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Ill'l'RODUCCIOll 

La primera parte de este trabajo la he iniciado con el proceso 
de integraci6n en América Latina a partir de la ALADI. sin embargo, 
anteriormente a este apartado, he retomado algunos elementos de la 
11nea de mercado común de la CEPAL de los aftos sos el cual inicia 
a dar forma al proceso de integraci6n. 

Como es bien conocido, el Acuerdo de ALADI fue firmado en 
Montevideo, Uruguay el 12 de agosto de 1980, pero sustituyendo a la 
ALALC de 1960 que hab1a sido creada para superar la estrechez del 
mercado de los paises latinoamericanos, con el objeto de liberar el 
comercio por medio de la eliminaci6n de las barreras comerciales 
intrarregionales, en un periodo de 12 allos entre sus miembros. 
Despúes de algunos acuerdos en sus negociaciones entre los cuales 
se encuentran El Protocolo de caracas en 1969, que extendi6 a siete 
allos el periodo para llegar al perfeccionamiento del libre 
comercio; todo debido a sus resultados negativos que llevaron a su 
fracaso abandonando los compromisos que hablan asumido y 
suscribiendo as1 un nuevo Tratado. Es as1, que la ALADI no 
estableci6 plazos para la desgravaci6n del comercio intrazonal. Se 
presenta entre otros, algunas actividades que éste organismo 
realiz6 en su periodo transitivo. 

El Grupo Andino en el Tratado de cartagena, Colombia el 26 de 
mayo de 1969, se analiza como una modalidad de integraci6n 
diferente frente a las limitaciones de los paises andinos dentro de 
la ALADI. 

La Comunidad del Caribe y Mercado común (CARICOM) establecido 
el 4 de julio de 1973 en el Tratado de Chaguaramas, Trinidad, se 
presenta como uno de los procesos dif1ciles de integraci6n 
econ6mica en América Latina. 

Por otro lado se analiza también la situaci6n del contexto 
mundial, as1 como el de América Latina a inicios de la década de 
los ochentas. Dentro del contexto mundial recordaremos brevemente 
la depresi6n de 1980•84 en los paises en desarrollo en las 
principales Econom1as de Mercado, la recesi6n de Estados Unidos, 
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asi como el hundimiento de los precios del petróleo. 
Para el caso de América Latina, son dos temas básicos que 

envuelven la problemática del contexto de estos momentos: La 
politica petrolera y la deuda externa; con los cuales se trató de 
dar inicio a un acercamiento de paises de ésta región para debatir 
juntamente los problemas mencionados. 

Por otro lado, el Problema Centroamericano con la intervención 
de Estados Unidos a inicios de esta década, fue un punto de partida 
a lo que dar1a paso al Grupo de Contadora y éste serla el 
antecedente más cercano a lo que llamamos Grupo de Rio o Grupo de 
los Ocho, 

En la Segunda Parte, estudiaremos al Grupo de Contadora creado 
el 9 de enero de 1983 en la Isla de Contadora, Panama, formado por 

tres paises (Colombia, México, Panamá y Venezuela como miembros) en 
el que pretendieron encontrar soluciones al problema 
centroamericano y disminuir las tensiones de esos momentos. Como 
podremos observar, contadora fue el antecedente más inmediato al 
Grupo de los Ocho. 

siguiendo este orden continuaremos con las caracteristicas, 
objetivos y los principales temas abordados a lo largo de sus 
reuniones del Grupo de R1o. Dichos temas se analizan desde un punto 
de vista de seguimiento de sus reuniones y bajo cada tema 
especifico con el objeto de apreciar mejor los resultados. 
Finalmente, en la Tercera Parte de este trabajo se presentan las 
perspectivas y conclusiones a las que se han llegado. 
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1. SL ••oc••o DB Ill'flGIJICION •• AllDICA LATINA 

Hablar de un proceso de integraci6n en América Latina, es 
hablar de varias décadas, el cual en este apartado no serla 
suficiente todo el camino recorrido en el que se ha desarrollado. 
Sin embargo, para poder comprender el tema principal que nos ocupa, 
ser4 necesario definir algunos conceptos y abordar algunos 
elementos de dicho proceso en esta regi6n. 

La primera interrogante que surge a la vista, es el concepto 
de integraci6n; por lo que trataré de encontrar una def inici6n 
breve; asl como de algunos otros términos que se enmarcan dentro de 
este panorama. Asimismo, haré una breve reseila de los principales 
esfuerzos de integración en dicho continente. 

1.1 - DBPINICION DB IN'l'IGRACION 

En su sentido literal, el término hace referencia a diferentes 
elementos que pasan a formar parte de un todo. Pero al aplicarlo 
a la economla hay que preguntarse cuales son esos elementos (pals, 
mercados, producción, etc.), y con que objeto pasan a formar parte 
de un sistema más amplio. No obstante, la palabra integración 
tiene una historia muy breve. 

Es a partir de 1948 cuando el término comenz6 a usarse 
profundamente en discursos y documentos de los lideres 
estadounidenses y europeos .•• ,Paul Hoffmann, administrador de 
Cooperación Económica de Estados Unidos, al dirigirse en octubre de 
1949 a la organización de cooperación Econ6mica Europea ••• us6 el 
término integración una vez cada cien palabras en su discurso, 

En su búsqueda del significado y alcance del término 
integración, Machlup• apunta que hay un amplio consenso en torno a 
tres cuestiones: primero, que la integración se refiere, en lo 
fundamental, a la división del trabajo; segundo, que la 
integración implica libre movilidad de mercanclas o de factores o 
de ambos; tercero, que la integración económica discrimina algunos 
palees, al mismo tiempo que elimina las discriminaciones entre 
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otros, en el tratamiento que reciben las mercanc1ae y loe factores, 
(por ejemplo, en lo que respecta a su origen o su destino). 
Sugiere, en consecuencia, distinguir entre integraci6n nacional, 
regional y mundial. 

Balases• apunta que en la literatura econ6mica occidental es 
frecuente diferenciar varias etapas de la integraci6n, las cuales 
son, de la inferior a la superior, las siguientes: LA INTEGRACION 
COMERCIAL, en la que se libera de restricciones el movimiento de 
mercanclas¡ LA INTEGRACION DE FACTORES, en la cual se libera el 
movimiento de éstos; LA INTEGRACION DE POLITICAS, en la cual se 
logra la armonizaci6n de las politlcae econ6micae nacionales; y LA 

INTEGRACION TOTAL, que implica la unificaci6n completa de tales 
pollticae. 

Seglln balaesa podemos definir la integración econ6mica como un 
proceso y como un estado de cosas ••• , la integraci6n implica la 
adopción de medidas que tienen un prop6eito definido y requieren 
todas ellas un periodo para madurar, o sea, dan origen a un 
proceso, 

Asl, pues, para Balassa la integraci6n es tanto un proceso que 
tiene un objetivo como el ojetivo mismo como estado de cosas la 
"integraci6n es ZONA DE LIBRE COMERCIO, UNION ADUANERA, MERCADO 
COMUN, UNION ECONOMICA, etapas en la que se dan las formas de 
integraci6n econ6mica que representan grados variables de 
integraci6n". 1 Finalmente, en la INTEGRACION ECONOMICA TOTAL no 
s6lo se unifican las pol1ticas econ6micas sino se considera 
necesaria la existencia de una autoridad supranacional, cuyas 
decisiones tengan poder vinculatorio, es decir, obliguen a los 
palees participantes. 

1 • Guerra Borges Alfredo; La integraci6n de 
América Latina y el Caribe: La práctica de la Teoria, 
Instituto de Investigaciones econ6micas/UNAM, México 
D.F. 1991, p.85-100 

* (Machlup,Balassa y Cohen, ambos son especialistas en 
integraci6n econ6mica). 
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Para Cohen• la integración es el proceso mediante el cual dos 
o más gobiernos adoptan, con el apoyo de instituciones comunes, 
medidas conjuntas para intensificar su interdependencia y obtener 
así beneficios comunes. 2 

1.2 GRADOS DB INTBGRACION BOONOMICA 

Dentro de las etapas definidas por Balassa o mejor dicho, dentro de 
los Acuerdos de Comercio Preferencial o grados de integración 
econ6nomica asumen varias formas las cuales describimos brememente 
a continuación: 

1.2.1 - CLUB DB COMBRCIO PRBFBREHCIAL 

Dos o más países forman un club de comercio preferencial cuando 
reducen sus impuestos respectivos de importación de todos los 
bienes (excepto los bienes de capital) entre sí; es decir, cuando 
intercambian pequefias preferencias arancelarias. Los países 
miembros conservan sus aranceles originales frente al resto del 
mundo. (Como ejemplo, encontramos, que en 1932, la Gran Bretafia y 
sus asociados de la Mancomunidad, establecieron este sistema de 
comercio) . 

1. 2. 2 - AREA DB LIBRB COMJ!RCIO (O ASOCIACION) 

Dos o más países forman un área de libre comercio, o asociación de 
libre comercio, cuando suprimen todos los impuestos de importación 
(y todas la restricciones cuantitativas) sobre su comercio mutuo en 
todos los bienes (excepto los servicios de capital) pero conservan 

sus aranceles originales frente al resto del mundo. (Como ejemplo 
de una área de libre comercio ea el Area de Libre Comercio Europea, 

2 Loe .. · cit.· 
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[European Free Trade Area, EFTA], que originalmente consistla de 
siete paises: Austria, Dinamarca, Noruega, Portugal, Suecia, Suiza 
y el Reino Unido). 

1.z.3 • UNION ADUAlllRA 
Dos o mas paises forman una uni6n aduanera cuando suprimen todos 
los impuestos de importación sobre su comercio mutuo en todos los 
bienes (excepto los servicios de capital) y, ademas, adoptan un 
arancel externo común sobre todas 

(excepto los servicios de capital) 
mundo. 

las importaciones de bienes 
provenientes del resto del 

una Uni6n Aduanera es también una area de libre comercio, 
debido a que el comercio entre los paises miembros es libre. Por 
otra parte, una area de libre comercio no necesita ser una uni6n 
aduanera, debido a que el 4rea de libre comercio no necesita tener 
un arancel externo común. (como ejemplo, es la comunidad Econ6mica 
Europea(CEE), que se fund6 por el Tratado de Roma que fue firmado 
en marzo de 1957). 

1.2.4 • KIRCADO COKUN 

Dos o más paises forman un mercado común cuando forman una unión 
aduanera y, ademas, permiten el libre movimiento de todos los 
factores de producci6n entre ellos, Asi, los paises del mercado 
común suprimen todas las restricciones al comercio de su comercio 
mutuo y también establecen un arancel externo común, como una uni6n 
aduanera. En esta forma, un mercado común es también una unión 
aduanera (Y un 4rea de libre comercio). 

Sin embargo, una unión aduanera no necesita ser un mercado 
común, debido a que este último permite el libre movimiento de 
todos los factores de producción (trabajo y capital) entre los 
países del mercado coman. La comunidad Económica Europea, es ahora 
un ejemplo de Mercado Común. 



1.a.s - 111110• BCOIOlllCA 
Dos o mAs paises forman una Uni6n econ6mica cuando forman un 
mercado comQn y, además, proceden a unificar sus politicas 

fiscales, monetarias y socio-econ6micas. 

Un ejemplo de una uni6n econ6mica es el Benelux, que fue la 

uni6n econ6mica formada, por Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Estos 

tres paises formaron una uni6n aduanera en 1948; ésta se convirti6 

en una uni6n econ6mica en 1960 (como resultado del tratado de 

Benelux en 1958). Una Un.i6n econ6mica es la forma final de la 
integraci6n econ6mica. 3 

3 Chacholiades Miltiades, · ECONOMIA ·INTERNACIONAL, 1982, ·. 
Pag. 291-294 
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l. 3 • LOI ORlGllllBI Dll LA J:llTIGUClOll Y LA LABOR DllL COJll'H DI 

COlllRClO Dll LA CllPJIL 111 NIBRlCA LATlllA 

La economla mundial de nuestros dlas tiene su origen en la 
revoluci6n industrial en los paises europeos, y América Latina se 
incorpor6 a esa econom1a como exportadora de productos primarios ••• 
Después de la segunda guerra mundial el comercio exterior 
latinoamericano conoci6 un periodo de expansi6n de las 
exportaciones, por lo cual se revitaliz6 la confianza en el modelo 
tradicional y se debilit6 el interés en la creaci6n de un ndcleo 
interno de crecimiento. 4 Frente a esta situaci6n, es como 
se comienzan a plantear las las ideas fundamentales en donde se 
iniciaron las propuestas originales sobre la integraci6n econ6mica 
en América Latina. 

Hacia finales de los anos cincuenta Radl Prebisch, secretario 
ejecutivo de la CEPAL•, apuntaba lo siguiente: " La América Latina 
ha tenido una tasa de crecimiento de 2.7 t en el producto por 
habitante en el decenio 1945-1955 y esa tasa no ha podido 
mantenerse posteriormente por haber desaparecido los factores 
extraordinarios que la hicieron posible •• " 5 

América Latina no podia esperar mayor cosa del intercambio 
tradicional de productos primarios por bienes industriales y de los 
flujos financieros asociados a esta forma simplificada de relaci6n 
internacional ••• ,dos grandes problemas eran para la CEPAL los que 
enfrentaba América Latina por aquellos anos: uno era de producci6n, 
particularmente de materias primas y bienes de capital; y otro de 
vulnerabilidad econ6nomica. 6 

Ante todo esto la CEPAL, postuló la necesidad de 
industrializarse y de la integraci6n latinoamericana como medios 

4 Guerra Borgers, Op. cit, p. 136. 

5 • Loe. cit. 
* CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). 

6 • Ib1d, p.239~240 
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1.3 • t.08 OR?QUBS Dll t.11 Jll'J'llGUCIOB Y t.11 UBOJt Dllt. COJll'l'B Dll 

COJCHCIO Dll t.11 CBPAL U MllRICA t.A'l'IBA 

La economla mundial de nuestros d1as tiene su origen en la 
revoluci6n industrial en los paises europeos, y América Latina se 
incorporo a esa econom1a como exportadora de productos primarios ••• 
Después de la segunda guerra mundial el comercio exterior 
latinoamericano conoció un per1odo de expansión de las 
exportaciones, por lo cual se revitalizo la confianza en el modelo 
tradicional y se debilito el interés en la creación de un núcleo 
interno de crecimiento. 4 Frente a esta situación, es como 
se comienzan a plantear las las ideas fundamentales en donde se 
iniciaron las propuestas originales sobre la inteqraci6n económica 
en América Latina. 

Hacia finales de los aflos cincuenta Raúl Prebisch, secretario 
ejecutivo de la CEPAL*, apuntaba lo siguiente: " La América Latina 
ha tenido una tasa de crecimiento de 2.7 \ en el producto por 
habitante en el decenio 1945-1955 y esa tasa no ha podido 
mantenerse posteriormente por haber desaparecido los factores 
extraordinarios que la hicieron posible •• " 5 

América Latina no pod1a esperar mayor cosa del intercambio 
tradicional de productos primarios por bienes industriales y de los 
flujos financieros asociados a esta forma simplificada de relación 
internacional ••• ,dos grandes problemas eran para la CEPAL los que 
enfrentaba América Latina por aquellos aflos: uno era de producci6n, 
particularmente de materias primas y bienes de capital; y otro de 
vulnerabilidad econ6nomica. 6 

Ante todo esto la CEPAL, postul6 la necesidad de 
industrializarse y de la inteqraci6n latinoamericana como medios 

4 Guerra Borqers, Op. cit, p. 136. 

5 • Loe. Cit. 
* CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el caribe). 

6. Ibld, p.239-240 
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id6neos para desarrollar una capacidad end6gena de crecimiento, 
La CEPAL argumentaba, que, el progreso técnico tend1a a 

concentrarse en los paises industrializados (en el "centro"), por 
lo cual la brecha entre paises y la "periferia" crecí.a cada vez 
m6a, También puso de relieve las fallas que tenla el desarrollo 
industrial alcanzado: en primer lugar, la sustituci6n de 
importaciones no habla modificado la composici6n de las 
exportaciones, se segu1an exportando productos primarios y, en 
consecuencia, no se hacia sentir la necesidad de incorporar nuevas 

tecnolog1as. En segundo lugar, el desarrollo industrial se habla 
circunscrito a los mercados nacionales, cuya dimensi6n era 
insuficiente para pasar a fases tecnol6gicas mas avanzadas. En 
tercer lugar, la insuficiencia relativa de los mercados habla hecho 
necesaria una protecci6n elevada de la industria local mediante 

aranceles elevados y otras restricciones. 

Siguiendo esta linea de razonamiento, fue a partir del 
concepto que la CEPAL tenia del mercado comün y de lo que 
consideraba como prioridades de la economia regional, cuando en las 
afias cincuenta hizo propuestas a los gobiernos latinoamericanos 
para dar forma al proceso de integraci6n. 

A juicio de la CEPAL: "En realidad, el mercado coman responde 
al empello de crear un nuevo modelo para un intercambio 
latinoamericano· adecuado a dos grandes exigencias, la de la 
industrializaci6n y la de atenuar la vulneravilidad exterior de 
estos pa1ses 11 , 7 

Conforme a la Resoluci6n 3(1) del Comité de Comercio de la 
CEPAL se estableci6 un Grupo de trabajo del Mercado Regional 
Latinoamericano con el cometido de definir las caracteristicas que 
éste tendr1a, tomando en cuenta el diferente grado de 
industrializaci6n de los paises de América Latina. 

El Grupo de Trabajo realiz6 una primera reuni6n en Santiago de 

Chile en febrero de 1958, y luego una segunda en febrero del afio 
siguiente en la ciudad de México. En su secci6n II: "Bases para un 

7 , Ibid, 136-139 



posible acuerdo constitutivo del Mercado Común Latinoamericano", 
del informe elaborado como resultado de esta reuni6n, defini6 en 
los siguiente términos los objetivos de un posible convenio; entre 

otros : 
- El acuerdo constitutivo del mercado común tiene por objeto 
contribuir a la aceleraci6n del desarrollo econ6mico equilibrado de 
América Latina, a su progresiva industrializaci6n y a la 
tecnificaci6n de su agricultura y dem6s actividades primarias. 
- El informe del Grupo indicaba enseguida que el acuerdo tomarla la 
forma jur1dica de una Zona de libre comercio, con vista a su 
gradual transformaci6n en una uni6n aduanera ••• ;la uni6n aduanera, 
en consecuencia, constitu1a, una segunda etapa, precedida por un 
periodo de diez aftas en que se perfeccionarla el régimen 
preferencial tanto como fuera posible. 

Ante la evidencia de que seria bastante dificil pasar del 
trabajo técnico a las decisiones politicas, el Grupo de Trabajo 
abandon6 la idea de un mercado común en toda América Latina y opt6 
por un enfoque subregionalista: el mercado común deb1a constituirse 
con todos o con la mayor parte de los paises latinoamericanos. 

Mientras tanto, se observ6 que en los aftos cincuenta el 
comercio intralatinoamericano se concentraba en un 80-90 ' en 
cuatro paises: Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, los cuales 
tenían además una red de acuerdos bilaterales de pagos; por lo que 
a finales de los cincuenta se llevaron a cabo reformas tarifarias 
y cambiarias que afectaban su intercambio comercial reciproco de 
estos paises, y ello di6 lugar a la idea de un acuerdo 
multilateral; por lo que por convocatoria de la CEPAL se llev6 a 
cabo en santiago de Chile, en abril de 1959 una reunión de expertos 
en pol1tica comercial de los cuatro paises mencionados 
anteriormente, que di6 forma a un "Proyecto de Acuerdo de zona de 
Libre Comercio en la parte meridional de América Latina", esperando 
un perfeccionamiento de la zona en un periodo de diez aftos. 

El proyecto de santiago no contenia ninguna disposici6n 
referente a los paises de menor desarrollo relativo, pero en una 
reuni6n celebrada en Lima en julio de 1959, con la participación de 
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Bolivia y Perü se modificó el proyecto atendiendo a las criticas 

recibidas. El proyecto, finalmente, quedó abierto a la 

participación de los paises •.• Pero fue hasta la Conferencia de 

Montevideo que tuvo lugar del 16 al 30 de septiembre del mismo ano, 

donde participaron Argentina, Brasil, Paraguay, Perü y Uruguay, 

(México y Venezuela) como observadores; donde se elaboró un 
Proyecto da Tratado de Zona de Libre comercio, que debia 

perfeccionarse en un plazo cte 12 anos. 
Finalmente, el 18 de febrero de 1960 se suscribió en 

Montevideo el Tratado que establece una ZONA DE LIBRE COMERCIO E 

INSTITUYO LA ASOCIACION LATINOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO. Con este 

Tratado culminó el proceso iniciado en 1958. 8 

Después de haber comprendido algunos antecedentes de la 

integración en América Latina, describimos a continuación algunos 

rasgos generales de los principales esfuerzos de integración; 
comenzando primeramente con la ALADI. 

8 • Ibid. p.241-244. 
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El Tratado fue firmado en Montevideo, Uruguay, el 12 de agosto 
de 1980 y entró en vigor el 18 de marzo de 1981, sustituyendo a la 
Asociación Latinoamericana de libre comercio (ALALC) de 1960/ su 
Sede se encuentra en Montevideo Uruguay, y cuenta con 11 miembros 
los cuales incluyen: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay, y Venezuela. 

ORIGEN y DESARROLLO: La ALALC surgió como una opción para los 
estados latinoamericanos de superar la estrechez de su mercado 
interno. La idea de que la integración permitiera continuar con el 
desarrollo condujo a la firma, en 1960, del Tratado de Montevideo 
por el cual se estableció la Asociación Latinoamericana de Libre 

Comercio (ALALC); que tuvo como objetivo la liberación comercial. 

En el acuerdo se implantó un periodo de 12 aflos para que los 
miembros eliminaran gradualmente las barreras al comercio 
intrarregional; para alcanzar dicho objetivo. Sin embargo, este no 
fue posible, y para 1969 la ALALC se paralizó por completo. De 
conformidad con el Tratado, las Partes Contratantes deb1an eliminar 
completamente los derechos arancelarios y cualquier otro recargo de 
efecto equivalente que afectara el comercio intrazonal de los 
productos incluidos en una Lista Común. Además, las Partes 

quedaron obligadas por el Tratado a concederse reducciones de 
gravámenes mediante negociaciones anuales producto por producto. 
Las concesiones pasarian a integrar las Listas Nacionales, 

La desgravación del intercambio ganó terreno con rápidez 
solamente los primeros afio de vigencia del Tratado. 
10, 869 concesiones otorgadas entre 1962 y 1969, 

Del total de 
el 70% fue 

otorgado en los dos primeros afies. En vista del retraso con que 

marchaban las negociaciones, y ante la evidencia de que no se 

podria cumplir el plazo previsto para la eliminación para los 
gravámenes, en 1969 se suscribió el Protocolo de caracas, mediante 
el cual se aplazó por siete anos más (hasta el 31 de diciembre de 
1980) el perfeccionamiento de la zona de libre comercio. El 
aplazamiento no modificó en nada la situación; por tanto, los 
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paises decidieron abandonar definitivamente los compromisos que 

habian asumido, y a tal efecto suscribieron el Tratado de 

Montevideo de 1980, que no establecla plazos para la desgravación 

del comercio intrazonal. 

De la Lista Comün sólo se negoció el primer tramo, 

correspondiente al primer trienio de vigencia del Tratado de 

Montevideo, pero el acuerdo a que se llegó nunca entró en vigor. 

Tan decepcionante resultado se debió, en gran parte, a las 

diferencias de productividad agrlcola entre los paises; radicando 

· el problema basicamente, en la enorme disparidad de precios entre 

las partes contratantes. 

Por otra parte, las Preferencias Arancelarias, se utilizaron 

sobre todo para la expansión de las exportaciones de productos 

industriales. En general, se tendió a proteger la industria local 

establecida, lo que explica que el mayor nümero de concesiones en 

las Listas Nacionales se refiera a productos que los paises 

otorgantes no producian. 

La principal renuencia a negociar Listas Nacionales la 
exhibieron los paises de tamallo intermedio y, en particular, los de 

menor desarrollo. Se presentó, en consecuencia, una situación 

contradictoria: dichos paises esperaban de los de mayor desarrollo 

la oportunidad de ingresar a sus mercados, lo que les permitirla 

instalar nuevas industrias, o ampliar las existentes. En la 

práctica, sin embargo, esas industrias ya estaban operando en los 

paises de mayor desarrollo, en razón de su mas alto grado de 

industrialización, de modo que por su parte habla poca disposición 
a otorgar las concesiones solicitadas. A la inversa, los paises de 

menor desarrollo tenian un amplio espectro de concesiones a 

otorgar, pero su otorgamiento implicaba cerrar la posibilidad de 

industrializarse. 9 

El Tratado carecla de mecanismos que equilibraran los costos 

y beneficios del proceso; por lo que Argentina, Brasil, y México-

9 Ibid,p.155-57 
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las naciones más desarrolladas- obtuvieron las mayores ventajas 
del incremento del comercio Regional; mientras que países cómo 
Colombia, Venezuela, Perú, Uruguay, Chile, Ecuador, Bolivia, y 

Paraguay no se vieron beneficiados. No existieron en el Tratado 
líneas de acción que llevaran a la formación de un mercado común. 
Los mecanismos de integración diseftados en la ALALC sólo 
permitieron el aumento del comercio regional mediante concesiones 
arancelarias. Sin embargo, cre6 condiciones (políticas e 
institucionales) para vincular más a los países miembros y generar 
entre ellos corrientes comerciales hasta entonces inexistentes; 

conservando así la voluntad de continuar con el proceso de 
integración, por lo que la nueva organización surge como producto 
de la idea de reivindicación y fortalecimiento de Latinoamérica.lo 

La decisión de establecer ALADI fue resultado de una reunión 
de 11 días en Acapulco, México, en junio de 1980 con los miembros 
de (ALALC y de la después denominada, asociación Latinoamericana 
de Integración (ALAOI), una Organización idéntica a la presente 
pero su constitución fue menos ambiciosa y más flexible. En 
Acapulco, la reunión fue discutida en la necesidad de una nueva 
organización que fuera más modesta en sus metas que ALALC, y en 

una mesa específica de negociaciones para la realización de una 
zona de libre comercio y la cual, explícitamente tomaría en cuenta 
las considerables diferencias nacionales en el desarrollo 
económico, hecho indeseable en las concesiones recíprocas 

comerciales de la ALALC que se habían fijado. La oposición a ALADI 
fue conducida por los Ministrios de relaciones exteriores de Brasil 
y México, quienes demandaron que para todo era necesario hacer un 
nuevo Protocolo para la Acta de ALALC. 

Por consiguiente el intento de ALADI, es la disminución de 

lO .. Favela Margarita y Aura Elena Castellanos, 
11 México ante el.surgimiento económico latinoamericano11 , en carta 
de Política exterior mexicana. año VII,núm. 1, enero-marzo de 
1987, CIDE, México,D'F p.7-8. 
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barreras comerciales entre sus estados miembros. Sin nin9Qn plazo 
habla sido determinado, para la realizaci6n de una zona de libre 
comercio, y flexibilidad permitida a lo3 miembros para entrar en el 
Comercio de Tarifas Bilaterales, y un Tratado de Tecnolo91a. Por 
otra parte, los miembros hablan sido clasificados se9Qn su niveles 
de desarrollo econ6mico y concesiones en todas sus tarifas que 
hablan ne9ociado; para tomar este informe, relativo a las 
fijaciones: los miembros menos desarrollados fueron, Bolivia, 
Ecuador, y Para9uay, los medio desarrollados, Chile, Colombia, 
Pera, Uru9uay, y Venezuela, y los mAs desarrollados, Ar9entina, 
Brasil, y México. 
ACTIVIDADES: El periodo transitivo de las rene9ociaciones del 
acuerdo de ALALC finaliz6 el 30 de abril de 1983, con un total de 
65 "alcances parciales", (bilateral o multilateral) de acuerdos 
comerciales que hablan sido concluidos por los miembros. 

En la misma fecha, los miembros de ALADI firmaron los primeros 
tres Tratados de "Alcances Re9ionales" los cuales proporcionaron 
trato preferencial para los productos importados de Bolivia, 
Ecuador, y Para9uay. 

Durante las primeras reuniones de los Ministros del consejo de 
Asuntos Exteriores, celebrado el 16 de noviembre de 1983, en 

Washin9ton, o.e. una nueva secretarla General que fue desi9nada y 
complet6 los trabajos sobre el esquema de Aranceles Preferenciales 
en la Re9i6n (RTP). Los RTP, subsecuentemente fueron aprobados 
durante el 26-27 de abril, de 1984, por todos los miembros de ALADI 
en base a sus niveles de desarrollo. 

El Consejo también intentó aprobar resoluciones en los 
mecanismos de cooperación Monetaria y Financiera proporcionando 
especial ayuda para reforzar las medidas en los miembros menos 
desarrollados; eliminando las barreras no arancelarias en el 
comercio; y extendiendo las medidas de cooperación de ALADI, 
incluyendo el RTP, para otros estados latinoamericanos y del 
Caribe. 

MAs tarde en 1984, un sistema de comercio regional para ALADI 
fue propuesto sobre las bases de dos objetivos claves. Los 
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objetivos fueron, expander y liberalizar el comercio intrarregicnal 
mientras que las medidas proporcionadas para regular la integraci6n 
bilateral y multilateral serian de una manera oportuna. Sin 
embargo, los objetivos claves fueron removiendo las barreras 
comerciales, promoviendo cambios reciprocas, y reduciendo los 
aranceles preferenciales; e introduciendo medidas para asegurar la 
permanencia de la Aaociaci6n y el crecimiento armonioso del 
comercio en la regi6n. 

Los altos niveles representativos de los paises miembros se 
reunieron en Buenos Aires, Argentina, el lo. de abril de 1986, en 
la primera etapa de una ronda regional de negociaciones para 
revisar las lentas econom1as latinoamericanas, 

De esta reunión resultó la "La carta de Buenos Aires" que 
proporcionó la direcci6n en la cooperaci6n dirigiendo una agenda en 
adición para la campafla principal de negociacionesi expansión 
comercial y la regulaci6n de cooperaci6n y complementaci6n 
económica, pagos y financiamiento de exportaciones as! como medidas 
preferenciales de los paises menos desarrollados del área. 

subsecuentemente, los miembros acordar6n un programa regional 
de substituci6n de importaciones para deponer las barreras no 
arancelarias, ampliando la lista de mercados abiertos en favor de 
los paises menos desarrollados y el establecimiento de reglas de 
origen regional como savalguardias el 27 de abril de 1987. 

El consejo de Ministros de asuntos exteriores, reafirm6 que su 
integraci6n y dedicaci6n a la revigorización de ALADI serla en 
1987, en apoyo de que las metas del consejo aprobó expander las 
barreras no arancelarias estableciendo un plan de acción para dar 

asistencia a los paises de la región menos desarrollados, y anunció 
el Proyecto de un Tratado para la producción a un 40% en el aumento 
del comercio intraregional para 1991. 

En 1988 el Secretario General de la ALADI, Norberto Bertaina, 
convocó a la concentración de 6 áreas: Construcción, Ingenier1a, 

Transportación, Turismo, Seguros y Servicios de Información. Hizo 
enfásis y reflexión en que la producci6n habia crecido en los afias 
recientes; y que ALADI, convocó al sector privado para dirigir el 
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ejemplo en el papel de la aventura de la cooperación regional en 
éstas y otras áreas. 

Para finales de 1989, las discusiones de ALADI fueron 
patrocinadas entre los representantes del sector privado y público 
y propusieron una examinaci6n sistemática de pol1ticas comerciales 
nacionales en orden para fomentar la inserción regional en la 
economía internacional ALADI, y continuar enfatizando la 
liberalización del comercio intraregional durante todo 1990. 11 

1.3.2 .- GRUPO MDINO 

La frustante experiencia de la ALALC indujo a los países 
andinos (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y, posteriormente, 
Venezuela) a ensayar una modalidad diferente de integración. Se 
aspiraba a que ésta diera impulso al desarrollo económico Andino, 
en la que se beneficiaran todos los países. 

Así es como el Grupo Andino se estableció en el Tratado de 
Cartagena, Colombia el 26 de mayo de 1969; y entró en vigor el 16 
de octubre del mismo año; pero fue modificado por el Protocolo de 
Lima el 30 de octubre de 1976. 12 

OBJETIVO: promover el balance armonioso en el desarrollo de 
los países miembros para acelerar su crecimiento directo a la 
integración económica y para establecer condiciones favorables para 
el desarrollo de un mercado común subregional. Su Sede se encuentra 
en Lima, Perú; y cuenta con cinco miembros que son: Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Perú, y Venezuela. 
ORIGEN Y DESARROLLO: El Grupo Andino oficialmente fue conocido como 
la Junta del Acuerdo de Cartagena; después de ser un instrumento 
fundado, el Grupo Andino es tamb.ién, identificado como El. Grupo, 

11 Banks 
1991, New York; 

Arthurs y _otros, ·poLITICAL HANDBOOK OF THE WORLD 
U.S.A, p.'.:349 

12 Guerra Borge·s.AÚ~re.dci',. Op.Cit.p.176. 
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Subregional Andino o el Mercado Común Andino (ANCOM). Fue fundado 
para ayudar a la integraci6n econ6mica entre éstos paises, cuyas 
econom1as fueron mAs compatibles que con cada otra del resto de los 
estados latinoamericanos. 
ACTIVIDADES: En términos prActicos, el Grupo ha fracasado para 
llevar a cabo la mayor parte de sus metas. Como resultado de las 
negociaciones, el acuerdo original se modific6 en 1982 para 
reflejar sobre todo el exacto y verdadero papel del Grupo, as1 como 
para facilitar los términos de la (Decisi6n 24) 13 y para permitir 
un mayor flujo de capital en la regi6n. 

Después de numerosas disputas y retrazos sobre cambios de 
propuestas; el "Protocolo de Quito", fue firmado en Quito, Ecuador, 
el 12 de mayo de 1987, y entr6 en vigor el 25 de mayo de 1988, 
rescindiendo casi todo en la Decisi6n 24. Los miembros llegaron a 
establecer su libre y propias regulaciones sobre inversi6n 
extranjera, con la condici6n de que la mayor carga de los propios 
empresarios, serla vender a los inversionistas locales dentro de 30 
o 37 allos. 

Sin embargo, el despecho de la nueva filosof1a del Grupo fue 
"inversión extranjera es mejor que deuda externa". Disturbio 
econ6mico y polltico continuaron en cada pa1s con las restrictas 
inversiones excepto en el sector petrolero y tur1stico. 

En el Protocolo de Quito aparecieron varios cortes eliminados 
de los primeros intentos, particularmente el del establecimiento de 
una genuina Unión Aduanera con una Tarifa Externa Común. En 

13 • La Decisión 24, entro en vigor desde 1971, estableciendo 
el Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y 
sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regal1as. Esta decisión 
estaba llamada a desempellar un importante papel en : 
laLiberalización Comercial, y la Programación Industrial, en los 
cuales se pretend1a darles un papel relevante a los 
inversionistas andinos. También fijó pautas para que la inversi6n 
transnacional pudiera "desempellar un papel importante en el 
desarrollo subregional en la medida en que constituyera una 
contribución efectiva al logro de los objetivos de la 
integración y al cumplimiento de las metas sellaladas en los 
planes nacionales de desarrollo "Guerra Borges,op. cit.p.190 
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adición a un número de programas de industria desarrollada, que 
efectivamente por varios anos permanecieron moribundos, o estando 
formalmente abandonados. Mientras algunos observadores 

argumentaron que las oportunidades escapadas del Grupo fueron "no 
efectivas", otros respondieron que efectivamente econom1a pol1tica, 
cultural y cooperación social fueron posibles. As1, procedieron 
los trabajos en la implementación de un Tratado económico con 
dificultad desde el inicio de 1987 con la comunidad Europea (CE), 
mientras que el Grupo continuó presionando para una estrategia 
multilateral para resolver la crisis de la deuda externa en América 
Latina. 

En junio de 1988, el Grupo anunció que de esta fecha en 
adelante, los Accesos de Fondos de Capital serian donados para 
paises no Agrupados por medio de la creación de un Fondo 
Latinoamericano de Reservas (FLAR). 

Los participantes celebraron el 20 aniversario en la Cumbre de 
Cartagena en mayo de 1989, en la que reconocieron que los serios 
obstáculos para la integración permanecían y que el Protocolo de 
Quito ha producido un pequeno y aparente beneficio económico para 
la región. 

Por consiguiente, en "Cartagena se Manifestó" salir de la 
llamada "interalia", para el inmediato levantamiento de barreras 
comerciales de organizaciones intraregional y intergubernamental 
para promover el desarrollo via "Unidad Latinoamericana". 

Alentados por el subsecuente mejoramiento comercial dentro de 
la región, en mayo de 1990 se celebró una cumbre en Machu Picchu, 
Pera, en la que decidieron renombrar la Comisión para la creación 

de un "Mercado Común al estilo Europeo". En adición para la 
coordinación de pol1ticas económicas y estratégicas de deuda, los 
Presidentes Andinos prometiron promover el standard comercial, 
politice e industrial en la región. 

Los lideres andinos también acordaron celebrar reuniones 
cumbres 2 veces al ano y trabajar para establecer un electorado 
directamente para reemplazar el Parlamento Andino en la corriente 
parlamentaria, que es seleccionado por las Legislaturas Nacionales. 

17 



Durante la siguiente cumbre en la Paz, Bolivia, del 29 al 30 
de noviembre, los presidentes de Bolivia, Colombia, Perú y 
Venezuela tomaron las fuertes medidas hacia la lejana integración 
económica Andina, as1, acordaron virtualmente eliminar todas las 
tarifas sobre comercio entre sus paises a finales de 1991, y crear 
un Instituto de Mercado Común a finales del 1995. 

Un gran sentido de urgencia fue reportado en la cumbre en vista 
de la dirección del Mundo hacia la creación de bloques económicos 
regionales y la mayor parte de las decisiones fueron rapidamente 
formalizadas en la Declaración de caracas firmada por los 
Presidentes de las 5 naciones del Pacto Andino, el 18 de mayo de 
1991, en Caracas, Venezuela. Ecuador, silencioso y preocupado 
hacerca de su inhabilidad industrial, realizó sin embargo la 
competencia del libre mercado dado hasta junio de 1992 para 
disminuir su sistema proteccionista. 14 

1,3,3,-COMUHIDAD DEL CARIBE Y MERCADO COMUH (CARICOH) 

Uno de los procesos en la dificil y larga experiencia de la 
integración económica de América Latina es el de la comunidad del 
caribe (CARICOM) constituida por paises antillanos de habla inglesa 
que fueron colonias Brit4nicas. 

El CARICOM fue establecido el 4 de julio de 1973, en el 
Tratado de Chaguaramas Trinidad y entro en vigor el 10. de agosto 
del mismo afio; pero fue antecedida por la Asociación de libre 
Comercio del Caribe. 

OBJETIVO: Impulsar los procesos de integración prevaleciente dentro 
de la anterior Asociación de libre comercio del caribe, para 
facilitar a todos los Estados miembros, participar equitativamente 
en los beneficios de integración para operar ciertos servicios 
comunes subregionales y para coordinar las políticas extranjeras de 

14 Arthurs Banks y Otros, op.Cit. p,J51 
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los estados miembros. 
Su Sede se encuentra en Georgetown,Guayana, y sus Estados Miembros 
son 13 :Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, 
Granada, Guayana, Jamaica, Montserrat, san. Cristobal y Nevis,Santa 
Lucia, San.Vicente y las Granadinas, y Trinidad y Tobago. Miembros 
asociados: (2): Islas Virgenes Británicas, y Islas Turks caicos. 

ORIGEN Y DESARROLLO: El proceso de integración económica de 
los paises caribeftos de habla inglesa se inició, de hecho, en abril 
de 1958 con el establecimiento de la Federación de las Indias 
Occidentales (WIF, siglas en inglés), constituida por todas las 
naciones de la Commonwealth del Caribe, salvo las Islas Bahamas, 
Turcos caicos y Caimán. Esta Federación se proponla crear, en el 
orden económico, una Unión Aduanera orientada a impulsar a las 
nacientes industrias nacionales por medio de la protección 
arancelaria y la ampliación del mercado interno para sus productos, 
pero ésta tuvo una breve existencia, terminando cuando en 1962 
Jamaica y Trinidad y Tobago se retiraron al obtener su 
independencia polltica. 

sin embargo, el fracaso del proyecto federalista no disminuyó 
el esfuerzo integrador por lo que en Julio de 1965 Antigua, 
Barbados y Guayana, paises que aún no obtenlan su independencia 
suscribieron en Dickenson Bay (Antigua) el tratado que dió origen 
a la Asociación de Libre Comercio del Caribe (CARIFTA) , convenio 
que no se instrumentó de inmediato, pero sl alentó a los demás 
paises en la idea de unificación. Asl, el JO de abril de 1968 con 
la firma del Tratado de Saint Johns, se amplió la CARIFTA para 
incorporar en breve lapso, a nueve miembros más: Trinidad y 
Tobago, Dominica, Granada, san Cristabal-Nevis, santa Lucia, san 

Vicente, Jamaica, Montserrat y Belice. 

Asimismo, en ese mismo año cuatro de los territorios más 
pequenos (Dominica, Granada, Montserrat, y santa Lucia) acordaron 
mientras tanto establecer su propio Mercado común del Caribe 
oriental (MCCO),con la idea de fomentar un bloque subregional que 
les permitiera obtener mayor poder de 
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negociaci6n frente a los paises relativamente más desarrollados que 
participarían en CARIFTA. Los ocho principales Estados miembros 
de la Conferencia de los Paises del Caribe de la Commonwealth, en 
abril de 1973 en Georgetown, tomaron la decisi6n de reemplazar el 
nombre de CARIFTA por un nuevo nombre, Comunidad del Caribe y 
Mercado Común (CARICOM), que les proporcionaría oportunidades 
adicionales para la integración económica; con un énfasis en 
obtener gratos beneficios para los miembros menos desarrollados. 
El nuevo Grupo fue formalmente establecido en Chaguaramas Trinidad, 
el 4 de julio de 1973 por los Ministros de Barbados, Guyana, 
Jamaica y Trinidad. Este Tratado creó dos organizaciones 
separadas: La Comunidad y el Mercado Común del Caribe. Siendo este 
último parte de los objetivos y acuerdos de cooperaci6n e 
integración de los paises signatarios, desde el punto de vista 
jurídico e independiente, y las disposiciones que lo reglamentan 
están enmarcadas en el Anexo del Convenio. El Tratado preveé que 
un Estado puede ser miembro de la Comunidad pero no del Mercado 
Comun. 15 

Aunque el Tratado lleg6 a entrar en vigor el lo. de agosto de 
1973, CARIFTA no fue formalmente reemplazada hasta el lo. de mayo, 
·de 1974, y en todo su tiempo anterior los miembros de CARIFTA 
excepto Antigua y Sant Christopher Nevis - Anguilla accedieron por 
el nuevo Grupo. 

Antigua se integr6 el s de julio de 1974, y St. Kitts Nevis -
Anguilla accedieron el 26 de julio; y con éstos continuar6n después 
los miembros del Reino Unido, tardíamente en 1980, reanudada la 
responsabilidad por la administraci6n de Anguilla. 

Después de un prolongado periodo de estrecha cooperaci6n con 
el Grupo, las Bahamas formalmente accedieron ser miembro en julio 
de 1983. 

15 . Banco de Comercio Exterior, "La caricom : un esfuerzo 
de integraci6n entre la adversidad geográfica y el pasado · 
colonial", en Revista de Comercio Exterior, Vol. 41, nlJm.2, 
México, D.F, febrero de 1991, p.167-168. 
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El Tratado de 1973, convoc6 para una Tarifa Externa y 
Política de Proteccionismo Común frente a frente con los miembros 
y la comunidad comercial, en un proyecto armonioso de incentivos 
fiscales para planificar la industria y desarrollo, y un especial 
regimen para los miembros menos desarrollados de la comunidad. 

sin embargo, siguiendo inmediatamente el desfavorable 
desarrollo econ6mico durante mediados de los 1970s, los progresos 
hacia la coordinaci6n económica y la estancada integración, 
cooperaci6n en finanzas y junto a los proyectos de desarrollo, fue 
virtualmente interrumpida, y los paises separados del desarrollo, 
recurrieron a constantes pollticas Contradictorias; siendo el 
problema mas agudo en el area de comercio, donde Guyana y Jamaica 
adoptaron políticas proteccionistas en un esfuerzo de compensaci6n 
de la rigurosa escacez de divisas. Para los ocho miembros menos 
desarrollados fue particularmente un golpe dificil; tales acciones, 
causaron la declaraci6n del Banco Mundial en abril de 1979, que el 
gran fracaso de CARICOM fue la continua debilidad de las econom1as 
pobres. 

ACTIVIDADES En 1984 el "Nassau Agreement", llamado as! por la 
disminución de barreras comerciales entre los miembros de CARICOM; 

pero la implementaci6n del Plan result6 m1nimo y el comercio 
intraregional continúo caído. Solamente en 1986 tal comercio 
declin6 en un leve 33% en 1987 y los ocho principales gobiernos de 
la conferencia del CARICOM se empeftaron en remover de nuevo todas 
las medidas proteccionistas para los finales de 1988. 

Sin embargo, a mediados de 1988, los pequeftos paises del 
CARICOM protestaron en que en ciertos sectores no estuvieron 

suficientemente fuertes aCm todavía para resistir las presiones del 
Libre Mercado. Por consiguiente la CARICOM de 1988, acordaron 
permitir protección para un número de industrias y productos al 
menos hasta 1991. 

El empuje para efectuar la aparente integración fue 
intensificada en julio de 1989, donde los principales gobiernos 
centrales acordaron también establecer una Asamblea Parlamentaria 
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del CARICOM para hacer recomendaciones concernientes a las 
políticas regionales y designar una Comisión para Indias 
Occidentales para "avanzar las metas del Tratado de Chaguramas". 
Otra preocupaci6n en la cumbre incluy6 la situación de Haití, de la 
carencia de loa progresos de la aplicación del país para ser 
miembro integro del CARICOM y el debate en Washington sobre las 
propuestas en los cambios de las bases de la iniciativa del Caribe 
(CBIJ. Particularmente, los requisitos del CARICOM para las pocas 
y restrictas importaciones de Azucar y las bajas tarifas en 
Téxtiles. 

En la cumbre del 31 al 2 de agosto, de 1990, en Kingston 
Jamaica, los líderes del CARICOM acordaron implementar la Tarifa 
Externa Común en corto plazo para el lo. de enero de 1991, aunque 
a los miembros les permitieron posponer su completa adhesi6n al 
sistema. Los planes fueron discutidos para el libre movimiento de 
personal profesional experimentado y trabajadores contratados para 
el desarrollo del Transporte aéreo regional y el sistema de 
Transporte Marítimo, asimismo, la armonización de incentivos 
fiscales para inversionistas. La medida fue aplazada en una 
aplicación para los miembros de Haití y la República Dominicana, 
aunque los miembros asociados fueron transferidos para las Islas 
Turkas, Vírgenes Británicas, e Islas Turkas Caicos. En adición, 
México, Venezuela, y Puerto Rico fueron acordados como observadores 
en el Status del CARICOM. 

De aquí en adelante, observando las discusiones de las dos 
pasadas cumbres, CARICOM continúo enfrentando las críticas en los 
primeros y mediados de 1991 con un lento progreso en la 
implementación de decisiones, particularmente de los líderes 
negociadores y representativos de las organizaciones.16 

16 Arthurs Banks Y. otros, Ob.cit.J?·,354 
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La expresión cuantitativa del deterioro de los esquemas de 
integración queda reflejada en las siguientes cifras: las 
exportaciones intrarregionales de la Asociación Latinoamericana de 
Integración (At.J\DI}, que a partir de 1980 sustituyó a la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio, cayeron de un total de 12, 503 
millones de dólares en 1980 a 9, 653 millones(-23') en 1986; las 
del Grupo Andino, de 1, 186 millones a 594 millones (-50,); y las 
del CARICOM, de 350 a 278 millones (en 1985}. 

Todos los países implantaron sistemas restrictivos de las 
transferencias internacionales, se generalizó la práctica de las 
medidas no arancelarias para contener las importaciones, y la 
capacidad de los mecanismos latinoamericanos de compensación y de 
crédito intrarregional (de la ALALC-ALADI, de la Caribbean 
Community) fue completamente superada; las importaciones regionales 
cayeron más que las procedentes del resto del mundo debido a la 
mayor rigidez de éstas últimas, porque en ellas predominaban bienes 
indispensables para el funcionamiento de las economías.17 

La reducción del comercio intrarregional no es causa sino 
efecto de la crisis, no sólo de una crisis económica determinada 

por los 80e, sino de la crisis misma del proceso de integración. Un 
proceso de integración puede estar en crisis y sin embargo, el 
intercambio comercial puede seguir registrando tasas positivas de 
crecimiento, al menos por un período; mientras que un esquema de 

integración entra en crisis cuando sus objetivos no pueden ser 

alcanzados, a menos que el esquema sea reformulado sustancialmente. 
La ALALC es el caso más conocido y comentado; la dinámica del 

Tratado de Montevideo de 1960 prácticamente se diluyó a los pocos 
aüos de su vigencia ya que hubo desde un principio una profunda 
discrepancia entre los intereses reales de los actores de la 

integración y el .marco jurídico ajustado a las exigen.cías.del GATT. 

17 Guerra Borges;ob.cit.P.20-31 
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2. COll'l'BITO llUllDIAL A IllICIOS DB LA DBCADA DB LOS OCllBll'l'U 

2.1. LOS PAISBS &11 DZSAIUIOLLO 

El decenio de 1980 se ha seftalado por el colapso generalizado 
del proceso de desarrollo, que estuvo caracterizado por el desorden 
financiero y por periodos prolongados de crecimiento negativo o 
insignificante en la mayoría de los paises latinoamericanos. 

Un~ parte importante del mundo en desarrollo experiment6 una 
depresi6n en 1982-1983, que trajo como resultado para el periodo 
1980-1984, una tasa anual media de crecimiento del PIB de éstos 
paises reducida a algo menos del lt, después de haber alcanzado el 
s.st en los cinco aftos anteriores. Sin embargo, en muchos paises 
se produjo un estancamiento o incluso un descenso de la producci6n 
principalmente en los paises de Africa y América Latina, las dos 
regiones más afectadas por la depresi6n. 

La reducci6n de los niveles de actividad y la baja de los 
precios de las exportaciones tuvieron efectos adversos sobre el 
flujo de efectivo y la rentabilidad de las empresas, lo que no s6lo 
origin6 una contracci6n de las inversiones, sino que en muchos 
casos di6 lugar a quiebras; en consecuencia las tasas de desempleo 
aumentaron considerablemente en la mayorla de éstos paises.l (Ver 
cuadro 1) • 

• UNCTAD, Informe sobre Comercio y Desarrollo 
Naciones Unidas, Nueva York 1988, P.14 
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cuadro 1 
Distribuci6n de los paises en desarrollo según las tasas de 
crecimiento de PIB por habitante, 1960-1984. 

aao to-H 70•74 75•7' IO•H 

2% o más 

Total H 54 ,. 21 

América Latina 19 17 15 

Africa del Norte 3 6 

otros paises de Africa 25 18 16 5 

Asia Occidental 8 6 7 4 

Asia Meridional 2 1 5 4 

Asia oriental 7 9 7 6 

o.u a l.9% 

Total 23 25 15 15 

América Latina 5 8 6 1 

Africa del Norte 2 2 2> 

otros paises de Africa 10 13 6 :<> ,7);,•,:' 

Asia Occidental 1 '1' '7: 
;>,:' 

, " ; 

Asia Meridional 1 '2;>,' ¡::{.:::)_: .... :,, 

Asia Oriental "':·"'>• l ,-';-,• : 

0% o menos , . ~- ;;,\:·,¡;:: :~;:, ... ~-::;,:. ,, 

1,•, 
,, 

Total u 27 '35:.:;::'';,: ,70··>'·,f 
1 

América Latina 2 l· 5 ~·}<:·::··:: ·'.24'-'·:;,: 

Africa del Norte 1 1 3 

Otros calses de Africa 12 16 25 35 

Asia Occidental 2 3 2 5 

Asia Meridional 2 5 

11.- ~ - . 
Puente: UNCTAD, Informe sobre el Comercio y el Desarrollo 1986. 
Naciones Unidas,Nueva York, 1988, P.16 

Cabe destacar, que para el caso de América Latina los 
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cuadro 1 
Diatribuci6n de los paises en desarrollo seglln las tasas de 
crecimiento de PIB por habitante, 1960-1984, 

aao to-u 70·7• 75-71 IO•H 

;a º l!]~S 

Total .. 54 H u 
América Latina 19 17 15 1 

Africa del Norte 3 3 6 1 

otros paises de Africa 25 18 16 5 

Asia Occidental 8 6 7 4 

Asia Meridional 2 1 5 4 

Asia Oriental 7 9 7 6 

Q,U ª' 1,9!¡ 

Total 23 25 15 15 

América Latina 5 8 6 1 

Africa del Norte 2 2 - 2 

Otros paises de Africa 10 13 6 '· ·•. 7 
Asia Occidental - 1 

.. 
7· 1 ~·- . '"-'' 

Asia Meridional 3 1 2 ::•.· .. 3 - -

Asia Oriental 3 - <~ ~: .. · -- 1 

º' o menos --· . ·'.~ '·.'.'"' . : 

Total 19 27 35 70 

América Latina 2 l 5 - 24 

Africa del Norte 1 1 - 3 

otros na!ses de Africa 12 16 25 35 

Asia Occidental 2 3 2 5 

Asia Meridional 2 5 - -
11o ... t ... - ·- - 1 , , 

ruante: UNCTAD, Informe sobre el comercio y el Desarrollo 1986, 
Naciones unidas,Nueva York, 1988, P.16 

Cabe destacar, que para el caso de América Latina los 
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descensos generalizados y a veces considerables de los niveles de 
vida, se debieron no s6lo al aumento de desempleo, sino también al 
comportamiento de los salarios reales, que en muchos casos 
decrecieron debido a que los salarios nominales no pudieron 
aumentar al mismo tiempo que la inflaci6n. 

Por regla general, la pol1tica de austeridad impuesta en los 
paises en desarrollo que atravesaban dificultades financieras 
externas, na s6lo di6 lugar al aumento del desempleo y a la 
reducci6n del consumo privado, sino que también han tenido 
consecuencias adversas sobre la prestaci6n de servicios sociales en 
esferas cómo la salud y la enseftanza. 2 

Por otro lado, con el objeto de financiar el desarrollo 
industrial orientado a la exportaci6n, muchos paises 
subdesarrollados postergaron en los aftas setenta las inversiones 
agr1colas o favorecieron los cultivos de exportacion suntuaria. La 
consecuencia fue grave: se convirtiron en importadores netos de 
sus alimentos básicos. 

A comienzos de 1980 la situación cambi6. El alza de las tasas 
de interés, ( ••• ],el incremento de los precios de petr6leo y la 
calda de la demanda en los paises capitalistas centrales se redujo 
en la ruptura del circuito de endeudamiento. 

Las tasas de interés en 1981, llegaron al 18 y 20% para los 
paises subdesarrollados; en consecuencia, el servicio de los 
créditos antiguos empieza a exigir cada vez mayores créditos 
nuevos, en un crecimiento exponencial de la deúda total. La deúda 
se convierte as1 en deúda secundaria, dada para pagar la anterior. 

El indice de los productos básicos -incluido el petr6leo
registr6 una disminución del 15% en 1981, y en 1982 volvi6 a 
disminuir esta vez en un 12% • otro mecanismo de transmisi6n de 
la crisis hacia los paises subdesarrollados ha sido el renovado 
proteccionismo en los paises capitalistas desarrollados 

2 Ibid, P.15-18 
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industriales •3 El retroceso del desarrollo debe entenderse como 

parte de la depresión mundial de los allos ochenta, aunque debe 
eellalarse que, en algunos casos, especialmente en Africa, la 
decadencia económica se habla iniciado mucho antes. La causa 
principal de ésta depresión fue la desaceleración del ritmo de 
crecimiento de los paises desarrollados de economías de mercado. 

3 Este~e~·Jai.ine, "crisis Mundial y:Proyect;;NaciiÓnal", ~n' 
México ante l.a crisis:sigfo XXI. México 1987, Ja;' edici.ón, ¡>.45-
49 
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Z. Z • COJC•ORTMIIJITO DI LA ICOllOKIA 111 LU •RillCI•at.18 ICOJIOMIU DI 

lllRCllDO 

Durante la década de los ochentas en relación a las economias 
de mercado desarrolladas el ritmo de crecimiento económico 
disminuyó [ver cuadro 2], 

La tasa de crecimiento del PIB de los siete principales paises 
de la Organizaci6n de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), 
durante el periodo 1980-1985 alcanzó un promedio aproximado de 2. 2% 
anual, en comparación con un 5.7% durante el decenio de 1970. La 
mayor lentitud del crecimiento fue atribuida a la desaceleración de 
las tasas básicas de crecimiento potencial de estas economias. 

En consecuencia, las economias de mercado desarrolladas 
funcionaron muy por debajo de su nivel de la tendencia potencial, 
que a su vez también ha disminuido, en gran medida por la 
diferencia entre producción real y potencial. 4 

Por otro lado, tenemos que, la tasa media de desempleo de los 
siete principales paises del mencionado organismo, permaneció por 
debajo del 4.5% en los aftos setenta, pero ascendió a m&s del 7% 
durante la primera mitad del decenio de 1980, [ver cuadro 2] 

,• UNCTAD Ob.cit .... P.20:-22 
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cua4ro z Ctra• part••I 

Crecimiento, déficit de producción y desempleo en los principales 
pa1ses desarrollados de econom1a de mercado, 1970-1985 

CltBCIKIIUITO REAL DBL PIB (PORCBllTAJB AllUAL) 

Jlllo 70-7' I0-85 1t7' 1HZ 1915 

Estados 3.0 2.1 2,8 -2.1 2.2 
Unidos 

Jap6n 5,4 4.3 5.3 3.1 4.6 

Rep. Fed, 3.2 1.2 4.0 -1.0 2.4 
de 
Alemania 

Francia 4,1 1.2 3.3 1.8 1.2 

Reino 2.2 1.1 2.2 1.5 3.2 
Unido 

Italia 3.3 1.4 4.9 -o.5 2.3 

canadA 4.3 1.9 3,2 -4.4 4.5 

Total 3.5 z.z 3.0 -o.5 2.7 
DBru;,..., D• r~ODUCCIOH (PORCBHTAJB AHUAL) 

Estados 2.4 6.3 l. 5 10.4 5.4 
Unidos 

Jap6n 2.7 2.7 2.5 3.9 3.6 

Rep. Fed. 2.1 6,2 1.1 7.4 8.2 
de 
Alemania 

Francia 0.5 3,6 -0.1 3.4 6.8 

Reino 0.6 6.3 o.o 8.3 5.8 
Unido 

Italia 1.8 2.4 -o.5 2.8 5.4 

cana da -0,3 4.8 0,6 8.8 5.0 

Total 2.0 5,1 1.2 7,7 5,5 
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Dl•SllPLIO (PORCl!ll'l'AJI DI LA POBLACXOM ACTXYA TOTAL) 

Allo 70•7' I0-85 1979 1912 1985 

Estados 6.1 a.o 5.8 9.7 7.2 
Unidos 

Jap6n 1.7 2.4 2.1 2.4 2.6 

Rep.Fed.de 2.3 6.4 3.2 6.1 8.6 
Alemania 

Francia 3.8 8.3 5.9 0.1 10.1 

Reino 4.4 11.l 5.1 11.4 13.2 
Unido 

Italia 6.3 9.2 7.6 9.0 10.5 

Canadá 6.6 9.9 7.4 10.9 10.4 

Total ••• 7.2 4.9 7.8 7.6 

Puente: UNCTAD, Informe sobre comercio y Desarrollo 1986. Naciones 

Unidas, Nueva York 1988, P.21 

El desempleo y la desaceleraci6n del crecimiento se 

atribuyeron cada vez más a las rigideces estructurales, en 

particular a la creciente infleKibilidad de los mercados de trabajo 

y los productos; más aún con la combinación de politicas 

monetarias y fiscales restrictivas adoptadas principalmente en el 

Jap6n y los paises de Europa Occidental (República Federal Alemana, 

Francia, Italia y El Reino Unido), que fueron destinadas a lograr 

un crecimiento y el pleno empleo; trajo consigo una profunda y 

prolongada recesión; ya que éstas economlas comenzaron a 
recuperarse s6lo hasta 1984, paralelamente a Estados Unidos. 5 

"La recesi6n profunda y prolongada no sólo afectó a todos los 

paises capitalistas industrializados; sino que también a la Unión 

soviética y los paises socialistas de Europa oriental presentaron 

indicadores análogos de estancamiento y desequilibrio, [ ••• ]en 

30 



cierta medida pasaron a compartir los problemas del tercer 
Mundo 11 • 6 

z.3 LA asc1a10• .. BBTAllOB UllIDOB 

A finales de los anos setenta la economia de Estados Unidos 
estaba caracterizada ya por una inflación. Por un lado un dólar 
barato y un lento crecimiento de la producción. Se consideraba en 
general que la tasa de desempleo era alrededor del 6% que era 
compatible con una tasa de inflación estable. 

No obstante, con la profunda y prolongada recesión al iniciar 
la década de los ochentas entre 1980-1982, la tasa de desempleo 
aumentó rápidamente de menos de 6% en 1979 a más de 10.5% durante 
el cuarto trimestre de 1982, superando el record anterior de la 
posguerra, alcanzado en 1975. Asimismo, disminuyó la utilización 
de la capacidad de la producción de la industria manufacturera, que 
a finales de 1982 alcanzó el punto más bajo, con un 68% • 

La recesión duró doce trimestres, mientras que el record 

anterior de la posguerra, alcanzado en 1974-1975, habia sido de 
cinco trimestres y todas las demás recesiones ocurridas después de 
la guerra habian durado menos de cuatro. El aumento de desempleo 
y la reducción de la actividad, implicó una pérdida de producción 
acumulativa superior a los 500,000 millones de dólares. 

Otra caracteristica notable del periodo de recesión fue la 
subida del tipo de cambio del dólar; desde el último trimestre de 
1979 al final de 
tercera parte, 
Estados Unidos, 

1982, el tipo efectivo aumentó aproximadamente una 

tanto en términos nominales como reales. As1, 
perdió la posición de primer pais acreedor del 

mundo, que ocupaba desde la primera guerra mundial, y acumularla 
una deuda de más de 250 000 millones de 
equivalente casi a la mitad del total de 

6 Estevez, Ob.cit., P.47 

dólares, es decir, 
la deuda bancaria 

31 



pendiente de los paises en desarrollo para esos momentos. 7 

El sistema que estaba en crisis es el que surge de la segunda 
guerra mundial, a partir de la cuál se establece de modo pleno la 
hegemonla de Estados Unidos. Las caracterlsticas de esta ruptura 
son: 
a) La pérdida de las ventajas econ6micas frente a sus aliados 
capitalistas (Jap6n y la CEE) principalmente; 
b) su contexto global; ya que la unificaci6n del mercado mundial, 
la transformaci6n de las fuerzas productivas en la periferia estaba 
dado todo ello sobre la base del impulso y la dirección del capital 
norteamericano, lo que di6 como resultado una crisis general; y 
e) Las amenazas al poder norteamericano no proventan de un solo 

centro, al contrario, cada uno de los nuevos actores que ponlan en 
peligro la hegemonla norteamericana en los distintos planos del 
conflicto, aparecen extremadamente vulnerables con los otros. 

La afirmaci6n; es que no existi6 una s6la dimensi6n del 
conflicto: Este -oeste-Norte-sur-oeste-oeste- son dimensiones 
distintas. Una primera dimensi6n del conflicto es la lucha por el 
predominio económico. El principal reto a la hegemonia 
norteamericana, proviene del interior del mundo capitalista; ello 

ha cambiado el carácter de la relación entre Estados Unidos y sus 
aliados; ahora entran a disputar directamente sus mercados internos 
y externos, a rivalizar en la conquista de nuevas áreas de 
expansión industrial y comercial, a competir por el acceso de las 
materias primas y los recursos naturales. 

Un segundo frente de conflicto e inestabilidad en el plano 
internacional de esos tiempos, fue el nivel estratégico y de 
confrontación militar. Si bien, la Unión soviética y el campo 
socialista no constituyeron actores de primera magnitud en la 
competencia económica; al contrario fueron dependientes de las 

principales potencias capitalistas. Esta dependencia se manifestó 
en la importación de tecnologia y capitales, el financiamiento, y 

UNCTAD, op.cit., P. 23-29 
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el intercambio comercial. Un tercer escenario es el conflicto 
Norte-sur. El nuevo poder económico adquirido por los productores 
de materias primas estratégicas-sobre todo recursos energéticos-; 
la mayor unidad alcanzada por los paises del Tercer Mundo en torno 
al Movimiento de los Paises No Alineados y los 
industrialización competitiva en algunas regiones, 
replantear esta dimensión de conflicto. 8 

a.t BL BUllDIMIIJITO DB LOS PRECIOS DEL Pll'l'ROLEO 

procesos de 

llevaron a 

1981 marcarla una nueva crisis petrolera internacional, pero 
a diferencia de las próximas pasadas (1973-1979), ésta estuvo 
caracterizada por una rápida y drástica declinación de los precios 
internacionales del petróleo, as1 como por el deterioro del poder 
financiero de los paises productores. En enero de 1981, los 
precios oficiales de la Organización de Paises Exportadores de 
Petróleo (OPEP) alcanzaron el nivel tope de 36 dólares por barril 
(db), y a partir de entonces iniciaron un descenso gradual que, 
para los primeros meses de 1982, se convertirla en una drástica 
calda sin precedente en el mercado petrolero mundial. En el 
Mercado Spot (mercado libre), los precios del Crudo Arabe ligero 
cayeron entre 6 y 7 dólares por debajo del precio oficial de 34 db; 
en el mercado de precios oficiales, Varios paises independientes de 
la OPEP comenzaron a establecer precios por debajo del marcador de 
la OPEP convirtiéndose as1 en una guerra de precios, creando con 
ésto mayor presión sobre los productores económicamente más 

débiles. Todo esto llevó a que la citada Organización de 
productores de petróleo se reunieran en una sesión extraordinaria 

en marzo de 1982 en Viena, Austria ratificando el precio del crudo 

8• José Miguel Insulza "El Contexto Global de la crisis", 
Siglo XXI, México 1987, Ja. edición, P.30-36 
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marcado en los 34 d6lares y congelarlo por el resto del año. 9 Se 
acord6 ademas, fijar un limite m6ximo de producci6n de 18 mbd 
(millones de barriles diarios) y establecer topes prorrateados a la 
producci6n de cada pa1s. 

La organización sigui6 enfrentando serias dificultades al 
respecto, por lo que el 24 de enero de 1983 la OPEP, celebr6 una 
reuni6n en Ginebra, en la que s6lo se logro establecer un nuevo 

tope de 17.5 millones de bd a la producci6n total de la OPEP, sin 
acordar ninguna distribuci6n de cuotas y sostener el precio 
marcado de 34 d6lares, el cual ya resultaba insostenible, pues 
muchos miembros ofrec1an descuentos que colocaban sus precios por 
debajo de dicho nivel y producci6n por encima de sus cuotas 
fijadas. 

El primer trimestre de 1983 el deterioro de los precios 
internacionales del crudo, tanto en el mercado Spot como en el 

esquema de precios oficiales, fue muy precipitado: Ecuador, 
Egipto, Gran Bretaña, Noruega, La Uni6n soviética, Emiratos 
Unidos,y Nigeria, anunciaron rebajas significativas en el precio 
oficial de su petróleo de exportaci6n conformando asl la llamada 
crisis de Primavera, junto con el anuncio por parte del gobierno de 
Estados Unidos, de la posibilidad de poner en venta en el Mercado 
Spot, el petróleo de la reserva estratégica. 10 Y finalmente, la 
OPEP se vi6 forzada a seguir las tendencias del mercado. 

Varios son los elementos que explican el deterioro de los 
precios del petr6leo a partir de 1981 y su drástica calda en los 
primeros meses de 1982 y 1983. Desde la perspectiva de la demanda, 
el consumo mundial de hidrocarburos fue cayendo r6pidamente a causa 
de la recesi6n econ6mica mundial y las pollticas de ahorro 

9 • Guadalupe Gonzalez "Los cambios en el mercado petrolero 
internacional y sus repercuciones con la OPEP 11 , cuadernos de 
Pol!tica exterior mexicana, año 1, No,l CIDE, México, D.F. 1984 
P. 22 

10 Idem. "La Organización latinoamericana de paises 
exportadores de petr6leo y los nuevos lineamientos de la pol1tica 
exterior de mexicana" P. 30 
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energético en los paises industrializados ( ••• J • Desde el punto de 
vista de la oferta, un mayor n6mero de productores entraron a 
competir en el mercado petrolero mundial; lo cual fue erosionando 
la participación de la OPEP en el volumen global de la producción 
petrolera mundial y en su comercialización a nivel internacional, 
en detrimento de su capacidad para controlar los precios 
internacionales del crudo. 11 

11 Ibid. op.c.it. ,P_.22-,23 
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3. MUICa LaTillll 111 IL COllTl!llTO KUllDiaL a IllICIOB DB LOS 

OCHl!llTllB 

3.1 PllllORIUUI OBlllRaL 

Al comienzo de la década de los ochentas en un lapso de menos 
de dos aftos, América Latina enfrentó _un conjunto de problemas que 
anunciaban un periodo muy convulsivo en la historia: 

a) Una aguda crisis económica, caracterizada por la parálisis 
de los ritmos de crecimiento en la mayoria de los paises de la 
región, por un alza desmesurada en los niveles de endeudamiento 
externo, por el recrudecimiento de los procesos inflacionarios por 
los altos niveles de desempleo; b) El colapso politice de regimenes 
autoritarios; c) Un conflicto bélico entre "aliados occidentales" 
que puso en descubierto las reales orientaciones del Sistema 

Interamericano; y d) La agudización y regionalizaci6n del 
conflicto Centroamericano. 1 

La crisis latinoamericana, como lo hemos visto anteriormente, 

se da dentro del marco de la crisis mundial en la que sin duda 
alguna no pudo escapar de esa profundidad y prolongada crisis 
envolvente, 

La crisis de hegemonia internacional norteamericana se fue 
dando en tres dimensiones complementarias, según lo vimos en el 

apartado correspondiente a Estados Unidos; en el cual se menciona 
la necesidad de la búsqueda de abastecimineto de materias primas 
que vuelve estratégico al tercer mundo, 

En consecuencia "la moraleja que extraen los politicos 
norteamericanos, es quien controle el tercer tercio de Africa cOn -
Sud<'ifrica como eje- y quien controle el Golfo Pérsico, controla· la· 

suerte de la econom1a occidental 11 • 2 

1• Insulza, Op, cit., p.29 

. Luis Maira "I~Ós Cá.mbios en la H.egemon1a ffiter~~~·ion'~i. de 
estados Unidos y sus implica~iones 11 , en MéxiCo. ante· lá' Crisis,' . 
siglo XXI, Op. cit;· P.58 
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Sin duda alguna hoy podemos observar que la polltica de Bush 
reafirm6 los planteamientos del gobierno de Reagan en el caso del 
Golfo Pérsico en la guerre contra Irak. No s6lo tuvo que apoyarse 
en los paises capitalistas desarrollados financiera y militarmente 
para el caso de éstos; sino que también tuvieron que alinearse los 
productores de petr6leo independientes de la OPEP. Particularmente 
fue el caso de México con el aumento de sus exportaciones 
petroleras. 

Como todos sabemos, América Latina ha tenido y sigue teniendo 
una gran importancia en la estrategia geopolltica norteamericana. 
Seg\\n los geopoliticos norteamericanos han considerado que a largo 
plazo no es posible dar la lucha por la supremacia y la de 
occidente, sino se logra un acceso a los recursos naturales 
pr6ximos y un control directo de las materias primas estratégicas 
que no esten afectadas por lineas de interferencia. 

Para ejemplificar a esos recursos naturales basta decir que en 
Brasil y Chile se encuentran el 34% de las reservas minerales mas 
escasas dentro del mundo en desarrollo, unido a la importancia que 
mantiene México, Venezuela, Trinidad y Tobago y Ecuador como 
proveedores de energéticos, hacen que se eleve en forma 

significativa el peso relativo de América Latina en conjunto, con 
relaci6n a las condiciones en funcionamiento de las economlas 
centrales. 3 

Asl tenemos los casos de El Salvador, Granada y Nicaragua, 
inicialmente, y mas tarde, el problema de Guatemala, ya iniciado el 
gobierno de Reagan; luego tenemos la politica de Washington hacia 
los paises medianos, básicamente Brasil y Máx1co en la que no tuvo 

una polltica definida para resolver las relaciones bilaterales de 
cada uno de éstos paises, sino para negociar mas bien el 
alineamineto a la estrategia norteamericana en la región. y 

finalmente, encontramos la polltica hacia los otros gobiernos del 
área, que por sus posiciones antisoviéticas y anticomunistas 

estuvieron disponibles en todo momento. Aliados que incluyer.on 

3 • Ibid, P. 60-61 

37 



desde Duvalier en Haitl hasta Pinochet en Chile. 4 

3.2 LA POLITICA PZTROLBJUI Ill'l'llRJIACIOKAL ZK AllZRICA LATIKA 

Dada las condiciones de la inestabilidad de precios del 
Petr6leo, el 1 de agosto de 1983, se celebr6 en Puerto de la cruz, 
Venezuela, una reunión entre los cuatro productores y exportadores 
de petróleo más importantes de América Latina (México, Venezuela, 
Trinidad y Tobago, y Ecuador) con el objeto de estudiar y negociar 
la eventual formaci6n de una organizaci6n de Paises Petroleros 
latinoamercanos que permitiera una mayor coordinaci6n de sus 
respectivas politicas petroleras. Para México, la reuni6n plante6 
algunos serios problemas de definici6n en el área de la politica 
exterior del pais en esta materia, con el nuevo acercamiento con el 
resto de los paises productores de petr6leo, tanto miembros de la 
OPEP como independientes. El gobierno del presidente de la Madrid 
inició un proceso de refinici6n y reformulaci6n de la politica 
petrolera internacional del pais, en relaci6n con la tradicional 
postura ambivalente e indiferente del pals con respecto a la 
dinámica del mercado petrolero. Durante 1983, los cambios de la 
Diplomacia petrolera de México estuvieron estrechamente vinculados 

al desarrollo más inmediato de la coyuntura petrolera 
internacional. 

El gobierno inici6 una serie de contactos oficiales con 
algunos paises productores, con el fin de intercambiar puntos de 
vista e informaci6n respecto a la posible evoluci6n de la dificil 
situaci6n prevaleciente en el mercado petrolero que le permitiera 
definir de forma independiente sus politicas de precios, producci6n 
y·comercializaci6n. 

Durante la llamada crisis de "Primavera" en el mercado 
P(!tr.olero Internacional¡ México, no desempeil6 un papel de llder o 
precipitador en la evoluci6n descendente de los precios como lo 

!bid, p.62-63. 
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habia hecho durante 1981 y 1982. Por el contrario, la primera 
respuesta de México ante las nuevas condiciones del mercado fue 
anunciar su decisión de no elevar su plataforma de exportación, no 
iniciar acciones que llevaran a la baja de los precios del crudo y 

estrechar las consultas con otros paises petroleros pertenecientes 
o no a la OPEP, con objeto de evitar el colapso de los precios. 
Posteriormente, México decidió participar en calidad de observador 
"informal" entre los miembros de la OPEP y postergar la fijación de 
sus nuevos precios de exportación hasta que finalizaran las 
consultas con otros productores y la OPEP definiera sus nuevas 
politicas de precios y producción. 5 

La iniciativa Venezolana de formar un Grupo de Paises 
Productores y Exportadores de Petróleo, se insertó dentro de la 
tendencia general hacia la bQsqueda de una mayor concertación de 
las politicas petroleras en conjunto de paises productores como una 
condición indispensable para mantener la estabilidad del mercado y 
detener el descenso de precios. Por otra parte, en el caso de 
Ecuador, otro de los cuales fue uno de los más interesados 
promotores de la iniciativa, se explica debido a su posición dentro 
de la OPEP como el 20. pais más pequeño en términos de su volumen 
de producción. 

sin embargo, en la reunión de Puerto de la cruz en Venezuela 
se creó un Comite de consultas entre los cuatro paises 
participantes encargado de coordinar pol1ticas y acciones 
petroleras a nivel regional. La reunión puso de manifiesto algunas 
diferencias, entre México y Venezuela, en torno a las áreas de 
cooperación que debia incluir el acuerdo. Mientras que la posición 
venezolana buscaba establecer mecanismos de concertación de 

pol1ticas en las áreas de producción y precios con el objeto 
explicito de ampliar el acceso de los productores latinoamericanos 

5• Guadalupe Gonzalez," La Organización Latinoamericana de 
Paises exportadores de petróleo y los nuevos lineamientos de la 
po11tica petrolera Internacional de México",, en cuadernos de 
Politica exterior Mexicana, año 1 no.l CIDE, México 1984. p. 29 
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al mercado norteamericano, la posición mexicana se centró en las 
Areas de cooperación tecnólogica, apoyo financiero a actividades de 
exploración y refinación e intercambio de información sobre 
politicas de comercialización. Al finalizar la reunión y como 
respuesta a las declaraciones de Venezuela en el sentido de que 
estaba en proceso de formación un "cartel" de paises productores 
latinoamericanos, México negó enérgicamente que .existiera la 
intención de comprometerse con cualquier tipo de organización de 
productores que limitara su independencia en materia de politica 
petrolera. El entusiasmo venezolano y la ambiguedad mexicana, 
reflejan no sólo distintos niveles de experiencia como actores 
importantes en el mercado petrolero mundial, sino también derivados 
de sus respectivos perfiles energéticos. 6 

6, Ibid, P;JB-41 
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3. 3 DBIJDA BltTBRHA Y CONCBRTACIOM REGIONAL 
3.3.1 ORIGBHBS Y DIMBNSIOMES DB LA CRISIS 

Al parecer, los orígenes de la crisis de la deuda radican en 
la conjunción de factores internos y externos. Pero para 
comprender, mejor este complejo problema, antes de iniciar los 
origenes inmediatos de esta crisis, mencionemos ligeramente su 
precedente; "El boom de 1973". 

La crisis de la deuda internacional de los 80s surgió como un 
desarrollo histórico de los shocks petroleros de 1973-74 y de 1979-
80. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta, que durante el 
periodo de 1950-1973 fue el más largo, explosivo y más fuerte de la 
economía en la historia mundial. Este estuvo basado sobre dos 
acuerdos internacionales: 

1) El Acuerdo de Bretton Woods de 1945 que estableció el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y el (BIRD), El.Banco Internacional de 
Reconstrucción y Desarrollo, y 

21 El Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio (GATT) firmado en 
1947. 

Todas estas instituciones fueron creadas para prevenir una 
repetición de la competencia y rompimiento del comercio y la 
práctica de pagos los cuales habían sido devastados en el comercio 
y financiamiento internacional en los 30s. 

Dichas políticas, en este período de pos-guerras, ayudaron a 
el fuerte crecimiento de paises desarrollados y aan a los países en 
desarrollo paralelamente con un rápido crecimiento de 
exportaciones. (ver cuadro 3 y 4) 

; 
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cuadro l 
Comercio internacional y crecimiento económico en los países de la 
(OCDE) y en desarrollo 1952--1973 

Promedio de Crecimiento anual(\) 

Francia 5.4 

Italia 5.3 

Jap6n 9.4 

Reino Unido 2.9 

Estados Unidos 3.5 

Alemania Occ. 5.5 

Todos los países industriales 4.3 

Volumen del comercio mundial (1954-73) 7.5 
>uente: OECD, Econom1c out~ooK;IM~,Internat1on al Financia! 
Statistics GATT. en The Developing Country Debt Crisis. p.2 

El crecimiento de los paises en desarrollo fue asociado con el 
rápido crecimiento de las exportaciones. 

cuadro 4. 

Crecimiento internacional en los países en desarrollo 1952-1973 

Crecimiento Anual(\) 

Brasil 6.9 

Chile 3.9 

México 6.7 

Malasia 6.9 

Filipinas 5.1 

Corea del Sur 7.1 

Taiwán 8.9 

Total 6.0 
Fuente: Ma1n1· IMF, Internationa.i. F1nanc y es Statistics. 
en The peyeloping Country Debt Crisis. p.3 
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Sin embargo, el siguiente cuadro muestra el comportamiento del 
precio de productos no-petroleros al culminar dicho período. 

Cuadro 5 

Oesinf lación de precios de los articules de consumo por Estados 
Unidos en los indices de precios al consumidor. 

Afio oesinflación Des inflación Indice de 
de precios de precios precio de 
en artículos energéticos petróleo para 
de consumo todos los 

articulas 

1955 100 100 100 

1960 79.1 87.1 110. 01 

1965 87.5 79.3 90.6 

1970 79.6 64.4 80.9 

1973 141.4 102.8 72.8 

1974 139.6 296.2 212.2 

1975 102.5 245.9 239.9 

Puenta1 IMF. International Financial Statistics; The Economist. All 
Items Index. en The DeY@lqpinq cguntry dght c:risia p.3 

Este cuadro muestra que el precio real de las mercancías no

petroleras disminuyeron cerca de un 20\ entre 1955 y 1970, y el 

precio real del petróleo fue cerca de 36\ sobre el mismo periodo. 

La estructura de la industria del petróleo hasta el momento 

significa que esa demanda de incremento fue reflejada más en el 

volúmen que en el precio. 

La expansión económica fue rápida en los inicios de los. 70s.· 
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sin embargo, la inflaci6n fue también creciendo, ocasionando un 
mayor problema para los finales de los 70s y los inicios de los 
eos, segün podemos apreciar en el siguiente cuadro. 

cuac!ro 6. 

La Inf laci6n de precios al consumidor en los paises industriales, 
durante 1950-73 

crecimiento anual en ' 

Año Total en los paises industriales 

1951-54 4.0 

1955-9 2.1 

1960-4 2.4 

1965-9 3.6 

1970-3 5.7 
Puente:IMF, Internacional F1nanc1al stat1st1cs, 
en The Developing Country Debt Crisis. p.4 

Asimismo, el siguiente cuadro nos muestra los incrementos de 
importaciones de energéticos en los paises de la OCDE, dando la 
oportunidad a los paises integrantes de la OPEP para incrementar 
sus precios. 

cuac!ro 7. 

Importaciones netas petroleras en los paises de la (OCDE) 
Millones c!a tonalac!as equivalente en patr6leo 

Año 1960 1965 1970 1973 

Estados 81.64 122.29 160.33 298.87 
Unidos 

Jap6n 31.16 88. 30 204.52 273.40 

CEE 160.63 310.45 510-45 605.50 

Total 338.94 115.13 1015.10 1312 .38 
Fuente: OCDE,Balance Energet1co de los p 
The Developinq Country Debt Crisis. p.4 

a1ses de la oco , 1984. En 
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Las importaciones netas en estos paises se incrementaron por 
apr6ximadamente 80 millones de toneladas al afio despúes de 1965, y 
a una escala más rápida durante los inicios de 1970, LA CEE lleg6 
a ser dependiente para sus necesidades energéticas, quien casi 
dobl6 sus importaciones entre 1965 y 1973. Japón fue otro de los 
grandes importadores con su rápido desarrollo industrial. 1 

3,3,1,1 IL PRIHIR SHOCK PITROLIRO (1973-1974) 

En los anos hacia 1973 el mercado petrolero lleg6 a ajustarse 
con moderación pero con un incremento constante en el precio .del 

petr6leo. Despúes de 1973, los paises de la OPEP tomaron ventaja de 
este mercado, sin embargo los precios de incremento tomaron lugar 
durante 1974, las fases fueron de acuerdo con las políticas de los 
paises individualmente y la demanda en el mercado, y el precio 
oficial fue de $10.72 por barril en 1975, casi cuatro veces más en 
comparación con el precio dos ai\os previamente; según, podemos 
observar en el cuadro siguiente. 

cuadro a. 
Precios 4• patr6lao, 1973-1980, 46lar•• aaaricanos por 
bsrril 

Afio 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

$ 2.70 9,76 10.72 ll,Sl 12.40 12.70 17,26 28,67 

ruante: IMF,International Finances statistics, 
en The Developinq countrv Debt crisis. p.15 

A lo largo de 1973-4 los paises co~sumido~es ',y ~ompáfiia,s 
',' 

petroleras perdieron 

·;·;_,::' . . ... 

Lomax David F. TH'E DEVELOPING' COUNTRY, DEBT CRISIS.' p .114 
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3.3.1.2 IL 81GUJIDO 8BOCK •lllTllOLSllO (1171•11101 

El segundo shock petrolero y la respuesta de las pol1ticas de 
los gobiernos de la OCDE provocaron el inicio de la crisis de la 
deuda como es conocido. Cuando en los ajustes del mercados de 
petr6leo en 1979 permitieron la posibilidad de incrementar el 
precio, con Irán, se inicio a un más la actividad en esta 
dirección, este fué un pequeño comprador resistente y el precio 

oficial para el Ligero saudi incremen.to 2. 4 veces sobre $30 por 
barril para octubre de 1980. Esto trajo una serie de desfavorables 
respuestas. 

cuadro. 9 
•recios da ••tr6lac, durante 1110-1114 

Afio 1980 1981 1982 1983 1984 

E.U/dls por 28.67 32.50 33.47 29. 31 28.47 
barril. 

l'usn'l:as IMF,Internationai F1nances stat1stics, 

en The Developinq Countrv Debt Crisis. p.48 

El cuadro siguiente muestra el balance sobre el impacto de 
los pagos en los paises importadores el cual fue muy severa. Aunque 
el porcentaje de incremento en los precios de petróleo en el 
segundo shock petrolero fue más bajo que en el primero, el 
incremento absoluto fue mucho más grande, con el resultado en el 
cambio de balance de pagos en efectivo el cual fue consideradamente 
grande. 
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cu..sro 10 

Pagos mundiales en la cuenta corriente, 1980-84 
(Billon•• 4• d6lar••I 

Allo Paises Paises Paises en 
industriales exp. de desarrollo no 

petróleo Petroleros 

1980 -38. l 111.4 -88.7 

1981 4.8 53.5 -109.5 

1982 3.2 -13.1 -85.9 

1983 2.8 -17.5 -52.6 

1984 -35.0 -6.0 -40.0 

sourcea:IMF, World Economic outlook, september 1984 and National 
Westminster Bank Estimates, en The Oevelopina Country Debt Crisis, 
P.41, 

El superávit de los paises exportadores de petróleo alcanzó a 

$111 billones en 1980. Los paises industrializados tuvieron un 

déficit de $38 billones en este mismo allo. Para los paises en 

desarrollo no-petroleros el déficit fue de $88 billones en el mismo 

ano, y éste se incrementó a $ 109 billones para el siguiente ano. 

Las primeras acciones notables en la mayoria de los paises de 
la OCDE fueron el uso de politicas monetarias como una mejor arma 

en contra de la inflación. 
Los gobiernos incrementaron las tasas de interés y presionaron 

las pol1ticas monetarias las cuales hablan sido introducido en 
muchos paises. 

Uno de los problemas de revestimiento de las politicas 

monetarias fue que la inflación habia estado. de.masiado alta y 
habla llegado hacer demasiado larga en la mayor1a de los pais.es de 
la OCDE. 2 . 

El aumento de los precios de petróleo durante los Shocks de ·1a 

OPEP en 1973/4 y en 1979/80 tuvo efectos complementarios en los 

2 • Loe. cit. 
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paises latinoamericanos importadores de petróleo. Los enormes 

excedentes financieros de la OPEP generados por los altos precios 

del petróleo se depositaron en bancos comerciales occidentales 

generando así, el Euromercado el cual habla estado funcionando 
desde los finales de 1960, y habla sido el vinculo para la mayor1a 

de los préstamos bancarios sobre los 15 allos posteriores y pudieron 

prestarse a paises de buen rédito para que financiaran sus 
"procesos de ajuste" hasta 1982. 

El Euromercado, estuvo fundado por una combinaci6n de monedas 
depositadas fuera del sistema de bancos nacionales, principalmente 
en dólares de Estados Unidos depositados fuera de este pa1s del 
sistema bancario nacional. El suministro de fondos en el 

Euromercado creció rápido especialmente durante los ?Os, en una 

escala anual compuesta de alrededor de 26%, estimulada por la 
inflación mundial. En adición, la libertad de regulaciones en el 
Euromercado facilitó a los bancos atraer fondos por un alto pago de 
tasas de intereses en sus propios paises. Los fondos de las 

exportaciones de petróleo, del superávit de los paises de la 

(OPEP) fueron en particular atraídos a lo largo de este mercado. 

Por otro lado, la inflación mundial convenida con el 

estancamiento económico -resultado de los mismos shocks petroleros, 

y en torno de la consecuente inf !ación-generando los fondos de 

préstamos disponibles. 
El imperativo del mercado, es decir, un exceso de dinero con 

pocos luqares para ir, fue calificadamente como "recirculatorio11 ; 

el superávit de las exportaciones de los paises exportadores de 
petróleo fueron invertidas en los paises importadores de de este 
mismo energético. 3 

Es así, que los bancos privados que hablan iniciado su 

expansión crediticia internacional en los setenta¡ en especial, 

ampliaron afanosamente sus préstamos a los paises latinoamericanos 
de ingresos medios, por. considerarlos clientes muy seguroS' y 

'"· . ·'.•,-.' 
Kuczynski Ped.ro-Pab_lo,. LNl'IN AMERICAN .DEBT, p. J-7 
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rentables. Numerosos bancos estadounidenses y europeos de menor 
tamafto se unieron a la fiebre de los préstamos a pesar de su falta 
de experiencia internacional. 

Los paises latinoamericanos de ingresos medios fueron terreno 
propicio para recircular los petrodólares. México y Venezuela, 
considerados muy buenos sujetos de crédito debido a las favorables 
perspectivas (en volumen y precio) de sus exportaciones petroleras, 
también recibieron créditos cuantiosos. De 1977 a 1979, México fue 
el mayor prestario de los euromercados para 1982. 4 

3,3,1,3 LA REVALUACIOH DEL DOLAR 

Un tercer factor, que es considerado constantemente como el 
inicio responsable del problema de la deuda en el tercer mundo, es 
el repentino súbito en las pol1ticas monetarias, especialmente en 
los Estados Unidos. Las restricciones monetarias despúes de 1980 
mostraron el camino a la escasez del dólar americano existente, y 
en consecuencia, para un adicional apreciación de este circulante. 

Este tiene dos importantes consecuencias para los prestamistas. 
Primero, dado que la mayor parte de la deuda latinoamericana esta 
denominada en dólares, esta apreciación provocó que el valor real 
de la deuda aumentara mas que el valor nominal de esa moneda. 
Adicionalmente, la revaluación contribuyó a la baja de los precios 
de los productos basicos denominados en la divisa estadounidense. 
Segundo, el tipo de interés en los mercados de capital 
internacional se dispararon incrementando el servicio de la pesada 
deuda para ambos préstamos; los de interés flotantes incrementados 

en los préstamos anteriores y todos los nuevos créditos. 5 As!, 

que este no fue un grato misterio acerca del origen de la crisis de 

4• A.R.M. Ritter y O.H. PoHock:,·11 .·crisis_de la' deuda 
latinoamericana: causas, efectos y·perpeétivas" en COMERCIO 
EXTERIOR, vol. 37, núm.l,México; enero de 1987, .P.22 

5.- Nunnenkamp Peter, THE INTERNATIONAL DEBT CRISIS OF,THE 
THIRD WORLD: causes and consequences for the World Economy¡ ·P.52 
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la deuda externa latinoamericana. Primero, y lo más importante, un 
extremado alto nivel de deuda externa, la mayoría de esta en tasas 
de interés flotantes. En segundo lugar, el lmpacto de un alto 
incremento de tasas de interés internacionales, la mayor parte 
denominada en d6lares y al mismo tiempo el incremento del mismo, 
sobre el servicio de esta deuda. Tercero, un eventual, pero no 
inmediato, pérdidas en las exportaciones debido a una profunda 
recesi6n internacional. Finalmente, como en la mayorla de las 
crisis, una pérdida de confianza sobre los lideres bancarios, 
quienes inicialmente empezaron a dar préstamos a términos cortos y 
eventualmente los suspendieron completamente, precipitando la 
suspensión del servicio de la deuda. 

Las pollticas macro-econ6micas de los paises deudores también 
contribuyeron en elguna medida a crear la crisis. Entre los 
defectos más comunes de esa polltica estaban los siguientes: tipos 
de cambio sobrevaluados, tasas reales de interés excesivamente 
bajas y fuertes aumentos de déficit fiscales. En algunos paises 
simplemente se negaron a admitir que la recesi6n persistirla. 
México por ejemplo, se aferró a la esperanza de que los precios de 

los productos básicos se recuperar1an; en consecuencia, al 
principio, en 1981, se neg6 a bajar el precio de su petr6leo. 

En algunos casos el crédito externo se utiliz6 para financiar 
el consumo de los gastos militares, (Argentina con la recién 
guerra de las Malvinas). En algunos Palees, la combinaci6n de los 
tipos de cambio sobrevaluado, las bajas tasas reales de interés y 
la incertidumbre política promovi6 una considerable fuga de capital 
privado. 

Por Clltimo, en algunos paises creci6 el déficit fiscal de 1978 
a 1982. En México, Brasil y Argentina se multiplic6 más de dos 
veces. En suma, la crisis de la deuda fue el resultado de la 
conjunción de ciertos factores externos e internos que se 

reforzaron entre s!. 6 

6.- A.R.M. Ritter,Y D.H, Pollock, Op.cit.,P.18-24 
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3,3,a •ROBABILIDADZB HACIA LA MORATORIA DZ LA DZUDA 

La deuda externa del mundo se desarrolló en general; en los 
primeros aftos de la década de los ochentas, y estuvo caracterizada 
por un fuerte endeudamiento, una elevada concentración de ésta en 
unos cuantos paises; privatización de créditos concedidos a la alta 
proporción de endeudamiento de corto plazo¡ todos estos elementos 
se venian presentando desde la segunda mitad de los aftos setenta. 
Pero desde 1981, hubo una creciente resistencia de los bancos a 
renovar sus créditos concedidos y se presentaron indicios cada vez 
más extendidos de la capacidad de muchos deudores para cumplir con 
sus compromisos. 7 El siguiente cuadro nos dará una idea de como 
se encontraban los paises a principios de la década. Como podemos 
observar los paises latinoamericanos se encontraban altamente 
endeudados. México, Brasil, Argentina, Venezuela y Pera, fueron 
los primeros en renegociar su alta deuda. También, podemos 
apreciar por otra parte, que algunos paises europeos como 
Yugoslavia, Rumania y Polonia se encontraban también altamente 
endeudados y obligados a renegociar su deuda. 

7.- .Herman..; Asche~frupp;•Ei papel de Méxlco en lÓs intentos 
de reformulac:i6n del-FMI", cuadernos de··polltica,exterior :· · 
mexicana; afto l~nCim.l CIDE, México D.F .• 1984·, 'P,78~79 
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cuadro 11. 

Renegociaciones de la Deuda Externa con la Banca 
transnacional 1982-1983 (miles de millones de dólares) 

CAJITIDADZB BAJO REHZGOCIACION 

Deudoras 

H6xico 

Brasil 

Argentina 

Venezuela 

Perú 

Chile 

Uruguay 

Ecuador 

Yugoslavia 

Rumania 

Polonia 

Cuba 

Costa Rica 

Nicaragua 

Honduras 

Total 

sector 
Público 

lt.5 

4,7 

5.5 

16.3 

2.0 

3.4 

o.a 
1.2 

3.4 

0.6 

7.0 

2.1 

66.5 
n.a: Datos no disponibles 
e. : estimado 

Sector 
privado 

15 

+ 
6.0 e 

n.a 

0.3 

+' 

n.a 

22.6 

Total de 
pasivos con la 
banca 
internacional 

METO 

St.O 

56.0 

22.2 

22.7 

5.2 

10.5 

."•' .. -· .. 

2.5 

210.0 

BRUTO 

.... 5 

51,I 

16.4 

9.7 

3.3 

B.O 

2.1 

1615.5 

+ una parte de la deuda privada esta incluida en los registros 
de deuda externa pública. 

ruante: cuadernos de Polltica Exterior Mexicana, P.79. 

Cuando primero México, después Brasil y luego Argentina y 

Venezuela entraron en pláticas con sus acreedores privados para la 
renegociación de sus respectivas deudas, una idea empezó a recorrer 
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en el mundo de los negocios internacionales: la posibilidad de que 
los principales paises deudores de América Latina pudieran llegar 
a un acuerdo para enfrentar conjuntamente el problema de la deuda 
externa y tener una mayor capacidad para negociar mejores términos 
en el proceso de refinanciación que se iniciaba a escala mundial. 

No sólo en México, sino en otros paises de la región empezó a 
surqir la idea de un "club de deudores" para negociar términos de 
financiamiento m4s favorables. Lo cierto es que los gobiernos de 
las naciones industrializadas optaron por la renegociación 
individual y el recurso al FMI cómo una forma de detener el proceso 
de crisis financiera. 

El anuncio del gobierno mexicano, el 18 de agosto de 1982 de 
que no se disponían de suficientes fondos para el servicio de la 
deuda externa aumentó el temor inmediatamente acerca de que todos 
los paises en desarrollo tomarian la misma actitud respecto a su 
deuda. México fue, y aCin es, extremadamente importante para 
Estados Unidos en términos de política exterior latinoamericana, y 
la estrategia y dimensiones políticas del problema estuvieron bien 
realizadas por el gobierno de dicho pais para coordinar un préstamo 
puente de 1.85 billones de dólares en la banca internacional. sin 
embargo, las discusiones en Washington sobre la crisis de la deuda 

mexicana no fue resuelta pronto debido a que el gobierno de Reagan 
exigió al gobierno mexicano a proporcionarle un descuento en los 
precios de petróleo por debajo de los precios internacionales. 
Esto debido fundamentalmente a la política de privatización de la 
banca y la imposición de control de cambios y una posterior 
denominación de d6lares a pesos por el gobierno mexicano, José 

López Portillo en septiembre de 1982 causando una larga pérdida a 
los pequenos inversionistas norteamericanos y otros que hablan sido 

atraídos por el alto tasas de interés del dólar en México. con el 
nuevo gobierno mexicano, Miguel de la Madrid, se utilizó una nueva 
estrategia de renegociación: el "diálogo politice". Esta nueva 
estrategia, incluyó la declaración del secretario de Hacienda Silva 
Herzog, en una reunión celebrada en Londres, eri la que advert1a a 
los acreedores que, "el limite de nuestra responsabilidad para con 
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nuestros acreedores1. está determinado por la responsabilidad para 
con el pueblo" ... De la misma manera, el secretario de Comercio, 
Héctor Hern~ndez, advert1a en suiza del peligro de un estallido 
social y futuro incierto para los programas de ajuste y 

reordenamiento en virtud de la calda de los precios de petróleo en 
cuatro dólares. Formulaciones en igual sentido realiz6 el 
canciller mexicano, Bernardo Sepülveda, durante su gira por Africa. 
Y finalmente, De la Madrid en su tercer Informe de Gobierno, dejó 
establecido el principio politice que intentarla guiar la pol1tica 
de deuda externa del, pals, sosteniendo que para pagar habla que 
crecer, y ello solo era posible con un financiamiento fresco. Su 
tesis "crecer para pagar", cobraria fuerza posteriormente en otras 
reuniones y por otros paises con el mismo problema. 8 As1 es como 
se inició la negociación de un préstamo involuntario con la banca 
internacional de 5 billones de dólares para sostener la situación 
mexicana • como podemos observar, México cre6 el precedente para 
otros pa1ses mayormente endeudados en Latinoamérica, as1 como para 
otros paises del mudo subdesarrollado • 

Estos incluyeron Argentina, y Brasil, quienes sus gobiernos 
llamaron a una reunión de la mayor1a de los bancos acreedores el 20 
de diciembre de 1982 para discutir fondos de emergencia arreglos y 
propuestas para acordar los pagos y servicios sobre la deuda para 
1983. Pero a finales de 1982, sobre 20 paises hablan llegado a ser 
envueltos en los ejercicHos de renegociación de la deuda, siguiendo 
la emergencia del probl~ma internacional de este problema. Un afio 
después, sobre JO paises se habían visto forzados para declarar su 

inhabilidad para mantenkr sus créditos y estuvieron envueltos en 
renegociaciones comerci~l y/o deudas oficiale's. 

La atención de los\ medios de comunicación se centró en las 
mayores econom1as deudoras (Brasil, México, Argentina y Venezuela), 

6• Hermann Aschentrlpp Toledo "Deuda y "Diplomacia. ' 
Financiera" en la·estrategia de·negociación de México:para·l986". 
carta de Poll tlca exterior mexicana;: CIOE, ·afio VI ¡::Número .¡ ,: : 

oOO<O·~".° 0. '.'"; ••'\· "'''°º• º"• . .···•···• 
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nuestros acreedores esté determinado por la responsabilidad para 
con el pueblo" ••• De la misma manera, el secretario de Comercio, 

Héctor Hernéndez, advertia en Suiza del peligro de un estallido 
social y futuro incierto para los programas de ajuste y 
reordenamiento en virtud de la calda de los precios de petróleo en 
cuatro dólares. Formulaciones en igual sentido realizó el 
canciller mexicano, Bernardo Sepúlveda, durante su gira por Africa. 
Y finalmente, De la Madrid en su tercer Informe de Gobierno, dejó 
establecido el principio político que intentarla guiar la politica 
de deuda externa del pa1s, sosteniendo que para pagar habia que 
crecer, y ello solo era posible con un financiamiento fresco. su 

tesis "crecer para pagar", cobrarla fuerza posteriormente en otras 

reuniones y por otros paises con el mismo problema. 8 Asi es como 
se inició la negociación de un préstamo involuntario con la banca 
internacional de 5 billones de dólares para sostener la situación 
mexicana • como podemos observar, México creó el precedente para 
otros paises mayormente endeudados en Latinoamérica, as1 como para 
otros paises del mudo subdesarrollado • 

Estos incluyeron Argentina, y Brasil, quienes sus gobiernos 

llamaron a una reunión de la mayoria de los bancos acreedores el 20 
de diciembre de 1982 para discutir fondos de emergencia arreglos y 
propuestas para acordar los pagos y servicios sobre la deuda para 

1983. Pero a finales de 1982, sobre 20 paises hablan llegado a ser 
envueltos en los ejercicios de renegociación de la deuda, siguiendo 
la emergencia del problema internacional de este problema. Un afto 
después, sobre JO paises se hablan visto forzados para declarar su 

inhabilidad para mantener sus créditos y est~vieron envueltos en 
renegociaciones comercial y/o deudas oficiales. 

La atención de los medios de comunicación se centró en las 
mayores economías deudoras (Brasil, México, Argentina y Venezuela), 

8 • Hermann Aschentrupp· .Toledo "Deuda y "Diplomacia 
Financiera" en· la,,estrategia. de ·negociación de México para 1986". 
Carta de Pol.!tica:exte~ior.· mexicana, CIOE, ano VI, Número 1, 
enero-marzo de ·19~6;';p.s-9· ·.México, D.F. 
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ya que la moratoria de cualquiera de ellas tendr1a graves 
consecuencias en el sistema bancario internacional. sin embargo, 
conviene subrayar que algunos paises pequeños ten1an cargas por 
servicio de la deuda tanto o mas onerosas que éstos. 

Las dificultades fueron creciendo para los nuevos 
financiamientos sobre los mercados internacionales para los 
pr6stamos a los paises Latinoamericanos, cayendo en los atrasos 
sobre sus principales pagos. 

Para mediados de noviembre de 1982 la crisis brasileña fue 
inevitable, y el principal banco brasileño anunci6 que Brasil se 
encontraba sin recursos bancarios para continuar su deuda y que 
habla estado usando sus reservas bancarias. Como en México, el 
paquete inicial de rescate para Brasil, fue poner rapidamente a 
finales de febrero de 1983 un préstamo de término corto de $ 1.2 
billones de d6lares. 

No obstante, el caso mas complejo fue probablemente el de 
Argentina. El resultado econ6mico de una alta deuda externa, gran 
parte de la cual habla sido financiada para armas. Para marzo del 
1984 bajo la administraci6n de Alfonsin, no estaba en disposici6n 
de cumplir con sus pagos de intereses, por lo que en la reuni6n 
anual del Banco Interamericano de Desarrollo en Punta del este, 
Uruguay, los ministros de finanzas de México, Brasil, Colombia, y 
Venezuela y el tesoro de Estados Unidos organizaron un préstamo de 
$300 millones de d6lares para ayudar a Argentina para cumplir con 
sus obligaciones. Todo esto con un plan econ6mico bajo el nuevo 
ministro de econom1a, "Plan Austral" donde fueron congelados los 
salarios, precios, y las exportaciones fueron estimuladas por una 
larga devaluaci6n por otra parte. 9 

Bajo este clima de la deuda externa, el nuevo jefe del tesoro 
de Estados Unidos bajo la segunda administraci6n de Reagan; El 
secretario James Baker anunci6 una iniciativa (Baker III) en la 
reuni6n anual de FMI y del Banco Mundial en Seúl en octubre de 
1985, Baker anunci6 una renovaci6n de algunos préstamos de la 

9 Kucynsky ,Pedro- Pablo Op.cit p. 87-101 
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banca comercial para los deudores en apuros y una mejor expansi6n 
en préstamos del Banco Mundial para ayudar a orientar sus economias 
junto con la inversi6n del sector privado y el crecimiento. Para 
los 15 paises en desarrollo más P.ndeudados, Baker sugirió que la 
banca comercial suministrara un adicional de $20 billones de 
d6lares en total neto en nuevos préstamos sobre tres allos. 
suministrar un financiamiento de emergecia de alrededor de $11 
billones en 1983 pero por encima de los números de 1984 y 1985, 
mientras los bancos de desarrollo multilateral, especialmente el 
Banco Mundial, pudiera incrementar sus préstamos netos sobre los 
mismos tres ai'los por alrededor de un 50% del circulante anual 
sobre un nivel de cercas de $ 6 billones a los principales 
deudores. lO 

"En 1970, el total de la deuda externa de América Latina era 
de 20,796 millones de d6lares, en 1980 ascendi6 a 160, 297 millones 
de d6lares. Para 1986 alcanz6 los 382 mil millones para situarse en 
409 millones de d6lares en 1987. Tan s6lo por concepto de servicio 
de la deuda, América Latina ha transferido al exterior durante el 
periodo de 1982 a 1987 un monto neto total de 145 mil millones de 
d6lares11 • 11 

La crisis del endeudamiento ha tenido un costo horrendo para 
los paises deudores; sin embargo, los gobiernos en poder no dejarón 

de pensar en los costos que traerla una moratoria. Se consider6 en 

ocasiones que dejar de pagar la deuda no era un camino razonable 
debido a que los acreedores pod1an imponer sanciones extremadamente 
costosas. 

Anatole Kaletsky, corresponsal del Financia! Times de 
Londres, sostuvo que si ocurriese una suspensi6n de pagos, los 
bancos lograr1an muy pocos resultados mediante procesos 

10.- Kuczynsky, op.cit. 

11 .- Burgueno Lomeli Fausto, Economía en Crisis. Ensayos 
Sobre México y América Latina, Instituto de Investigaciones 
Econ6micas, UNAM, 1991, p.88 México, D.F. 
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judiciales ••• ;los bancos no pueden embargar a Brasil o cualquier 
otro pa1s; los tribunales pueden hacer muy poco en favor de un 
banc., que demande un deudor soberano que haya incurrido en mora, ya 
que ésto significar1a usurpar funciones de la política exterior, 
las cuales no corresponden al poder judicial. Sin embargo, el 
problema potencial mas grave al que se enfrentarian las naciones 
que dejaran de pagar no correspondía al campo de la acción privada, 
jur1dica o no. El asunto real, era cuál seria la reacción de los 
gobiernos acreedores, hacia las naciones deudoras, " sobre todo el 
de Estados Unidos; una vez conocida su estrategia que va desde 
restricciones comerciales hasta la intervención militar". 12 

Otra de las principales explicaciones del porque los gobiernos 
latinoamericanos se han negado a suspender el pago de la deuda, 
radicó en las vastas consecuencias de tal acción. La mayor1a de 
los lideres latinos se preocuparon demasiado de su reputación 
crediticia y temieron ser suspendidos permanentemente de los 
accesos a los créditos de los mercados de crédito internacional o 
una intervención militar. 

Las moratorias en gran escala pondrían en peligro de colapso 
el sistema financiero internacional, lo cual daftaria gravemente a 
todos, lo mismo que a las naciones que hubiesen aplicado a esa 
medida; por lo que estuvo y sigue estando en el interés de los 
gobiernos de las naciones deudoras suspender el pago de la deuda. 
13 

·12 • - Ibid. 

13 .- MacEwan Arthur " Es posible la moratoria en·Amérlca 
Latina?, Revista de Comercio Exterior, vol~J7,núm.l', México, 
enero de 1987, P.60-63 México,D.F 
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LA RB&PUlllTA LATillOAJIBRICAJIA l'RllllTll A LA CRI8I8 Dll 

LA DUDA 

Como hemos observado el problema de la deuda explotó en agosto 
de 1982, México suspendió sus pagos de servicio de la deuda 
externa a finales de ese afto. El total de la deuda del pala en ese 
momento era de 87 400 millones de dólares, equivalentes casi a 53% 
del PIB. Los vencimientos se acumularon excesivamente en el corto 
plazo: 46% de la deuda debla pagarse en un lapso no mayor de tres 
aftas y 27\ vencia durante 1983. Tanto la cuenta corriente como el 
presupuesto sufrian agudos déficit. En esta situación "la deuda 
externa mexicana era impagable" tal como lo asever6 el presidente 
de México (Miguel de la Madrid), en su tercer Informe de Gobierno, 
en septiembre de 1985. 14 

Los grandes bancos internacionales inmediatamente y 

drásticamente cortaron nuevos préstamos para la mayoria de los 
paises latinoamericanos. Desde entonces, uno de los más visibles 
y persistentes problemas financieros internacionales ha sido la 
"crisis de la deuda" en Latinoamérica. Para ser exactos, hubo 
otros, quiza, más grandes problemas financieros internacionales, 

incluyendo las altas tasas de intereses de Estados Unidos, la 
sobrevaluación del dólar hasta 1985, y el persistente déficit 
comercial de este mismo país. 

La situación en toda América Latina era igualmente 
insostenible: el total de la deuda externa en la región era más de 
la mitad del producto regional bruto y tres veces más grande que 
sus exportaciones anuales; los pagos del servicio de la deuda 

creclan al doble del ritmo de sus ventas al exterior, y el promedio 
del gasto anual destinado al servicio de la deuda era superior a 
29, ooo millones de dólares; ... En suma, la región se habla 
convertido en un exportador neto de recurs~s financieros y se 

14 • - Navarrete Jorge Eduardo, ,¡El man0jo·._-de·~ :i··a de~da ··:. 
latinoamericana :políticas y ·consecuencias'~; ; .. ·en· R~VISTA,'OE 
COMERCIO EXTERIOR,Vol.37,núm.l, México, .. enero•de·.·1987 p,3;;5 
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encontraba en una situación claramente incompatible con cualquier 

esperanza de recuperar su desarrollo. 
Por otra parte, los programas internos de ajuste a corto plazo 

que los paises deudores pusieron en marcha eran, en gen~ral, de 
naturaleza recesiva. Para poder restituir prontamente las balanza 
fiscal y externa de sus economtas recurrieron a drásticos recortes 
en el gasto público y en las importaciones. 15 

Sin embargo, la respuesta oficial inmediata tanto en México 

como en Brasil y otros paises deudores de América Latina fué la 
negativa explicita para optar por el camino de la concertación 
regional y dedicarse por la negociación individual con el FMI y los 
bancos acreedores.16 

Ante esta situación, la Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL) y el Sistema Económico Latinoamericano (SELA), hicieron un 
llamado a los lideres de la región con el fin de coordinar 
esfuerzos para una concertaci6n de los paises del área y enfrentar 

conjuntamente la severa crisis de endeudamiento, lo cual quedó 
finalmente plasmado en un documento intitulado " Bases para una 
respuesta de América Latina a la crisis econ6mica Internacional". 

La reunión en la cual se presentaría el documento y se discutirían 
algunas de las propuestas se realizó en Santo Domingo, República 

Dominicana, en agosto de 1983 [ ••• ] en .la qu~ los paises, 
principalmente deudores enviaron representan.tes· a . nivel de 
embajadores, lo cual demostraba el poco eco.que.'la.:propuesta CEPAL-
SELA habla tenido. 17 ~·- · :"·"' J;, · · - ~· ·. 

Los factores que explican .la ¡,ci~cf~~¿~;· de \os.•• tj~~ie~nos 
latinoamericanos ante la propuesta .:8rr ib~.: -,;~~gTb~·~.d~; ·.· p~~a·. ne9o~i~r.·~ 

.. ~ •· •. : . ' '• .• : "-· - 1 · · · .~,:r:~~~/ l 

15 Ib :.= ;:./;'}e <, >·· . l . 
• - • •'\: .. i·. ··••··.· .•' ¡ 

16 • - Hermann Aschentrupp/ ci~·.c.Ít'. p ~~· ' ' . '· ' 1 

17 • - Id;',. ;;;[a'~rÍdis,,~e ·~~~eÚd~mi~~~~ :~ •la~ L~Liaciones :en .... ··• ' ¡ · 
América Latina, . en' cuadernos::ae ;Poli ti ca ·ExteriC)r. Mexicana, No. 2, ¡ 
CIDE, Méxko/. D.F •• •.:1986, ,.P;Jls'-316 . l 
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de manera coordinada en foros internacionales o frente a los 
gobiernos de los pa1ses industrializados entre otros son: 
Primero: Las naciones industrializadas y las organizaciones 
múltilaterales financieras estaban dispuestas a acceder a cambios 
substanciales en las reglas del juego del sistema financiero¡ y los 
gobiernos no parecieron estar dispuestos a desviar esfuerzos en 
esa dirección sin ninguna garant1a de éxito, sino más bién 
estuvieron interesados en obtener las mejores condiciones posibles 
en sus tratos con la banca transnacional y los organismo 

financieros . 

Segundo: Algunos pa1ses de la región, principalmente México 
llegaron a considerar que un "Cartel de deudores" podr!a disminuir 
el poder de negociación que nuestro pa1s ten1a frente a la banca 
transnacional. 

Tercero: Los distintos gobiernos latinoamericanos argumentaron que 
el problema de la deúda externa no ten1a las mismas caracterlsticas 
en cada uno de los pa1ses involucrados; mientras que la deuda 
Mexicana estaba mas concentrada con la banca norteamericana, las 
deudas de Argentina y Brasil estaban diversificadas por pa1ses 
Europeos y Japoneses. 

cuarto: Otro elemento explicable es las diferentes etapas de la 
cr1sis, que no hab1an sido igual en todos los pa1ses. 18 

casi al mismo tiempo, los representantes de los principales. 
paises de la región, a nivel técnico, se reunieron ... e·n .ei marco'.:de 
la Comisión Especial de Consulta y Negociación (CECoNi: e..; ·P~na~A;· 
en julio de 1983, con el propósito de discutir. probl.~mas·· :de·,·. 

comercio; dentro del ámbito de las discu~io..;es :::~u;.;JJ.6 ··la.· 
vinculación existente entre comercio y deuda exter..;a;- peri. po~6 t~e' 

is.:...Id., "El papel de México en los intentos de 
reformulación.del FMI", Op.cit. P.71-73 



lo que se pudo avanzar. Ante este hecho en octubre de 1983 se creó 
la Comisión Especial de Financiamiento y comercio (CEFIC) con el 
prop6sito de discutir los problemas de de financiamiento y 
comercio; sin embargo, esta comisión nunca llego a reunirse.¡ ••• ]; 
no obstante todo esto, conviene sedalar que el reconocimiento entre 
los paises del área de que los problemas de comercio y deúda 

externa estaban estrechamente ligados, fue el primer paso 
importante que conducirla a la búsqueda de un concenso entre los 
paises del área. En este contexto se realiza la conferencia de 
Quito, Ecuador en enero de 1984, convocada por el SELA. 

Aunque los esfuerzos de éste organismo hablan sido 
infructuosos hasta ese momento, no menos lo fueron en el avance del 
diAlogo entre los distintos paises cuando habian estado analizando 
las vinculaciones entre comercio y financiamiento. Esta reuni6n se 
imponia con el objeto de decidir si los paises de la región se 
pon1an de acuerdo o continuaban por los mismos rumbos de 
confrontaci6n. 

si bien es cierto, que en ningün momento se planteaba la 

formación de un "Club de deudores", la Conferencia de Quito en 
alguna medida representaba el primer paso en la concertaci6n 
regional para plantear un marco de referencia común en el cual cada 

pa!s negociara individualmente con sus acreedores. 
No obstante para 1984, los supuestos sobre los cuales se habla 

basado la estrategia de rescate financiero de la región desde 1982 
no se hablan cumplido. La vulnerabilidad externa de la región 
reapareci6 y se agudiz6 a partir de marzo de este ano con los 
nuevos incrementos de las tasas de interés y el deterioro de las 
condiciones econOmicas y financieras en las cuales los paises 
latinoamericanos trataron de resolver sus problemas econ6micos 
siendo éste el detonante que permitió una mayor coordinación y el 
logro de un consenso dentro de los paises del área. 

As1 se insistió bastante, tanto en la prensa como en los 
gobiernos latinoamericanos, en que la reunión de Cartagena del 21 
al 22 de junio de 1984, permitia consolidar .un consenso de la 

región en torno a la deuda. En esta re.un.ión un elemento importante 
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a destacar, es la incorporaci6n de los cancilleres de los paises 
deudores al proceso de negociación y consultas entre los paises del 
área en relación con la deúda externa, lo cual se convirti6 en un 
paso importante para el tratamiento de la deúda como una cuesti6n 
pol1tica. 

El Grupo o Frente Común, también conocido como Consenso de 
cartagena. para negociar la deuda externa estuvo constituido por 11 
paises latinoamericanos (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, La República Dominicana, Ecuador, México, Perú, Uruguay 
y Venezuela), por lo que esta Declaraci6n resultado de esta reuni6n 
se observó como el más detallado intento de concertación. La 
declaraci6n contuvo 24 parrafos, y fue dividida en tres secciones 
principales: 
Un análisis de la situaci6n de esos momentos, un par de propuestas 
y algunas peticiones acerca de la consolidación y seguimiento de 
dicho problema. 19 

Estas primeras experiencias en el manejo de la deuda llegaron 
a ser insostenibles debido a las series de qrandes incrementos en 

las tasas de interés ocurridas a principios de 1984. Estas también 
produjeron las primeras reacciones colectivas de los deudores 
latinoamericanos: la declaraci6n conjunta de los Jefes de Estado de 
cuatro paises primeramente: Argentina, Brasil, Colombia y México, 
emitida el 19 de mayo de 1984. 

Los mandatarios en su declaración propusieron la adopción de 
medidas concretas para alcanzar transformaciones sustantivas en la 
pol1tica financiera y comercial internacional que posibilitara el 

acceso de sus productos a los mercados de los paises 

industrializados; asimismo lograr plazos de amortizaci6n y periodos 
de gracia adecuados, reducciones de las tasa de interés, etc. Esta 
declaración, también motiv6 una reacción en la prensa internacional 
invocando el espectro de un club de deudores. 

Por otro lado, ésta misma declaraci6n pronto se redonde6 con 

19 Id, " la crisis de endeudamiento .. ·" Op.cit.,P.317-323. 
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la carta que los presidentes de los cuatro paises mencionados y los 
de Ecuador, Perú, y Venezuela enviaron a los jefes de Estado y de 
Gobierno de los siete principales paises industrializados de 
Occidente a principios de junio del mismo afto, en visperas de la 
reuni6n cumbre en Londres; en la cual se dedicó una atención 
considerable al asunto de la deuda. La Declaración Económica de 
Londres anunció la intención de los siete de mantener, e 
incrementar en lo posible el flujo de capital hacia los paises en 
desarrollo. 

Los cancilleres y ministros de hacienda de los 11 paises de 
cartaqena se reunieron nuevamente en cuatro ocasiones : Mar de la 

Plata (septiembre de 1984), Santo Domingo (febrero de 1985) y 
Montevideo (diciembre de 1985 y abril de 1986). En sus cinco 
reuniones los paises de Cartagena han definido una plataforma 
básica para mejorar la cuestión de la deuda, asi como soluciones 
relativas con el comercio y las finanzas. 20 

Sin embargo, ya para inicios de 1985 sus arduas negociaciones 
del Grupo de Cartagena, habian sido relativamente escasas. Una de 
las razones fue que sus recomendaciones no pudieron ser implantadas 
6 al menos los paises desarrollados no estuvieron en acuerdo a 

llevarlas a cabo, asi que para inicios de 1985 tal acuerdo no habia 
sido alcanzado. Por otra parte, los intereses individuales de los 
11 paises difirieron sustancialmente en sus pagos. Por lo que 
estos paises que conformaron el Grupo de cartagena, no fue un 
Grupo, homogéneo. 

Por otro lado, hubo muchas, divisiones pollticas e históricas 
ya existentes entre ellos por lo que finalmente, cada uno de ellos 

negoci6 de acuerdo a sus intereses. 

No obstante, el principal objetivo del Grupo de cartagena, fue 
incrementar su poder de negociaciones en el trato, y· para 

influenciar en la opinión mundial en su favor dadas las dif iciles 

20 • Navarrete Jorge Eduardo, "El manejo de la d~uda 
latinoamericana:politicas y consecuencias", en REVISTl\"DE 
COMERCIO EXTERIOR,Vol.37,núm.l, México, enl!ro de:" 1987 P~3-5 
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renegociaciones de la deuda para esos momentos. 
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3,3,4 SZ•lailllllCIA ACUJIULAl>A 11111 LA CRl818 DB LA DBUDAI BL IKICIO 
DBL ACIUICAllilllllTO lllllTRB LOI •AIHI LA'l'IKOAlllDICAlllOI •ARA Dl!lBATIR LOB 
•R08LSllA8 COKUJIBB 

La amplia crisis de la deuda del mundo subdesarrollado y sus 
consecuencias fueron desde 1982 el centro de la preocupaci6n 
mundial •• ¡pero dentro de todos los ajustes que se han llevado a 
cabo para renegociar la deuda¡ el objetivo principal ha sido que 
los paises deudores continüen pagando el servicio de sus deudas, 
casi todas ya renegociadas. Sin embargo, la mayor parte de las 
acciones emprendidas desde mediados de 1982 a 1986 en el manejo de 
la crisis de la deuda, s6lo se han encaminado a evitar sus efectos 
potenciales inmediatos más desastrosos, en especial en la 
estabilidad del sistema bancario internacional, en lugar de buscar 
transformaciones mas radicales que hagan las crisis de 
endeudamiento menos frecuente. 

El ajuste en el periodo 1982-1984 fue negativo en gran medida, 
debido a reducciones simultáneas de las importaciones y la 
inversión. La reducción de las inversiones han sido enormes: en 

las siete economías más grandes de América Latina Brasil, México, 
Argentina, Venezuela, Chile, Perú y Colombia la tasa global de 
inversi6n se desplomó de 24% del PNB en 1980-1982 a 18% en 1983-
1984; la inversi6n del sector privado se redujo bruscamente; las 
inversi~nes públicas en sectores de interés social, como la 

educación la salud y el suministro de agua,. se vieron muy· 
afectadas, ya que las inversioneS .. · e~t~t.~l~s .·.s·e c~~C~ntrcÍron en 
sectores encaminados a fortaiecer 1~ bala~z~·. de pa·~-o~ .:.·"'~~-·. >~ _... · 

En las estrategias monetaria~ dé :ios'paise~ d~i.~oni:i'.'sur.; la 
revaluaci6n se utilizó como~n in~trum,;nt¡; ,ei<°pHcltoid¿\c,'aptacl~~ • 
de crédito externo permitiendo ~s1 'q~ ... el, ~~éJit~ ~xt~l:~~ f~~ra n;a~ 
barato que el interno. .. . . ·· ·•.):··~: '..~.".\O:\'.·'<•.·, •. >······ 

21 .-stephany critfitti.;J;,ne~; ••s;'oillciones ~ lt:~ithZ:!·~é .la· · 
deuda", Banco Nacional de Comerció. Exteriori•· COMERCIO:EXTERIOR• 
Vol. 36,nGm.ll; noviémbre 'de .·1986; P.951-;95.2· 



En Argentina se produjo en el marco de un salario real 
deprimido, una industria desprotegida y tasas reales de interés en 
aumento. El crédito externo se convirtió en préstamos en pesos, 
para financiar el creciente déficit operacional de las empresas 
públicas y privadas. A pesar de que en el periodo 1979-1981 hubo 
un fuerte aumento de las importaciones suntuarias y sustitutivas de 
producción nacional, en 1976-1983 se registró un considerable 
superávit en la balanza comercial; sin embargo, se emplearon para 
financiar la fuga de capitales, rubros no identificados en la 
balanza de pagos (principalmente armamentos) y los crecientes pagos 
de interés de la deuda externa. 

El endeudamiento en Brasil estuvo m.1s ligado al financiamiento 
del déficit de la cuenta corriente -provocado por el violento 
deterioro de los términos de intercambio a partir de los aumentos 
de los precios del petróleo desde 1973- y en México, al de la fuga 
de capitales principalmente. 

La deuda creci6 más de lo prudente; los elementos adicionales 

surgieron con las politicas proteccionistas de los paises 
industriales, y las restricciones al acceso de las exportaciones de 
los deudores a aquellos mercados¡ y el debilitamiento del comercio 
mundial. 

El modelo estalló formalmente en agosto de 1982, cuando México 
anunció la suspensión temporal del pago de los servicios de su 
deuda externa. Esto generalizó el p.1nico en la banca internacional 
y la restricción violenta de las corrientes de crédito a los 
deudores. De 1980 a 1983, los préstamos netos a América Latina 
disminuyeron de 40 000 millones de dólares a menos de 5 000 
millones. 

Al convertirse la deuda en un problema de asignación de los 
recursos propios de los deudores, los bancos acreedores .Y los 

paises industr~ales han perdido su principal instrumento de 
presión; esto es, la amenaza de interrumpir el crédito 

internacional y deprimir los bienes y servicios disponibles en las 
economías deu.doras ••• En realidad la crisis de la deuda provocó un 
efecto.paradójico: ofrece a los deudores los medios para sustituir 
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la vulnerabilidad del modelo de transnacionalización por la 
viabilidad financiera asentada en pol1ticas nacionales orientadas 

a recuperar la autonomla de las politicas fiscal y monetaria. 

Los palses latinoamericanos han sido muy reticentes a 

coordinar sus politicas relativas a la deuda externa; tal actitud 

esta estrechamente ligada a la situación económica, social y 
pol1tica de cada pals deudor. Los límites de lo que puede obtenerse 

en la negociación internacional depende más de las actitudes 

internas que de las restricciones del conteKto foráneo ••• Los 

acreedores conocen muy bien las debilidades internas de los 

deudores y las aprovechan adecuadamente. Por lo contrario, los 

deudores operan bajo el supuesto de que el FMI, la .Reserva Federal 

y la Tesorer1a de Estados Unidos, la CEE, presentan un bloque unido 

detrás de objetivos y criterios comunes •••• El futuro de la 

cooperación latinoamericana depende, en gran medida, de la 

evolución del cuadro pol1tico de los principales paises de la 

región; aunque también de la marcha de los acontecimientos 

internacionales.22 

Las frustraciones acumuladas por América Latina fueron 

modificando el cuadro dentro del cual se desarrolló la crisis de la 

deuda externa y el comportamiento de deudores y acreedores. 

Los deudores fueron llegando a la conclusión de que el futuro 

del esfuerzo de ajuste seguirla siendo la inflación, el 

estancamiento económico y el deterioro de las condiciones sociales •. 

AdemAs, se agravaron los desaf 1os a los que se encaran los nuevas 

democracias de América Latina y las presiones pol1ticas y sociales 

de gobiernos representativos de la voluntad popular. Estos hechos 

han provocado cambios importantes en las posiciones negociadoras de 

varios paises latinoamericanos. Los tres cambios más importantes 

22 • -Ferrer Aldo• , "Una propuesta para pagar la deuda 
exterior y defender la soberanía" Banco Nacional de comercio 
Exterior,COME.RCIO EXTERIOR, Vol.36 nam.11, noviembre de 1987 
p.978-983 
* Presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires 
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son: 
PRIMERO,la decisión de varios deudores principales de negociar con 
sus acreedores sin un acuerdo previo del FMI. Los gobiernos 
establecidos en Brasil y PerQ a principios de 1985 decidieron no 
renovar los acuerdos previos con el Fondo. Venezuela sostenla la 
misma posición desde el inicio de la crisis de la deuda externa. 

SEGUNDO, la generalización del criterio de que debe imponerse un 
Umite a la transferencia de recursos para pagar la deuda. El 
gobierno peruano anunció la aplicación de un tope de 10% del valor 
de las exportaciones. 
TERCERO, un mayor acercamiento entre los paises latinoamericanos 
para debatir los problemas comunes sobre la deuda, el comercio y 
otras cuestiones.23 

·· 23 • -Fer~er .-Aldo:·"Deuda externa, estrategia de desarrollo y:" 
poUti~a'.',,.en,C:OMERCIO .. EXTERIOR, vol.37, nQm.4, México; D,F,, 
abril de 1987; P.289 ,. · · · 

"'·•"·::·. . . 
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l.t BL PROBLlllA ClllTROAlllRICllllO 

de 

En 1981 con el secretario de Estado Alexander Haig, 

imponer en el Departamento de Estado y en el 

se trat6 

pentágono 
norteaméricano la visión de una ofensiva de "Triple ataque", como 

soluci6n militar al conflicto salvadorefto. La ofensiva comprend1a 

tres aspectos: Intervenci6n directa de Estados Unidos en El 

Salvador, ataque a Nicaragua, y bloque6 naval a Cuba. El 
planteamiento de dicha estrategia estaba sustentada en la 

afirmaci6n de Haig, de que exist1a un empate entre la Junta Militar 

Democrática Cristiana y la Oposici6n Armada en el Salvador y de que 

era necesario paralelamente un "estrangulamiento" de Cuba y 

Nicaragua- supuestos apoyos militares de la oposici6n salvadorefta. 
Esta estrategia fue rechazada por la opini6n mundial por lo 

que ·e1 Presidente Reagan se vi6 obligado a suavizar la opinión 
mundial, al declarar que su gobierno no pensaba "poner 
estadounidenses a combatir en ninguna parte del mundo" y descartó 

impl1citamente acciones militares unilaterales de Estados Unidos en 

la regi6n Centroamericana, ya que dichos planes tenia al menos dos 

flancos débiles; la imposibilidad de atacar a cuba, sin que ello 
significara un enfrentamiento entre las dos superpotencias y la 
inconveniencia polltica de una intervenci6n directa en El Salvador; 
ya que se oponlan no s6lo la opini6n internacional, sino también su 

propio gobierno. Ante estos acontecimientos se replanteó la 
polltica y se concentró en desarrollar la tesis del bloqueo 

inminente a Nicaragua. 

Por su parte México, declar6 que una intervenci6n contra cuba 

o Nicaragua, "serla un error gigantesco, un error contra la 
historia y su experiencia, serla violar los principios 
intern<Scionales" y que México estaba dispuesto a hacer valer ios 
principios de derecho internacional que rige la vida de los paises" 
civilizados". [ •.• ] A iniciativa de México y con el auspici;,· .de;. ''· 

Francia, Grecia, Dinamarca, Irlanda, Holanda, Suecia Y Yugo.sÍavi~', 
fue presentado ante la comisi6n de Naciones Unidas un ·proyecto de· 

resolución que reclamaba la necesidad de una salida poli"tica ."a·1:.·· 



conflicto salvadorello. El 3 de diciembre de 1981, la Asamblea 
General de la ONU aprob6 el proyecto promovido por México que 
solicitaba suspender toda ayuda militar y envio de armas a la Junta 
Cívico-Militar que presidió José Napoleón Duarte. 

Mientras tanto Estados Unidos al verse aislado ante la 
resoluci6n de Nacionaes Unidas, logró una adhesión de los paises de 
la OEA al proyecto electoral auspiciados por éste en la Undécima 
Asamblea General de Dicho organismo, una vez logrado el acuerdo, 

decidió otorgar al organismo 11 millones de dólares, única forma de 

mantener económicamente en pie a esta organización regional tan 
importante para la política norteamericana. 24 

24.- cuenca Breny,"El debate sobre la cuestión· de 
Centroamérica, Negociación o Confrontación, la opinión · 
internacional al respecto", cuadernas de Po11tica ••• op cit., 
P.99-103 
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1. QUB BS BL GRuPO DB LOS OCHO 

1.1 CONTADORA COMO PUNTO DE PARTIDA 

Ante el fracaso de la iniciativa conjunta de los presidentes 
de México y Venezuela, José López Portillo y Luis Herrera campins 
de ofrecerse como anfitriones para que Honduras y Nicaragua 

celebraran conversaciones bilaterales en tot.·no a las incursiones 

de fuerzas somocistas en territorio nicaraguense; asimismo ante el 
aislamiento político y diplomático de Nicaragua de los demás países 
de la región por parte de Washington, al impulsar en octubre de 
1982, en San José de Costa Rica, la creación del Foro Pro Paz y 
Democracia integrado por (Estados Unidos, Honduras, El 
Salvador, Costa Rica, Belice, Jamaica y Colombia). Por otra parte, 

la ingerencia cada vez mayor del gobierno norteamericano en el 
proceso de regionalizaci6n de la crisis, empezó a evidenciarse 
también por el sustancial incremento de ayuda militar a .los 
ejércitos de El Salvador y Honduras. 

Ante todos estos acontecimientos, los Cancilleres de ·Méxi.c,a,.·. 

Colombia, Venezuela y Panamá se reunieron en la .Isla de C~~~,~.do~a·,::: 
Panamá, el 9 de enero de 1983 a fin de analizar 'ü·.;:d:Í.Ú.;h·: · 
situación de la zona. Al término de ésta el ciomunicadci:~;;;~t·id_c:;'i · · 
manifestó la preocupación compartida ante el agravamiento .';del· 
conflicto y la creciente ingerencia foránea y se hizo un:'·:u~.n~:do';~·:. 
los gobiernos del área para que arreglaran sus con:tr~V:~r~i:aa::, 

. :'-
mediante el diálogo y sin recurrir a la amenaza o al uso. de. la 
fuerza. 1 

Frente al agravamiento de los conflictos fronte'i:iz6~·::·¿ni:~~:·:.- \ 

H.onduras y Costa Rica por un lado, y Nicaragua por el otr():iY. ante:<.:•.::¡ 

la imposibilidad de que las Naciones Unid'.'ª o , i.i .()~~~;:f ~~~~ll _ ¡ 
aceptadas por;,todas las partes como el Foro: idón'a'ó pára '(úl::i9ir1;,;;; ·. ;·.:; ·:,( 
el. Grupo ~legó á la conclus.ión_ de que era: nece~ ... ~~~,\:ca:ntÍriú~< , ; 1 

1 . - Arri~ia Mario ;"El grupo Contadora y el problema (¡~' .'{~; ,i 1 
distensión en Centr.oamérica,-· Cuadernos de Política -Exte.riol-< .. : i 
Mexicana No ;1, .Qp, cit; .· · · · · · · l. 
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ofreciendo su buenos oficios convirtiéndose as1, en un mecanismo de 

mediaci6n AD-HOC. Desde su creación y durante cerca de tres anos, 
el Grupo Contadora logr6 importantes avanc~s; se llevaron a cabo 
tres importantes documentos que se describen a continuación: 

LA DECLARACION DE CANCUN, en julio de 1983, en la que se 
solicitaba a todos los gobiernos de la región comprometerse a poner 

término a la situación de beligerancia prevaleciente, congelar el 

nivel de armamentos, proscribir la instalación de bases extranjeras 

e impedir el tráfico de armas. EL DOCUMENTO DE OBJETIVOS, emitido 
el 9 de septiembre de 1983, que fue elaborado con base en la 
declaración anterior y a sugerencia de los gobiernos del área 

centroamericana, de llevar a cabo la realización de un documento 

global sobre la situación en conflicto; que destaca entre otros 

objetivos la búsqueda de distensión, la prohibición de la presencia 

militar foránea, el cumplimiento de los principios de derecho 
internacional, el respeto de los derechos humanos, politices y 

civiles. Y finalmente LA ACTA PARA LA PAZ Y LA COOPERACION EN 

CENTRO AMERICA, en junio de 1984; en ésta se definieron mecanismos 
operativos para alcanzar los objetivos planteados en septiembre de 

1983, al presentarse a los gobiernos de la región la I Acta de 

contadora. Si bien, no fue posible lograr su firma debido a las 
reservas de Honduras, Costa Rica y El Salvador, el Acta fue un 

avance significativo ya que reflejó ia voluntad y el compromiso del 

Grupo contadora con la Paz. 2 Sin embargo,la razón principal 

por la que no se ratificara dicha Acta fue el desacuerdo de el 
gobierno de estados Unidos, imponiéndose por encima de contadora al 
limitar al grupo para que no lograra la firma de todos los aportes 
de una Acta de Paz. 

No obstante el Grupo, tuvo un espacio vital en sus primeros 
años de acción que le permitió. 'el cumplimiento de algunos 

objetivos, como lo es en un princ.ÍÍúo ·.l~ iniciativa diplomática, 
que obtuvo una gran difusión y logró::obtener el apoyo de Nicaragua, 

<·: :.~~· . 
2. - Secretaria 

renovación Nacional 
de Relacio"n~S -~Xt~"i:iares:~,'· en cuiidel:nos de .. 
POLITICA EXTERIOR .. No.XIII, FCE, 1988, .. P.23-25, 
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d4ndole credibilidad a la posibilidad de que se alcanzaran hechos 

concretos. 
En segundo lugar, en estados Unidos se demostr6 que existia 

una alternativa diferente en la pol1tica centroamericana y los 
opositores a la pol1tica de la administracion Reagan en América 
Central apoyaron a Contadora, aunque apenas se haya reducido al 
campo ret6rico. 

En tercer lugar, el Grupo de contadora contribuyó a enfriar 
tensiones existentes entre Nicaragua y Costa Rica, de una parte y 
Nicaragua y Honduras, por la otra. 3 

La situaci6n en Centroamérica habia alcanzado niveles de 
tensi6n alarmantes como resultado de los bombardeos y el minado que 
efectuaron, durante los primeros meses de 1984, las fuerzas 

contrarevolucionarias nicaraguenses contra los puertos de Corinto, 

sandino y El Bluff en Nicaragua. 
Asimismo, el 10. de mayo de 1985, el gobierno norteamericano 

decret6 el embargo comercial contra Nicaragua, asunto que se llevó 
a la Asamblea General de la ONU. La gestión diplom4tica de 
Contadora continCio con el apoyo de la comunidad internacional, 
expresada principalmente en foros internacionales. 4 

Sin embargo, para agosto de 1985, el mecanismo diplom4tico 
vela su margen de acci6n reducida, sobre todo .ante la rigidez de. 
las partes en conflicto, la falta de voluntad. politicá de los 

actores involucrados y las violaciones; .. ~1:der.ec~.~:Internaéiónal por· 

parte de Estados Unidos. ,,-.' "·"'' · 
En esta coyuntura, la creación del denominado Grupé)' ~e Lillla 

o Grupo de Apoyo (formado por Argentina·;>era~u::·Í>erl:t';y'~ruguayÍ 
significó un nuevo impulso en fa\.~~·de"u~~\sof~¿j_¡;n'ne~.;ciad~. en 
Centroamérica, e imprimi6 un may~~ 'hatiri.;;i'nie~·i-;,~íÜ.sm.o". H' !os 

·,,-.,~:> ·:,>y''.~'-.: ·"<.;::·'::-"'"--" 

3• - RaOl Benites y Ricardo C6rdova,~oliipÜ~d·c,~;;,;;•>M~;¡ic6~ en 
Centroamérica. Universidad Nacional ·Autónoma :de.México,: 
México, D.F. 1989, P.264-265 . .. . 

4.- S.R.E. Op.Cit. P.26 

73 



esfuerzos pacificadores • 
cinco serian las primeras tareas que habian de cumplir el 

Grupo de Lima, siempre en apoyo a los esfuerzos del Grupo de 
contadora: Intercambiar información para identificar medidas que 
contribuyeran a la soluci6n de los problemas centroamericanos; 
realizar consultas tendientes a facilitar la coordinación de 
acciones negociadoras; gestionar diplom6ticamente junto con 
contadora ante los diversos gobiernos comprometidos en la 
pacificación de la región; impulsar la conclusión y suscripción del 
Acta para la Paz y la Cooperación en Centroamérica; y auspiciar el 
cumplimiento efectivo de esta última. 

La reunión de Cartagena de Indias de agosto de 1985, en la que 
sesionaron los Cancilleres de ambos grupos como un todo en la cual 

el nuevo Grupo no solamente adquiria importancia para ese momento 
sino que resultaba esperanzador para el futuro inmediato y 

proyectaba sus posibilidades hacia otros escenarios o problemas, 
sobre todo económicos a parte del Centroaméricana. 

se trataba as1, del antecedente mas claro del que habr1a de 
conocerse formalmente como el Grupo de los Ocho. 

Oespúes del encuentro de Cartagena de Indias, tuvieron lugar 
otras reuniones en las que éste conjunto de paises reafirm6 los 

nexos y coincidencias, y concertó acuerdos que estimularon el 
desarrollo de importantes iniciativas. Dentro de esos esfuerzos 
destacan: La reunión de los Ocho (Contadora y el Grupo de Apoyo) 
con la comunidad Económica Europea y los Mensajes de caraballeda y 
de Panama, as1 como la Declaración de Nueva York, del lo. de 
octubre de 1986, relativos a la situación centroamericana. 

Asimismo, también confirmaron junto con los Secretarios de la 
ONU y de la OEA, la comisión Internacional de Verificación y 
Seguimiento del denominado "Procedimiento para establecer la Paz 
firme y duradera en ·c:entro~'~é:S:-i·~~··."~uscritos por los presidentes cte·· 
costa Rica, El Salvador, .. Guatem·ala, Honduras y .Nicaragua; el 7. de 
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Agosto de 1987, conocido como Acuerdo de Esquipulas II. 5 

Asl vemos que los esfuerzos del Grupo Contadora y su Grupo de 
Apoyo para negociar la Paz y la seguridad, la cooperación y la 
estabilidad Polltica en Centro América, lograron sentar las bases 
del Acuerdo de Paz al que llegaron los presidentes 
centroamericanos, al promover el diálogo y la negociación. 

1,2, BL llBCAJII8110 PllUAllBllTB DB COlllULTA Y COllCBRTACIOll 

POLITICA , ..... c.c.P.) 

A lo largo del apartado anterior pudimos observar el punto de 
partida del Grupo de los Ocho, por lo que debemos de tomar en 
cuenta, que 6ste grupo comienza a darse a conocer como tal, a 
partir de la reunión de los miembros de contadora y de su Grupo de 
Apoyo, los dias 17 y 18 de diciembre de 1986, en Rlo de Janeiro 

Brasil. 

Asi tenemos que los e cancilleres iniciaron sus reuniones para 
encontrar alternativas de Paz centroamericana; pero no solamente 
para analizar éste conflicto, sino también para consolidar la 
comunicaci6n pol1tica de sus gobiernos mediante un proceso de 

consultas sobre diversos asuntos que han afectado a América Latina. 
Es as1, que dieron el primer paso para el establecimiento del 

Mecanismo de Consulta y Concertación Pol1tica al definir la 
necesidad de fortalecer y sistematizar la concertación politica de 
los gobiernos de los ocho paises, mediante la realización de un 
proceso de consultas regulares sobre los temas que afectan o 
interesan a estos pa1ses. 6 

De esta reunión surgió la denominada "Declaración de Janeiro", 
la cual dice: "Los cancilleres de (Argentina Brasil, Colombia, 

5.- Rafael M.Rodriguez "Caraballeda Requiem por Contadora", 
CARTA DE POLITICA EXTERIOR MEXICANA , ano VI No.l Enero
Marzo de 1986, CIDE, México, D.F. P.29 

6• El DIA, 18 de diciembre de 1986, P. 10 
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M6xico, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela) a partir de la 
experiencia de varios anos derivada de nuestra acción conjunta en 
los Grupos de contadora y de Apoyo, hemos decidido fortalecer y 
sistematizar la concertación Politica de nuestros gobiernos 
mediante la realización de un proceso de consultas regulares sobre 
temas que afectan o interesan a nuestros paises en el contexto de 
una creciente unidad latinoamericana 11 • 

7 

Manifestaron también que el surgimiento de la democracia en 
América Latina permite el diálogo politice donde se reafirma la 
necesidad de conjugar esfuerzas y capacidades para encontrar 
soluciones propias. 

Como podemos observar, en esta reunión se dio vida al llamado 
MECANISMO PERMANENTE DE CONSULTA 'l CONCERTACION POLITICA 
(M.P.C.c.P.) del en ese momento formalmente constituido GRUPO DE 
LOS OCHO. 

1.3 DEPINICION DEL GRUPO DE LOS OCHO 

Por todo lo anterior podemos concluir que el Grupo de los 
Ocho: " Es el que se origina, ya formalmente en la reunión de los 
cancilleres del Grupo de contadora (Colombia, México, Panamá y 
Venezuela) y su Grupo de Apoyo (Argentina, Brasil, Perú y Uruguay) 
el 17 y 18 de diciembre de 1986 en Ria de Janeiro, Brasil, conocido 
ahora como el Grupo de los Ocho o Grupo de Ria; dándole vida por 
medio de la Declaración de Ria de Janeiro al "Mecanismo de consulta 
y concertación Politica", para dar consulta y concertación a todos 
los asuntos de interés para los miembros". Es un Grupo de 
conducción pol!tica que trata de resolver cada una de las 
deficiencias en la región. 

Según Consalvi lo manifiesta asi : 11 EL GRUPO DE LOS OCHO, es 

7 "Declaración de Rio de Janeiro", en REVISTA MEXICANA DE 
POLITICA EXTERIOR Instituto Matlas Romero de Estudios 
Diplomáticos, S.R.E., afta 4, No. 14, enero-marzo de 1987, 
México, D.F. P.106. 
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un grupo de naciones latinoamericanas que han llegado (a través de 
la reflexión, del intercambio de puntos de vista y del análisis y 
ponderación de la situación económica y polltica) a la conclusión 
de que de persistir el aislamiento, el futuro de la región en su 
conjunto estarla seriamente comprometido". La magnitud y 

complejidad de los problemas dentro del contexto mundial en que 
nuestros paises deben actuar son tales que resultarla tan absurdo 
como anacrónico pretender enfrentarlos individualmente.ª 

Simon Alberto consa1vi.; El Grupo de los Ocho,:.Reu~ión' de 
caracas, Venezuela. s.R.E.' México,:o.F •. agosto.de. l988.Pl5 
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1.4.• CAllACT8RI8TICA8 DBL GRUPO DB LOS OCHO 

El Grupo de los Ocho surge para enfrentar asuntos, como la 
Deuda Externa, el Proteccionismo, la Cooperación y la IntAgración 
Regional, la Crisis del Multilateralismo, la Intromisión de las 
superpotencias, la Incomunicación cultural y científica entre los 
mismos miembros. 

Prosiguiendo con consalvi en su opinión, ahora sobre las 
caracter1sticas de este grupo, manifiesta que el Mecanismo 
Latinoamericano tiene dos propósitos claros y definidos: Mirar 
hacia adentro y mirar hacia fuera. 
MIRAR HACIA ADENTRO, implica observar como la incomunicación 
cultural, técnica y científica le han impedido a nuestros 
intelectuales y cient1flcos, así como a los artistas, darles 
perfiles más fuertes a su aporte a la cultura y al pensamiento 
mundial. Mirar hacia adentro, permite también evaluar 
objetivamente la percepción que de América Latina y de nuestra 
capacidad en las naciones para la acción concertada que se tiene 

desde otras regiones y, en especial, desde los centros del poder 
económico y del poder pol1tico. 

MIRAR HACIA AFUERA, quiere decir, estimar la complejidad y 

contradicciones del mundo en que deben actuar nuestros paises, 
apreciar medir y prever las grandes tendencias y las 
transformaciones del sistema internacional; ver la experiencia de 
otras regiones que se han organizado y que actuán de modo 
coordinado. América Latina persigue o se propone lo que es ya 
indispensable: el reconocimiento como interlocutor en la toma de 

las grandes decisiones, la ruptura del marginamiento y su capacidad 
de aportar y de contribuir. 

Por consiguiente, la agenda del MPCCP será el diálogo, el 
encuentro, la exploración de posiciones y de posibilidades, entre 
otros; para abrir el camino para las negociaciones, con Estados 
Unidos, con las Comunidades Europeas, con Japón, y China y los 
paises Asiáticos, con los paises N6rdi~os, con los del CAME, y con 
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los de Africa. 9 

El mismo Grupo, manifest6 en la reuni6n de Janeiro, que el 
MPCCP trata de dar una f6rmula que pretenda antes que nada dirigir 
una pauta de conducci6n polltica a la presencia de América Latina 
y de otros paises en el ámbito internacional y no se trata de 
absorber las funciones de otros organismos como el SELA, ALADI, 
OEA, o en los que se plantean en organismos de consulta como el 

propio Contadora, el Grupo de Apoyo, sino que se tratarla de un 
proceso de conducci6n pol1tica de todos éstos temas y éstos 
organismos, de tal manera que respondieran a criterios comunes. 10 

Cabe hacer notar que esta iniciativa del Grupo de Los Ocho no 
intenta ser un instrumento para sustituir a los Organismos 

Regionales ya establecidos, sino un mecanismo complementario de los 
ya vigentes, que cubra los vacios y contribuya a superar las 
deficiencias del Sistema Interamericano. 

Otra importante caracterlstica, es que el Grupo representa más 
del 80% del PIB de América Latina y por su importancia demográfica: 
de los 400 millones de habitantes de la regi6n 322 millones 
pertenecen a los paises miembros. Asimismo, vemos que la 
importancia de dicho grupo deriva de la voluntad pol!tica de 
concertar acuerdos y soluciones en torno a asuntos que afectan o 

interesan a los pueblos del área.ll 
Finalmente tenemos que, los ocho paises acordaron que el 

Mecanismo efectuarla tres reuniones anuales a nivel Ministerial y 

algunas extraordinarias y\o de origen técnico. No obstante, vemos 

9 Ibid, P. 116-117 

10 • El Ola, 19 de diciembre de 1986, P.11 

11 .- Rosario.:Green, ·11NUevas formas de Concertación 
en América Latina·:·.El:Grupo· de los Ocho", documento 
mimeo9rafiado,.Instituto Mat1as Romero de Estudios 
Diplomáticos; s·;R,E.México, D.F., p.6 

ESTA TESIS NO DEBE 
UUi DE 1.A BIBUUtE~A 

regional 
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en la segunda reunión del MPCCP celebrada en capos Do Jordao, 
Brasil, del 9-11 de agosto de 1987, se acordé realizar en ese ano 
la primera cumbre de jefes de Estado del Grupo de Los Ocho en 
Acapulco, México y la segunda en Uruguay, en el segundo semestre de 
1988. Es asi que en esta reunión quedé anunciado, que las reuniones 
presidenciales serian cada ano.12 

1.5 PLAllTBAJIIBllTOB Y OBJBTIVOB 

Los propósitos del MPCCP del Grupo de los Ocho quedaron 
establecidos asi: Consolidar la Democracia, ampliar la Cooperación 
Política y económica, activar los mecanismos de integración, y 
fortalecer el dit1logo con otras naciones. Más concretamente se 
describen a continuación ocho objetivos básicos : 
A. Ampliar y sistematizar la cooperación politica entre los 

gobiernos; 

B. Examinar las cuestiones internacionales que sean de especial 

interés para nuestros gobiernos y concertar las posibilidades 
comunes o relación con las mismas particularmente en los Foros 
Internacionales; 

c. Promover el mejor funcionamiento de la coordinaci6n de los 

Organismos latinoamericanos de Cooperación e integración; 
D. Propiciar soluciones propias para la problemática 

conflictos que afectan a la región; 
y 

E. Impulsar iniciativas y acciones destinadas a mejor ar 

F. 

mediante el diálogo y la cooperación en las relaciones 
interamericanas; 
Impulsar los procesos de cooperación e integración 
América Latina; 

e n 

,. ,: .. 
G. Explorar conjuntamente nuevos campos de co[)peración>que 

favorezcan el desarrollo económico, cientif ice y . ·, te~~oÜigi;,,;;-. 
de nuestros paises y, 

12 UNO MAS UNO, 12 de agosto ·de.1987, ·P.Ú 
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u. Examinar la conveniencia y la oportunidad de proponer 
reuniones de Jefes de Etado de nuestros paises. 13 

Asimismo, en el marco de la reunión de Acapulco se subrayó la 
necesidad de dar respuesta a los desafios siguientes: 
l. La preservaci6n de la paz y la seguridad de la región; 
2. La consolidación de la democracia y del respeto a los derechos 

humanos; 
J. La recuperación de 

latinoamericanas para 
aut6nomo; 

la capacidad de las sociedades 
generar un desarrollo sostenido y 

4. La solución del problema de la deuda Externa; 
5. El establecimiento de un sistema comercial 

internacional justo abierto y libre de proteccionismos; 
6. El impulso al proceso de integración entre los ocho paises y 

de toda América Latina y El caribe 
7. La participación miis efectiva de los ocho paises en ln 

econom1a internacional; 
s. El desarrollo autónomo y acelerado de la ciencia y la· 

Tecnologia; 
9. 

10. 

El fortalecimiento de la capacidad de negociación del .Grupo.'de 
los Ocho y de la región en su conjunto; ---·-· .-.·;:c. 
La reafirmaci6n de la identidad cultural de. la región'. ·Y<de·· 
intercambio de experiencias educativas.}4 >:, ·" .... : :~··;:~/:'· .. :•; .. > 

·.,::::.:·. 

13 • - "Declaración de Rio de Janeiro", .ºP;·cit;. p;-

14. - Mecanismo de consulta y caru:ieri:~clón .PoÚti~a, 
Documento Mimeografiado, en· la.-Dirección··. Genera L. de·
organismos Internacionales; s.- R. E,-;~ México; ·o·. _F.1988 
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1.1. alUJIIO•BI Kl•IITBalALBI Y PaB81DlllCIALB8 (1tl7-1ttO) 

La Primera Reunión Ministerial se realizó en san Carlos 

Bariloche, Argentina, del 14 al 16 de abril de 1987, Los 
cancilleres manifestaron que el foro debla cumplir dos funciones 

principales: Promover consultas reciprocas y concertar acciones 
conjuntas. Los primeros esfuerzos se realizaron en torno a temas 

como el proteccionismo comercial, los efectos de la condicionalidad 

impuesta por los organismos financieros internacionales y otros. 

También acordaron concertar esfuerzos en áreas como: 

consenso de Cartagena, Dearrollo tecnológico, Parlamento 

Latinoamericano, Aspectos Juridicos de la Integración, Seguridad 
Alimentaria y Proyecto sobre Lucha contra la pobreza absoluta. 15 

La Segunda Reuni6n del MPCCP se celebr6 en Campos Do Jordao, 
Brasil, del 9 al 11 de agosto de 1987. En esa ocasi6n los 

cancilleres expresaron su preocupación por las tendencias 

proteccionistas, y anunciaron la Primera Cumbre de jefes de Estado 

del Grupo de los Ocho en México. 16 

La Primera Reuni6n de Presidentes del Grupo de Ria, en 

Acapulco, México, en noviembre de 1987, se emitió el 11 compromiso de 

Acapulco para la Paz, el Desarrollo y la Democracia". Es aqui 
donde surge con un espiritl1 de impulso a los objetivos y a las 
/ireas en que habr/i de ocuparse el Grupo entre otras las siguientes: 

• Los esfuerzos de coordinación para la prevención de la 
paz en la regi6n, 

• La consolidación de la democracia, 

• La recuperación de la capacidad de desarrollo econ6.mico;:' 

15 • - Comunicado de Prensa de la Reuni6n de Ba~u·~~he, · 
Argentiana, 16 de abril 1987, en GRUPO DE Rro, ciudad de» ... 
México, 1990. SRE. P. 100 · . . .. ' 

16 .- Comunicado de Prensa de la Segunada Reunion.del MPCCP, 
Campos Do Jordao, Brasil, 12 de agosto de 1987. Idem. p,.93 
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• La solución al problema de la deuda externa, 
• El impulso al proceso de integración regional, 
• La participación más activa en la economía 

internacional, 
• El desarrollo tecnológico, 
• El fortalecimiento de la capacidad de negociación y, 
• La reafirmación cultura1.17 

La Tercera Reunión Ordinaria del MPCCP tuvo lugar del 24 al 26 
de febrero de 1988 en Cartagena de Indias, Colombia. En ella los 
cancilleres, además de realizar, un análisis de seguimiento de los 
Acuerdos alcanzados en la cumbre de Acapulco, continuaron las 
reflexiones sobre la situación centroame:::-icana y debieron hacer 
frente a un delicado problema: Loa acontecimientos Panamefios que 
llevaron a que algunos miembros del Grupo de los Ocho se 
pronunciaran por la exclusión de Panamá del Mecanismo, con el 
argumento de que se alejaba de las pautas democráticas establecidas 
como uno de los principios rectores del esfuerzo concertados, en 

tanto que otros integrantes del MPCCP alegaban que no debían 
intervenir en los asuntos internos de esa naci6n, todo lo cual 
llevó al planteamiento de una solución de compromiso en la que 
Panamá quedó "Temporalmente suspendido del Grupo de los Ocho".18 

La Segunda Cumbre Presidencial del Grupo tuvo lugar en Punta 
del Este, Uruguay, en Octubre de 1988. De esta reunión emanó la 
11 Declaraci6n de Uruguay" que contuvo los elementos necesarios para 
intensificar la cooperación conjunta. Conforme a ésta se 

establecieron las siguientes prioridades para sus acciones 
inmediatas: 

1 7 .- Green, Rosario, Nuevas Formas de Concertaci6n Regional 
en America Latina; El Grupo de los Ogho, documento 
mimeografiado, IMRED 1989, México, D.F. S.R.E. P.14 

18.- Green, Rosario, Ibíd, p. 8 
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• La soluci6n al problema de la deuda externa, 
• El impulso al proceso de integraci6n regional, 
• La participaci6n más activa en la economía 

internacional, 
• El desarrollo tecnol6gico, 
• El fortalecimiento de la capacidad de negociación y, 
• La reafirmación cultural.17 

La Tercera Reunión Ordinaria del MPCCP tuvo lugar del 24 al 26 
de febrero de 1988 en Cartagena de Indias, Colombia. En ella los 
cancilleres, además de realizar, un análisis de seguimiento de los 
Acuerdos alcanzados en la Cumbre de Acapulco, continuaron las 
reflexiones sobre la situación centroamericana y debieron hacer 
frente a un delicado problema: Los acontecimientos Panamefios que 
llevaron a que algunos miembros del Grupo de los Ocho se 
pronunciaran por la exclusión de Panamá del Mecanismo, con el 
argumento de que se alejaba de las pautas democráticas establecidas 
como uno de los principios rectores del esfuerzo concertados, en 

tanto que otros integrantes del MPCCP alegaban que no debían 
intervenir en los asuntos internos de esa nación, todo lo cual 
llevó al planteamiento de una solución de compromiso en la que 
Panamá quedó "Temporalmente suspendido del Grupo de los Ocho". 18 

La Segunda Cumbre Presidencial del Grupo tuvo lugar en Punta 
del Este, Uruguay, en Octubre de 1988. De esta reunión emanó la 
ºDeclaración de Uruguay" que contuvo los elementos necesarios para 
intensificar la cooperación conjunta. Conforme a ésta se 
establecieron las siguientes prioridades para sus acciones 

inmediatas: 

17 .- Green, Rosario, Nuevas Formas de Concertaci6n Regional 
en Atnerica Latina: El Grupo de los Ocho, documento 
mimeografiado, IMRED 1989, México, D.F. s.R.E. P.14 

18 .- Green, Rosario, Ibíd, p. 8 
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• El diálogo politice con los paises 

industrializados, con América Latina y el Caribe; 

• El fortalecimiento de los organismos internacionales; 

• La resoluci6n pacifica al conflicto centroamericano; 

• El combate al narcotráfico; 

• El fortalecimiento a la integraci6n latinoamericana¡ 

• El financiamiento para el desarrollo y deuda externa¡ 

• La participación de América Latina en el comercio 

internacional y la lucha contra el proteccionismo y; 

• La protección del medio ambiente.19 

La Cuarta Reunión del MPCCP se celebró los dias 25 y 26 de 
junio de 1988 en la Ciudad de Oaxaca, México, y aunque tuvo como 

uno de sus objetivos principales preparar la Segunda CUmbre de 

Mandatarios del Grupo a realizarse del 27 al 29 de octubre, alcanzó 

una ~·erie de acuerdos relacionados con la integración regional¡ la 

deuda.· externa latinoamericana; su comercio internacional; su 

.. necesidad de diversificar vínculos económicos y ampliar el diálogo 

político a nivel mundial; de estrechar lazos de cooperación y 

C_'?inunicación entre SÍ, colaborando al desarrollo de cada uno y del 
conjunto; de apoyarse en una creciente integración cultural y 

educativa, para lo cual convocaron a sus ministros de Educaci6n y 

Cul.tura. a reunirse en México del 27 al 29 de julio; y de continuar 

avanzando en materia de Ciencia y Tecnología. Dos temas comenzaron 
a tener gran discuci6n para estos momentos: el narcotráfico, en 

cuyo combate se comprometieron, y la OEA. 

La Quinta Reunión Ordinaria de Cancilleres del MPCCP se 

entre.vistaron en la Ciudad de Guayan~, el 10 y 11 de marzo de 1989. 
En·· esta oca.si6n los Cancilleres del Grupo de Río examinaron el 

seguimiento de .los .compromisos contraidos en la Declaración de 

·19 -· M~c6uzet 'Noriega Ricardo y Domínguez Menéndez Manuel, 
EL GRUPO.·DE' LOS OCHO EN. URUGUAY: VIGENCIA DE LA CONCERTACION 
LATINOAMERICANA, ·documento mimeogafiado, CIDE, 
México;. q,F.:.1988. 
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Uruguay. También fue con el propósito de coordinar su próximos 
encuentros preparatorios de la Reunión Presidencial, a celebrarse 
en Perl'.i. 20 

La Tercera cumbre Presidencial del Grupo de Rlo se celebró los 
d1as 11 y 12 de octubre de 1989 en lea, Perl'.i. Esta reunión permitió 
consolidar el Mecanismo Permanente como la instancia multilateral 
mas dinAmica con que cuenta la región latinoamericana. En ella los 
Presidentes definieron plazos para realizar acciones concretas. 

Durante este encuentro tuvieron particular relevancia los 
planteamientos hechos en materia de integración regional, pues se 
encontraron las bases para la elaboración a corto plazo de un 
programa de integración que permita resultados sustanciales para 
1992 en las siguientes áreas: 

a) sustitución de restricciones cuantitativas por aranceles; 
b) Reducción generalizada de aranceles en ritmos adecuados 
c) Remoción de los obstliculos f1sicos a la integración, en 

especial en el sector de transportes y Comunicaciones; 
d) Armonización de las iniciativas en marcha; 
e) Armonización gradual de pol1ticas macro-económicas; 
f) Identificación de proyectos concretos de complementación 
econ6mica; 
g) Programas conjuntos 

Tecnologla. 21 
de cooperación en ··ciencia',·. y 

Durante 1989 también se convocaron ".cuatro ·:.,:reuriié>neS:· ~-de 

Ministros de Hacienda y 'a·· un encuentro :;d~·.,:!'linistro~''de 
Comunicaciones y Transportes. 

. ·.~ .. ·> .. >.:".. ·'.:·, .. ' 
20 • s.R.E. GRUPO DE RIO,marzo de 1990.,,.comu;¡icado·:.de .. Prensa, 

cuarta y Quinta Reunión ordinaria del MPCcP; ·:P.'i68 'y:17¡:- México, 
D.F,1990 ··_::~:f.".( :::._,~~·,.·."·:,·: 

. · .. ' . ' . 
21. - " Tercera Reunían de President.es~', ·.··ICá>~·PerQ, 13 de 

·octubre de 1989; EL SOL DE MEXICO, 13 de ,_octubre de· 19.89, 
P.16 Secc.A México D.F. 
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encuentro de Ministros de Relaciones Exteriores, Econom1a y 
Planeaci6n. Debido a estas reuniones ministeriales en 1990, y con 
la idea de evitar duplicar las funciones se decidió dejar el manejo 
de estos asuntos a los organismos regionales especializados. Todas 
estas reuniones serán discutidas en su oportunidad en cada uno a 
los temas que corresponden. 

En marzo de 1990 se celebr6 en la Ciudad de México la VII 
Reuni6n Ordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores del 
Mecanismo Permanente de Consulta y concertaci6n Politica. Los 
cancilleres alcanzaron concenso en torno a los siguientes temas: 

• Integración regional; 
• Situaci6n en centroamérica; 
• Panamá; 

• Situaci6n en el Atlantico sur; 
• Lucha contra el narcotráfico; 
• Medio Ambiente; 
• Respeto a la jurisdicción interna de los Estados; 
• Respeto a las normas de navegaci6n maritima; y 
o Diálogo con otros paises. 

A esta reunión en la que se trataron principales t6picos de la 
agenda latinoamericana, siguieron dos encuentros de mayor 
importancia: El primero entre el Grupo de Rio y la comunidad 
Econ6mica Europea (Dublin, Irlanda 10 de abril) y después entre el 
el Grupo y los paises de Europa central y del Este (Budapest, 
Hungr1a, 12 de abril del mismo ano¡. Ambas reuniones celebradas a 
nivel de cancilleres, fortalecieron la presencia internacional del 
Mecanismo Permanente y permitieron un mayor entendimiento entre 
Latinoamérica y Europa. 

L_os dias 11 y 12 de octubre de 1990, se llevó a cabo la IV 
cumbre PrSsiderlcial en· Caracas, Venezuela, durante la cual se 
reconfirmó_ l.a :repr~serita.tividad regional del Grupo .y su papel de 
interlocutor de Amérlca Latina con· otros Grupos Regionales. En 
dicho encuentro se··· confl~m6'. el)ngré~o: de ··c_hile. y ·Ecuador y se 
incorpor6 a Bolivia y "Paráé;¡uay·; : se irlvit'ó .á. ·partidpar ·.a· . 
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Centroamérica através de un representante (Costa Rica) y el Caribe, 

esté último representado por el Presidente del CARICOM (Jamaica). 

El 20 de diciembre de 1990 se celebró en Roma, Italia, la 

Reunión Especial de Ministros de Relaciones Exteriores y sus 
homólogos de la Comunidad Europea, con el propósito de 

institucionalizar y de definir las modalidades de la cooperación 

entre ambos grupos de paises. 
En esta ocasión los Ministros de Relaciones Exteriores 

latinoamericanos y Europeos aprobaron la 11 Declaración de Roma", 
que propone nuevas modalidades de cooperación interregional en 

materia de comercio, inversiones, deuda, ciencia y tecnología, 
integración regional, medio ambiente y narcotráfico. De 

conformidad con dicha declaración ambos Grupos acordaron celebrar 

la Primera Conferencia a nivel Ministerial en Luxemburgo, el 26 al 
27 de abril de 1991.22 

22 . - OrganiSmos regicin~les; MPCCP GRU~Q DE iuo (dOcu,;.;nto de. 
lineamientos) de ·la:'Direcci6n·· de· Relaciones: E~onómicas 
Multilaterales, s;R;E.' México; D.F, ·:f,ebrero 'de' l99L 
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2 • PaIKCJ:Pal.18 '1'BllA8 1'110RDJID08 A LO LAllGO DI SUS 
RIU1110KH 

Son varios los temas que abordaron a lo largo de sus 
reuniones el Grupo de Rio, pero como es bien conocido, uno de las 
más graves problemas que se venia presentando era el de la deuda. 
Por lo que iniciaremos a dar paso con éste tema para continuar con 
el de la Integración, que fueron básicamente los que dieron pausa 
al diálogo intenso de sus conversaciones. Estos temas los 
analizaremos desde un punto de seguimiento de sus reuniones y 

trataremos de encontrar los resultados concretos a los que han 

llegado. 

2.1.- DEUDA EX'l'IRllA Y COMERCIO INTERNACIONAL 
2.1.1 D 1 U D A 

El tema de la deuda externa 
paises miembros del Grupo de 
condiciones de este problema fue 

no es un diálogo nuevo para los 
Rio; sin embargo, dadas las 
básicamente un tema que tendria 

que seguirse abordando en el marco del diálogo y la cooperación 
politica como uno de los más graves problemas en el desarrollo 
económico. Por lo que desde su primera reunión institucionalizada 
como Primera Reunión de Ministros del MPCCP, en Bariloche, 
Argentina, este tema fué analizado desde el punto de vista de 
concertar esfuerzos dentro del consenso de cartagena; ya que como 
pudimos observar anteriormente; cada pais habla seguido sus propios 
intereses en la negociación de la deuda sin llegar a un acuerdo 

homogéneo. 1 

En propias palabras del Canciller argentino Dante Caputo, 
mencionó Los paises latinoamericanos continuarán con su 
estrategia de efectuar reclamaciones conjuntas por mejores 

1.- Comunicado de Prensa de la PRIMERA REUNION ORDINARIA DEL 
MPCCP DEL G- e Bariloche, Argentina, 16 de abril de 1987, s.R.E; 
México D. F 
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condiciones de pago de la deuda, pero negociaran individualmente 
con los acreedores", también dijo que cada pals tiene 
caract:erlsticas particulares que impiden una acción conjunta en las 
negociaciones con los acreedores. 2 

Aqul, podemos apreciar claramente, como el Grupo no ofrecla 
nada nuevo en cuanto a los intentos de negociación de deuda ya que 
segulan los resultados a que llegó el Grupo de Cartagena al ser de 
una forma bloqueado por sus negociaciones individuales. 

Es asl, que los cancilleres del G-8 reunidos en su Primera 
Reunión Ordinaria, sólo intercambiaron experiencias e impresiones 
sobre el estado actual del problema de la deuda en la región en 
esos momentos y en particular, tomaron nota de los resultados de 

las resientes reuniones de los comités Interino y de Desarrollo del 
Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF), donde los Ministros de economla y 
de Finanzas Latinoamericanos y de otros paises en desarrollo 
hicieron presentes sus puntos de vista sobre la evolución reciente 
y las perspectivas del proceso de renegociación de este problema. 
Los cancilleres reafirmaron la necesaria acción del consejo de 
cartagena y a través del mismo, la presencia de la región en los 
foros regionales y mundiales donde se presente el tema. 

En términos especlf icos se acordó en recomendar a todos los 
gobiernos miembros del consenso entre otros: 

a) Que al evaluar la situación actual por parte del Consenso, se 
presente especial atención a la posibilidad de ampliar··· sus 
competencias a temas vinculados a la d~_Üda, el ~om~rcio .. Y el. 

~~n~::i::i::::~derara la realización de·g~stiO~is ~o~~~nt~" 'ante 
terceros pal ses o grupos de pal ses, . en parüé~T~·r::··i~·~ ·c'ómiÍ~idades :· 

¿ ·. ~·-' 
.. :,·;',,.,· 

2.- EL DIA, "caputo• ante la:'ae~~~; ~o~ic.i.Ó~~~n~~nt~ 
latinoamericana y negociación individual", .16 de abril¡· 1987,.. 
P.1-9, México, D.F. 
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europeas. 3 

Para su Segunda Reunión Ordinario del MCCP, realizada en 
campos Do Jordao/Brasilia, los cancilleres, al abordar la cuestion 
de la deuda externa, reafirmaron proponer que, en la reuni6n a 

nivel técnico del Concenso de cartagena, se examinará en 
profundidad la ampliación de las competencias del Consenso a temas 
vinculados al comercio y al financiamiento para el desarrollo. 

Examinaron con interés las posiciones recientemente asumidas 
frente a la cuestión del endeudamiento de los paises en desarrollo, 
tales como las anunciadas por el Gobierno Japonés para canalizar 
recursos hacia dichos paises y el texto aprobado por el senado de 
los Estados Unidos respecto a la problemática de la deuda 
externa. 4 

En cuanto a la posición del gobierno Japonés, se refer1an a 

El Plan anunciado por el Primer Ministro Nakasone, a inicios del 87 
el cual prometió dar préstamos por conducto del Banco Japonés de 
Importaciones y Expotaciones por arriba de $ 3 billones de dólares. 
Sin embargo, la parte destinada para latinoamerica no fué muy 
clara, ya que se dijo en dicha declaración que los fondos no eran 
necesariamente dirigidos para los paises altamente endeudados. No 
obstante, se pudo apreciar que este pais, tomó un especial interés 

en el problema de la deuda atravez del Banco de Desarrollo Asiático 
primeramente, aunque era improbable que quisiera tomar el liderazgo 
de este problema en latinoamérica, el cual no es el mayor compaftero 
comerciante, al menos que Estados Unidos tome la iniciativa 
primero. Sin embargo, esta idea habia sido mencionada 
frecuentemente en Estados Unidos, de que siendo Japón, el 
exportador más grande de capitales, tendria que participar con los 
deudores mAs directamente. As! que, ante el desorden de la Banca 

3 .- Comunicado de Prensa Loc.Cit. 

4.- Comunicado de Prensa; SEGUNDA REUNION ORDINARIA DEL. 
MPCCP Campos Do Jordao/Brasilia Brasil,: 9 al 11· de .agosto: de 
1987; S.R:E; México,D;F . 
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Internacional y de los mayores prestamistas, no quedaba otro 
recurso que; quedar integrad~s en tres grandes agencias de crédito 

oficialmente; (El Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados 

Unidos, el Banco de Importaciones y Exportaciones de Japón y, una 

Agencia similar en Europa¡. 5 

Al referirse al problema de la deuda en La Primera e histórica 
reunión de Presidentes Latinoamericano del Grupo de Los ocho o 
Grupo "de Ria, convocada por iniciativa propia y sin la 

participación de Estados Unidos en Acapulco Guerrero, México, los 

mandatarios en esta ocasión enfocaron el problema de la deuda 

dentro del anUisis del "Desarrollo Económico y Social"; donde 
manifestaron que la recuperación de un crecimiento económico 

sostenido, la mejor1a del nivel de vida de los pueblos y el 
fortalecimiento de los procesos democráticos en el área, requieren 

una solución justa y permanente del problema de la deuda externa. 

" La deuda resulta ser un gran motor de integración, con mayor 

o menor intensidad, •••• pero resuta que la gran contradicción del 

capitalismo actual, del sistema económico internacional, es la tasa 

de interés, que nos empobrece más y que nos obliga a actuar y 

coaligarnos politicamente a buscar decisiones que salven a nuestros 
pueblos de un mal camino. Y aqui, en este documento, se está 
reconociendo un principio moral. Ningún pa!s está obligado a pagar 

más allá de sus capacidades y de su derecho al desarrollo y 

bienestar. Es sin embargo el principio y el derecho a la 

resi tencia pacifica de quienes somos deudores por origen injusto de 

una relación internacional. Nadie está obligado a pagar más allá' 
de sus posibilidades, porque incurrir1a ·en injusticia". 6 El 

5.- Kuczynski Pedro-Pabl()iLATIN ÁMERICAN DEBT, p 194-195 •. 

6.- Palabras del: iir. · Allan G~rci~,· ~reside.nte de Perú, a1· · 
contestar una pregunta sobre el" ccincepto. de patria dentro. de 
América Latina, en la Conferencia de•Prensa ofrecida en.' la · 
reunión de Acapulco, Gro •. México;' ··er· 27. de noviembre de 1987. En 
Bolet1n de Prensa, S.R.E., _México, D;r. 1987. · 
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Presidente peruano fue uno de los que tuvo mas retórica en este 
problema. 

Los resultados alcanzados hasta ese momento son insuficientes¡ 
cualquier solución viable debe incorporar como condición necesaria 
el crecimiento sostenido de los paises deudores¡ de que el servicio 
de la deuda debe ajustarse a la capacidad de pago de cada pa1s; de 
la naturaleza pol1tica del problema; de la corresponsabilidad entre 
deudores y acreedores en dicha materia. Los Presidentes también 
senalaron, que hasta el momento, las negociaciones representan tan 
solo paleativos temporales y no una solución permanente al 
problema, los procesos de negociación son demasiado largos y 
complejos, 

Para enfrentar los aspectos mas inmediatos del problema, 
decidieron orientar sus acciones en las negociaciones de 
conformidad con las siguientes pautas: 

1) Asegurar créditos suficientes y en términos adecuados de los 
bancos comerciales, que permita continuar los programas de 
desarrollo. 
II) Establecer limites a las tasas de interés de conformidad con 
modalidades decididas entre las partes. 

También dentro de la búsqueda de una solución permanente del 
problema, decidieron que los Ministros de cada pa1s se encargaran 

de establecer negociaciones con los Gobiernos de los Paises 
Industrializados, los Organismos Financieros Internacionales o los 
Bancos Comerciales con el fin de obtener mejores condiciones en las 
negociaciones con cada uno de estos. 7 Todo esto se escuchó como 

un nuevo inicio en la concertación y que era el primer paso donde 
se obtendrian grandes logros. 

Mientras tanto, según los diarios internacionales, sefialaron 

7 .- "Compromiso de Acapulco para la Paz, El Desarrollo y la 
Democracia", en la DECLARACION DE LA PRIMERA REUNION DE 
PRESIDENTES DEL MPCCP, de Grupo de Rio,el 29 de noviembre de 
1987, en Acapulco,México. La Jornada, JO de Noviembre de 
1987,México,D.F. 
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que aunque la deuda proporciona el gran motor de integración, como 
se sef\ala en la conclusi6n de lo que llaman "un histórico ejercicio 
en la unidad latinoamericana" ••• la decisión colectiva para 
negociar una reducción en el servicio de la deuda externa fue el 
principal resultado de la cumbre que refleja el real valor en el 
mercado de la deuda. Esto remarca una nueva madurez y .. una 
realización para los ocho de que también tienen una responsabilidad 
para resolver sus propios problemas y no pueden culpar simplemente 
a las circunstancias externas. 

Por otro lado, los banqueros cuyas expectaciones eran que la 
cumbre produjera una muestra de solidaridad respecto a la deuda; 
encontraron pequefla la declaración del comunicado como para causar 
una inmediata alarma. sin embargo, el nivel de consultaci6n entre 
los deudores crece; pero los banqueros sienten que es improbable 
que los paises latinoamericanos puedan de hecho intentar negociar 
la deuda en un arreglo juntos. La principal razón es que los 
deudores tienen previamente producida su retórica acerca de la 
acción concertada, pero tienen preferencia por la negociación 

individualmente porque ellos están indispuestos en ser detenidos 
con el mismo broche como sus prójimos. 8 

Pero más que tener previamente su retórica, éstos paises no 

pueden ir más alla de ésta, porque los paises desarrollados junto 
con los Instrumentos financieros Internacionales imponen sus 

condiciones y los gobiernos de los paises deudores no les queda 
otra opción que la de escuchar y aceptar las condiciones de sus 
acreedores; ya que entre ellos mismos no han respondido a 
decisiones exitosas y ser escuchados para obtener mejores 
condiciones. 

As1, tenemos que para su Tercera Reunión Ordinaria en 
cartagena de Indias, Colombia, los Ministros de Relaciones 
Exteriores, mientras tanto,< ·coincidieron en. que para . evaluar el · 

·····, 

8 • - Gard~er.·· ó~~Íd .'·~t"::·A6~·p~i~~ 'sParks. a sens~ of: u.nity'~, : : 
F1nanc1al Times (Londonf •. December i;·. 1987 ,. on · rnformation · 
Services on Latin .America '(I~LA); · Nov-Dec .• 19.87 ~V. 36; ··No. 5-;6 · P.376 



cumplimiento de las pautas e instrucciones del compromiso de 
Acapulco, era conveniente celebrar una reunión a nivel ministerial, 
aprovechando la ocasión de la reunión de la Asamblea de 
Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 
Caracas. Asimismo, convinieron en analizar la convocatoria, a la 

brevedad, de una r'eunión del Consenso de Cartagena. 9 

"Hace tiempo que nosotros venimos analizando, en conjunto, el 

problema de la deuda, incluso con anterioridad a la constitución 
del Grupo de los Ocho, desde la Reunión de Cartagena, en donde los 
paises que representamos y otros consideraron la conveniencia de 

elaborar una estrategia común con el propósito de reclamar a loa 
países más desarrollados la consideración política del tema de la 
deuda, ya que para nosotros no es exclusivamente un problema 
econ6mico financiero, y para que se admitiera la 

corresponsabilidad, también, en esta situación" . 10 Este fue, sólo 
el sentir del Presidente, Raúl Alfonsin de Argentina· sobre el 
seguimiento de la deuda entre el Grupo de Río, en La segunda 
Reunión Presidencial del Grupo de Río en Punta del Este,Uruguay. 

Sin embargo, los avances alcanzados en materia de deuda 
externa desde el compromiso de Acapulco son escasos. La 
corresponsabilidad de las partes involucradas no se ha traducido en 
medidas efectivas. 

9 .- Comunicado de Prensa de la Tercera Reunión Ordinaria del 
MPCCP,Cartagena de Indias,Colombia, 24-26 de febrero de 1988, en 
Reunión Ordinaria del Mecanismo Permanente de Consulta y 
Concertación Polítiga .GRUPO DE RIO, Ciudad de México 29-30 DE 
MARZO DE 1990. P.86 "Declaraciones y Comunicados", S.R.E; México, 
D.F. 

1º.- "Respuesta del Pte. Alfonsín, al preguntarle que si no 
consideraba que se ha demorado demasiado con convocar a los 
Ministros de Economía para que elaboren una respuesta concreta 
del Grupo, acerca del tema de la deuda; en la Conferencia de 
Prensa de la Segunda Reunión de Presidentes del MPCC?. el 28 de 
ogtubre de 1988, en Punta del Este Uruguay. s.R.E. México,o.F. 
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La cumbre de Toronto, 11 representó un cier.to progreso en la 

consideración del problema para algunos paises más pobres, dejando 

al margen, entre otros, a los de América Latina, que tienen pesadas 

cargas de endeudamiento. 
A este respecto, los gobiernos del G-8 reafirmaron la 

necesidad de crear un marco general para la reducción de la deuda 

y reconocieron como positivas algunas de las propuestas surgidas. 

Asimismo, consideraron indispensable nuevos enfoques para la 

solución del problema de la deuda dentro de un contexto politice 

que permitiera superar las limitaciones de las estrategias hasta 
esos momentos utilizadas. Por ello, decidieron convocar una 
reunión de Ministros de Finanzas a realizarse a fines de 1988 en 
Rio de Janeiro, con el objetivo de proponer mecanismos para la 
reducción de la deuda y el incremento de los flujos financieros. 

El comunicado reafirmó también el soporte a la propuesta ·del 
secretario del Tesoro de Estados Unidos James Baker "caso por caso" 
para el problema de la deuda del Tercer mundo como "el único··· 

acercamiento viable.12 
Los objetivos de la mencionada reunión son los siguientes: 

a) Evaluar el estado actual de la negociación de .la deuda externa 
de los paises del Mecanismo, sus resultados y·: sus. limitaciones. 

Definir objetivos en materia de reduci.ón ·de· 1á .misma, .as1 como 

plantear modalidades para su instrumentación; promover. el .diseño de 
,mecanismos multilaterales que. respondan .. a · ést.os objetivos y 

11 .- La Cumbre de Toronto.fu.;·celeb~·áda.e1·:.,19 /:20.·de'.junio 
de 1988 en Taranta, Canadá, por los:paises.:.más desarrollados 
(Grupo de los Siete) la cual,. al. término.'.. de.'. ésta·;. reunión .en·; su 
comunicado final, dentro de ·sus nuevas 'pciliticas::-.adoptadas1. en 
cuanto a deuda; fue sobre préstamos· ·a• gobiernos\de::1as .. nacfones 
más pobres y más endeudados, la·mayor.•parbiO-enfAfrica 'deLSub-.. 
Sahara. El acuerdo, el cual· sól~.<afeC~ó ·Etri.'·:ali-~de~or.:-~·de' un',·10%, 
o $ 120 billones, del total· de• la.'deu~a;del':·Tercier• Mundo·; ·· 

12 • en " seven 
on File, world News 
de 1988 P. 449 • 

...... _i:.::x--·.·--· -< ·;:.~~ . .::>.. . '-'·.;·::;·_.·-
Nation · Ecorló.lni·6: $-~~~it> .(~:,_;~~-i-b·~t6~_;···~-~:·e~- FaétS.: 
Digest l~ith .In~ex>.'Yºl; ·48 •" Núm,<°24BJ', -.junio 
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proponer la revisi6n de aquellas normas bancarias y fiscales que 
obstaculizan operaciones de reducci6n de la deuda por parte de la 
banca acreedora •13 

b) En funci6n de las necesidades de 
y los objetivos del compromiso 

desarrollo de nuestros paises 
de Acapulco, intercambiar 

experiencias en torno al proceso de ajuste que han realizado los 
paises del Mecanismo, sobre el papel de los organismos financieros 

multilaterales. 
e) Dado el vinculo entre la deuda, las finanzas y el comercio, 
proponer mecanismos innovadores para resolver, en un marco de 
cooperaci6n, el problema de la deuda intralatinoamericana, a fin de 
promover la expansi6n del comercio y de la integraci6n econ6mica 
regional. A éstos efectos, se deberA realizar, entre otros, 
esquemas tales como la compensación de deudas reciprocas y el 

otorgamiento de términos concesionales. 
d) Examinar el papel de los mecanismos financieros regionales en 
apoyo al proceso de integraci6n. 

Los resultados de la reunión de Ministros deberAn constituir 
la base para una concertaci6n mAs estrecha entre los paises de la 
región, asi como para el di<'ilogo con otras partes interesadas, 
sobre los caminos para una solución efectiva del problema de la 
deuda externa.14 

" La reunión de los Ministros de Economla y Finanzas, en Rlo 
de Janeiro, va a preparar los términos del diAlogo que vamos a 
sostener con los paises industrializados; van a ordenar, los 
planteamientos de carActer técnico, la sustentación del di<'ilogo 
politico que vamos a iniciar. De tal manera que es una instancia 
preparatoria del diAlogo que iniciaremos con los Estados Unidos, 

13 .- Comunicado de Prensa de la SEGUNDA REUNION DE 
PRESIDENTES del MPCCP del G-8 en Punta del Este, Uruguay,JO de 
octubre de 1988. s.R.E., México, D.F. 

14 • Loe. Cit. 
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con la comunidad Econ6mica Europea, con Japón y con otros 

Paises". 15 

En contraste con el afto pasado la acci6n conjunta de amenazas 
contra los acreedores, el enfásis fué sobre la arriesgada 
cooperaci6n que podr1a benefiaciar a ambos; prestamistas y 
deudores, fueron los comentarios de la prensa internacional. 

Desde la reunión de Acapulco, Brasil ha tenido ayuda en una 
moratoria sobre el pago de sus intereses, Perú ha reanudado 
contactos con el Fondo Monetario Internacional y varios paises han 
adoptado programas de corte presupuesta! frecuentemente sobre un 
grande costo social. 16 · 

Por lo que, el ministro de relaciones exteriores de Brasil, 
Mailson Ferreira da Nobrega señaló que el G-8 no ha tenido la 
intención de formar un cartel en el problema de la deuda" la idea 
no es una acci6n conjunta para negociar" con acreedores "la idea 
es juntar acciones para ver soluciones", dijo en su declaraci6n en 
esta segunda reuni6n de presidentes. 

Por otra parte, Estados Unidos, en particular ha insistido que 
la deuda estará completamente pagada. Sin embargo, la segunda 
reuni6n anual del G-8 en Punta del Este, Uruguay, los presidentes 
fomentaron por una reducción de la deuda propuesta por el 
presidente Francés, Francois Mitterrand subrayada en septiembre 
pr6ximo pasado en la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
Mitterrand sugiri6 el establecimiento de un Fondo Administrado por 

15 .-Respusta del Pte. Lusinchi, de Venezuela al constestar 
una pregunta sobre Qué mecanismos van a tener los Ministros de 
Hacienda, de Econom1a, en la reunión de Ria de Janeiro en 
diciembre, para lograr el objetivo definitivo del manejo de la 
deuda externa latinoamericana, ante los paises industrializados? 
en Conferencia de Prensa; segunda Reunión de Presidentes de 
MPCCP, el 28 de octubre de 1988, en Punta del Este, Uruguay, 
Op.Cit 

16 .-smith,James F, " 3 Latin Presidents call far new era in 
u.s. Ties", Los Angeles Times, oct 28,1988, en ISLA octubre de 
1988 p, 323 
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el Fondo Monetario Internacional para la compra de la deuda Latina 
en un mercado abierto y ayudar a los deudores a tomar ventajas del 

descuento para promover el desarrollo económico. 17 

En realidad, en cuanto al problema de la deuda, no hubo 

avances significativos. Si bien los Ocho sefialaron la relación 

existente entre crisis económica, deuda y estabilidad politica, no 

se llegó a acuerdos sustanciales para afrontar conjuntamente el 

problema de la deuda. El acuerdo más sobresaliente en materia de 

deuda fue la decisión de aplicar sus propuestas al interior de la 

región, es decir, las negociaciones del débito 

intralatinoamericano, el cual asciende alrededor de diez mil 

millones de dólares, siendo Brasil, Venezuela, México y Argentina 

los principales acreedores.18 

Mientras que para di versos diplomáticos, miembros de las 

comitivas, el Grupo de los Ocho es una instancia que debe todavia 
11 cerrar 11 su etapa de maduración pues aún se encuentra en un proceso 
incipiente de definición de estructuras; un consenso generalizado 

es que la vigencia de la democracia es el eje central de las 

acciones, pues en todos los paises latinoamericanos, el problema de 

la deuda externa puede constituirse como un factor de 
desestabilización.19 

Deuda intralatinoamericana y la formulación de nuevas 

propuestas para la reducción de la deuda externa regional con los 

bancos privados extranjeros, que asciende a $ 410 billones de 

dólares, constituyen los dos temas centrales de debates que 

sostienen en R1o de Janeiro, Brasil el 11 de diciembre de 1988, los 

17 • - Golden Tim, "7 Latin leaders agree to seek joint debt 
reduction strategy", Miami Herald, Octubre 29 de 1988. 

18 - Excelsior, 28 .de.octubre de 1988, p.28 

19 ~- "La· ··deuda_ ~~~-~~~a·,·t~m-~--rp-rioritat:io: en--ia segunda" cum·b-re. 
de Presidentes del".MPCCP. del G-8 ... , La. JornacJª• 26 de octubre de 
1988, México,o,.F .. ,P,:15 
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el Fondo Monetario Internacional para la compra de la deuda Latina 
en un mercado abierto y ayudar a los deudores a tomar ventajas del 

descuento para promover el desarrollo económico. 17 

En realidad, en cuanto al problema de la deuda, no hubo 

avances significativos. Si bien los Ocho se~alaron la relación 
existente entr6 ~risis económica, deuda y estabilidad polltica, no 

se llegó a acuerdos sustanciales para afrontar conjuntamente el 

problema de la deuda. El acuerdo más sobresaliente en materia de 
deuda fue la decisión de aplicar sus propuestas al interior de la 
región, es decir, las negociaciones del débito 
intralatinoamericano, el cual asciende alrededor de diez mil 

millones de dólares, siendo Brasil, Venezuela, México y Argentina 
los principales acreedores.le 

Mientras que para diversos diplomáticos, miembros de las 
comitivas, el Grupo de los Ocho es una instancia que debe todavía 

"cerrar" su etapa de maduración pues aún se encuentra en un proceso 
incipiente de definición de estructuras; un consenso generalizado 

es que la vigencia de la democracia es el eje central de las 

acciones, pues en todos los paises latinoamericanos, el problema de 

la deuda externa puede constituirse como un factor de 

desestabilización. 19 

Deuda intralatinoamericana y la formulación de nuevas 

propuestas para la reducción de la deuda externa regional con los 

bancos privados extranjeros, que asciende a $ 410 billones de 

dólares, constituyen los dos temas centrales de debates que 
sostienen en Rlo de Janeiro, Brasil el 11 de diciembre de 1988, los 

17 • - Golden Tim, "7 Latin leaders agree to seek joint debt 
reduction strategy", Miami Herald, octubre 29 de 1988. 

18 .- Excelsior, 2_8. de_- octubre. de _1988, p.28 

1:9 • - ·"La ··deuda· extef-ná, t8iná ~- pr1~i-ii"8l-io en· 1a ·segllnda cumbre 
de Presidentes ·del· MPCCP:del ,G:-8.'~,:- La_ Jornada,_ 26 de_ octubre de 
1988, _México, o; F. P 15 · 
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Ministros Finanzas del Grupo de Rlo. 
El Ministro brasilello, Mailson N6brega descartó que de la 

reuni6n surja la formación de un bloque negociador, porque "tenemos 
que trabajar juntos, discutir, intercambiar experiencias, 
presionar, pero nunca negociar juntos, porque cada deuda es una 
deuda y cada pals es un pa1s". 20 

Mientras tanto los banqueros internacionales en Washington 
dijeron que ellos hablan determinado que la propuesta de los 
gobiernos del grupo no es formar un cartel, pero s! para debatir 
propuestas para caminos inortodoxos de reducción de la deuda de 
varios paises latinos, la cual podria ser discutida con los 
gobiernos y bancos acreedores . "Todos estan de acuerdo en que 

cada deudor tiene una distinta relación con sus acreedores, pero si 
ésta reuni6n ayuda a los deudores a regresar a los lugares de 
mercado, ésto podrla ser muy constructivo''. dijo un banquero de 
Estados Unidos. Mencion6 también que si es turnado dentro de una 
discusión pol1tica y acciones unilaterales tomada por los deudores 
para reducir los pagos, los deudores probablemente tendrían perdida 
la posibilidad de ser negociada una reducción y refinanciamientos. 
Los banqueros apoyaron la idea del cambio de los recursos de 
términos cortos de la financiación del comercio con la carga del 
proyecto de términos largos; financiaci6n que puede iniciar por 
organizaciones como el Banco Mundial. 

El Presidente Raúl Alfonsln de Argentina está demandando un 
acercamiento no convencional para la deuda. El gobierno ha. reducido 
una dramática inflaci6n, pero los recientes pagos concedidos para 
los trabajadores del sector püblico más el acercamiento cie las 

próximas elecciones en mayo sugieren que su situación económica 

estará pronto peor. Carlos saúl Menem, el candidato peronista al 
frente, está a favor del pago de los intereses suspendidos de cinco 
anos. Por lo que Argentina abandonará 18 meses de estrategia de 
confrontaci6n para regresar a una estrategia de deuda ortodoxa con 

2º.-LA JORNADA, diciembre 12, de 1988 P.34, México, O.F. 
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$ 62.5 billones plan de renegociación que incluye $ 5.2 billones en 
nuevos prestamos. Pero está imposibilitado para reunirse con el 
FMI; as1 éstas experiencias, y criterio representan dificil 
asegurar préstamos del Banco Mundial. 

Por otro lado, fuentes oficiales mencionaron que la posición 
en la estrategia de Brasil es normalizar las relaciones con los 
bancos antes de demandar una pol1tica de más tratamiento a nivel de 
gobierno. 

México ha dicho que su necesidad es de $11 billones para los 
próximos 3 af\os para asegurar un m1nimo crecimiento económico. 
otros deudores latinos sienten que Salinas Presidente de México, 
esta jugando en la "relación especial" con Estados Unidos, el cual 
informó que para el 26 % de la deuda mexicana, se aseguraron 
términos favorables. Asimismo, se acordO para el mes de octubre que 

el tesoro de Estados Unidos acordó un préstamo puente de $3. 5 
billones. 

La reputación de Colombia como un deudor ejemplar que nunca ha 
renegociado sus $ 16 billones prestados es arriesgado ahora por la 
baja de su rédito de petróleo. El gobierno está ahora viendo un 
refinanciamiento de $1.85 billones, y la renegociación de su deuda. 

El Presidente recientemente electo de Venezuela, Carlos Andrés 
Pérez, ha estado hablando acerca de la necesidad de la unidad 
latinoamericana como una salida al problema de la deuda. "Nosotros 
nunca hemos cometido la locura de decir que no pagaremos la deuda, 
pero nosotros pedimos a los bancos que no podemos pagar sobre tales 
condiciones", dijo el presidente venezolano. su deuda total es de 
$35 billones de dólares. Este afio Venezuela ha llegado hacer 
elprimer deudor latino. 

El Presidente peruano Alan Garcia, con una curva de 2,000% de 

inflación ha sobrepasado la impopularidad; administración que 
terminara en 1990. García ha atacado las "normas y teor1as11 del 
Fondo Monetario Internacional. Los 
preocupados con su decisión de limitar 

banqueros estuvieron 

los pagos sobre $15. 3 
billones de deuda para hacer una revisi6n de sus exportaciones, 

pero ahora el gobierno se encuentra debilitado por los disturbios 

100 



en 6ate pala. 
Finalmente, el Presidente de Paraguay Julio sanguinetty 

advirti6 en esta reunión, que si las soluciones en este afta son 
fallidas, su pa1s tendrá la emergencia del diálogo que puede ser 
iniciado en dicha reunión en Rlo de Janeiro. La deuda de Paraguay 
es hasta el momento de $ 5.6 billones de dólares no parece ser un 
gran problema, pero la administración ha tenido que imponer medidas 
para reducir el def1cit interno y cortar la inflación. 21 

El siguiente cuadro muestra las últimas cifras de deuda 
del Grupo de los Ocho hasta estos momentos. 

cuadro 12 

Loa deudoras •6• grand•• en Latinoaa6rica •n 1988 
(Estimaciones en billones de dólares) 

Pa1s Deuda Total Deuda comercial cuenta 
corriente 

Brasil 116.9 84.4 -1.5 

México 103.0 75.3 4.0 

Argentina 56.4 32. 5 -4. o 
Venezuela 35.0 25.1 -0.2 

Perú 15.3 5.0 -l.4 
Puente: Amerl.can Express on ISLA ( 1nformat1on serv1ces on Latín 
America) Nov-dic.1988, vol.37,num.5-6 P.302 

La reuni6n en Rio de Janeiro para formar un plan de reducción 
de la deuda; se menciona como una medida urgente. También 
mencionaron que entre 1983 y 1987 las transferencias latinas fueron 
más de $100 billones de dólares para los paises acreedores y la 
región esta sufriendo seria crisis económica sin ningún prospecto 
de un real crecimiento. 

21 .-House Richard en Washington Post, December·ll,1988. 
"A crucial Meeting far Latin.Debtors ( .Finance·Mini'sters Gather 
in R1o to seek way to reduce burden) u: en ,.ISLA: ( information · 
Services on Latin América) Nov-dic •. 1988, vol: 3.7, núm. 5-G p, 302 
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El Presidente- electo de Venezuela Carlos Andrés Pérez dijo 

que 1989 será el afio de las soluciones del problema de la deuda 
para los paises latinoamericanos. 

Por otro lado el Presidente-electo de Estados Unidos George 
Bush, satisfació a los lideres latinoamericanos en una declaración 

en la que se comprometió hacer una revisión de la estrategia de 
deuda de su pa!s. Al mismo tiempo es entrar consistentemente con 

la detallada revisión y recomendaciones justo publicadas por el 
Banco Mundial. 22 

Para la Quinta Reunión Ordinaria de Grupo de Rio, en la ciudad 
de Guayana, Venezuela, los integrantes del Grupo de Ria; al abordar 

el tema sobre deuda emitieron el documento ti tu lado ºHacia una 

solución para el problema de la deuda en America Latina". 

Los cancilleres consideraron conveniente la coordinación 
necesaria para aprovechar los encuentros previstos en el ámbito 
financiero internacional, en particular la próxima XXX Asamblea 

anual del Banco Internacional de Desarrollo y las reuniones de 

abril de los comités Interino y de Desarrollo del Fondo Monetario 
Internacional y Banco Mundial, as1 corno la reunión del Grupo de los 
24 que precede a estas tiltirnas, con el. fin: de· dar prioridad en las 
deliberaciones en éstos foros a los elerne'ntos •'contenidos en el 
documento de Rio de Janeiro, Los ·Mlni'~Í:'r;;s coincidieron en la 
conveniencia de abordar a 1 mismo ti.ernpo y ;;oín;;' pa~te;:'integral de la 

estrategia adoptada, el ~~gui.m~ery~.O~\í~/.fí~~'.{~~.~P.~~mi.~~S ! de· Rlo de 

Janei~~n e:rn:::::~a e:e :ae"::u:~::~d·~.ef .~.··.'e:s,tt:e~·.ª.(m:ti\s2~rn'~ol.:• .. ·":~~J1:·L ~undial' en 
Washington, el 14 y 15. dé:•'ab,rll. . ai\o;C: aparentemente : 

>. :·::·::.: ·, ... --,·:·:/ -.-::,·, ;:. ........ ~--·!.'·" ;/:\~:-·/ 
'•«.t::• · .. ,\~:;;:," e/','•,., .<~' ',;_:·,: ;_ ;, ,• '.,:.~~·(' • •.'-'.'.• 

22 • -Washingtori'.~<>~1:-,<~~ci~mb~¡ '22}í989,01 Lati.'n;Nations. to·.· 
Seek surnrn.i t ·. with:. Group ,of· Seven: o.n· Dél:Ít'!; ,:.eri.:·ISLA\.( inforrnation . -
services· on ·.Latin.·Arnerica).''. Nov-dic; · 1988 ~ :-voL 37; num·. 5-6 p; 306· 

• .,·:.-. '. • "•" ,'·", ,,: :·.: ,_" ' .: • . ·. •. ··":: ,, •·.~:;: •,~. •,• '"'• ;" '_:,. ·;•/; • •; <. ;: •.-;'•;" ,'• •."e• 

2J", :;_. c~J1\u~icado. d~ Prensa de ·la Qui~ta, R~u~iÓ~ 
Ministros.·del·. MPCCP del G.;.8; 12 .de· rnárzo.·de 1989· .... 
S,R,,E.,.,México;o,.F;' . .. .. . ,. . . ... . . . . . '.· 

·-··-:,-.. 
. . ' . . . 
Ordinari<i del 
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aprobaron cambios en sus pol1ticas financieras. Esto es , 
anunciaron 2 planes de ayuda para sostener la deuda de las naciones 
endeudadas en el implemento de reformas económicas. 

El primer Plan envolvió el establecimiento de un mecanismo de 
contingencia externa. El nuevo fondo de contingencia del 
mecanismo financiero, conocido como "Financiamiento Contingente y 

compensatorio" podrA incrementar el cambio disponibles para los 
paises en desarrollo los cuales éstos ajustes de programas 
económicos han estado adversamente afectados por los shocks 
externos imprevistos. 

Este Plan de Contingencia fue diseftado para proteger a estas 
naciones de un repentino incremento de tasas de interés y un mayor 
precio en sus importaciones y exportaciones. Mientras que El 

segundo Plan del FHI envuelve el reforzamiento facilitado de fondos 
extendidos; el cual provée cambios a las naciones deudoras sobre 2 
o 4 anos, ya que antes fueron de 12 o 18 meses bajo la tradicional 
postura de arreglos. 24 

SimultAneamente el 14 de abril, el Grupo de los 24 (Naciones 
en Desarrollo) advirtieron que el ajuste de programas en sus 
econom1as podr1an no estar en capacidad para disminuir la crisis de 
la deuda mundial al menos que las naciones industrializadas 
intensifiquen sus efectos para acelerar el paso del crecimiento 
econ6mico. 

El Grupo de los 24, el cual incluye varias de las naciones más 
endeudadas en el mundo, dijeron que urgen créditos de los 
gobiernos, bancos privados y Organizaciones Financieras 
Internacionales para trabajar juntos y reducir la existencia del 
shock de la deuda y no al contrario como hasta esos momentos de que 
los paises en desarrollo transfieren recursos a los paises 

24 .- 11 IHF, World Bank Approve changes" 'en FACTS ON· FILE, 
World News Digest with Index, Vol. 48,. No. 2475, 29 de abril de 
1989 P.299 
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desarrollados. 25 

Por lo que los Ministros de Economia y Finanzas de los paises 
integrantes del G-8, se siguieron reuniendo frecuentemente con el 

objeto de seguir los pasos de este problema. En esta ocasi6n .bl!. 
Reunión de Ministros de Econom1a y Finanzas fue celebrada en 

Brasilia.Brasil el 22 de mayo de 1989. en esta reunión técnica, 

anunciaron que están viendo una cumbre con los lideres de los 
Paises más Industrializados (Estados Unidos, Canad&, Jap6n, Gran 
Bretafta, Alemania occidental, Francia y Italia) conocido como el 
Grupo de los Siete; para analizar el problema regional de la deuda, 
anunci6 el Ministro de Hacienda brasilefto Sergio Amaral. Los 
representantes de los paises del G-8 quieren reducir los $ 420 
billones de deuda latina para asegurar el crecimiento econ6mico y 
salvaguardar las recientes áreas de democracia. 

Los Ministros de Economia y Finanzas del G-8 elabor6 el 
documento que resume las opciones latinoamericanas para reducir la 
deuda y su servicio, y destaca que el éxito dependerá del apoyo 
oficial de las naciones industrializadas con nuevos créditos y 

aportes y de fondos a los organismos multilaterales 6 en forma 
directa a los paises; dicho documento ya fue entregado a los paises 
del Grupo de los Siete mencionados anteriormente, fueron las 
declaraciones de Sergio Amaral. 26 

purante una reuni6n de dos dlas 16 v 17 de junio de 1989 en 

Caracas. Venezuela los Ministros de Econom!a y Finanzas del Grupo 

~-se reunieron para analizar el "intercambio de experiencias" 
sobre deuda externa en diferentes Paises. Re-examinaron también 

25 .- 11 IMF, World Bank Aprove chanches 11 en FACTS ON .FILE, 
World News. Digest with Index, Vol.48, No. ·2475,.'April 29, 1989· 
P.299 · . 

26 - EXCELSIOR, 23 DE MAYO D.E 198.9, p. 7~F, .·México, D.F. 
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las nueva iniciativa (Pland Brady) 27 de los organismos 
multilaterales tendientes a reducir el débito externo regional 
estadounidense para la reducción de la deuda, inicialmente visto el 
pasado 29 de abril en Brasilia. 

Asimismo destacaron la necesidad de una reducción efectiva en 
el monto del servicio de la deuda (en capital, en intereses y en 
ambos) mediante recompra de t1tulos y cambio de la deuda por 
papeles con nuevas garant1as; mas que la conversión de la deuda en 
inversi6n. 

Por otro lado, comenzaron a examinar la propuesta del SELA, 
que busca reducir el servicio de la deuda regional a la mitad o 
menos. Pero se aclaró, aqui mismo en ésta reuni6n, que "en ningún 
momento se pensaba que el Grupo del G-8 6 el SELA puedan negociar 
conjuntamente sus acreencias externas" descartaron as1 asumir el 
papel de directorio para renegociar deuda externa o protagonistas 
en el SELA y tampoco se concibe usar al Grupo de los Ocho para 
crear un ambiente de mayor permeabilidad entre los actores. 28 

con esta declaración queda marcadamente que el grupo no estaba 
en condiciones de aceptar dicha propuesta. 

Para ser mas claros, el 21 y 22 de Junio, los 26 participantes 
de el SELA se reunieron en Venezuela para examinar la propuesta de 
éste organismo en torno al tratamiento conjunto de la deuda externa 
regional sobre sus tres planteamientos bAsicos de su iniciativa que 
fueron: reducir 75% las transferencias por concepto del servici-o 

del débito; disminuir en 50% el valor nominal de la deuda~ .Y fijar 

27 • El Plan Brady fue anunciado en La confere~cú~";· s~·bre la 
Deuda del Tercer mundo el 10 de marzo, de 1989 por el"Secretario 
del Tesoro Nicholas Brady a nombre del Comite de· Bretton.Woods. 
Dicho plan soportó la reducción del servicio.de.la'deuda .. sobre· 
una renegociación de prestamos iniciales y la extención.de-nuevos 
paqu':'tes d':' dinero fresco. Se propuso que el FMI, y;. el .Banco 
mundial asignara los recursos para fomentar la reducción·· de la 
pesada deuda y los pagos de los intereses por los paises · 
endeudados. 

28 .- EL DIA,18 de junio de 1989 P.l -12, México, D.F.· 
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un interés no mayor de st sobre los saldos. Empero, las diferentes 
posiciones de los participantes impidieron la aprobaci6n de la 
propuesta. 29 

Prosiguiendo con la Reuni6n de Ministros de Economia y 
Finanzas, en Caracas, venezuela; al término de la reunión, en su 

declaraci6n, los Ministros de Hacienda del Grupo del G-8 subrayaron 
que la iniciativa de reducci6n de la deuda externa latinoamericana 
"depende crucialmente de la participación de la banca comercial" 
por lo que decidieron que las conclusiones de esta reuni6n serian 

elevadas a sus respectivos presidentes con el objetivo de ser 
comunicadas a los paises industrializados (Grupo de los 7), en 
ocasi6n de su reuni6n cumbre en Par1s en el mes de julio de este 
mismo aíio. 

Panamá, el octavo del G-8, está suspendido desde marzo de 
1988. El total de la deuda externa de América Latina se cifra en 
420 mil millones de d6lares. 30 

La iniciativa Brady y Mitterrand para reducir la deuda externa 
"no han producido efecto alguno en la regi6n", afirm6 a Excelsior 
el Ministro de Hacienda de Brasil Mailson da Nobrega, tras 
calificar de "decepcionante" que mientras América Latina desech6 la 
confrontaci6n y la creaci6n de un Club de Deudores, los paises 
industrializados "no manifiestaron deseo de colaborar eficazmente 
para que la banca comercial participe en los esfuerzos de disminuir 
el peso de la deuda". Denunció, además que las nuevas condiciones 

econ6micas que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial 
impone para apoyar las iniciativas regionales de reducci6n de 
deuda, no pueden ser cumplidas por todos los paises. 

La ministra de Hacienda de Venezuela, Eglee Iturbide de 
Blanco, reconoci6 que no hay una posici6n común entre los paises 

29 • - "Fracasa propuesta·~ d~l SELA para reducir la deuda", en 
REVISTA DE COMERCIO EXTERIOR; Banco de Comerci6 Exterior, Vol. 
39, Nún. 7, Julio de·'.1987• r.téxico D.F.P.632 

30
.- EL DIA,18 de :j~nio d~ 1989,. México D.F •• P.l -12 
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latinoamericanos para que conjuntamente enfrenten negociaciones 
tendientes a reducir el peso de la deuda externa, y advirti6 que 
cada pa1s deberá establecer su propia estrategia. 31 

como podemos, observar hasta estos momentos en algunos de los 
miembros se escuchan los lamentos por no confrontar juntos este 

problema, mientras que otros velan con buenos ojos las respuestas 
dadas por los organismos financieros o por el mismo gobierno de 
Estados Unidos bajo sus iniciativas de los Secretarios del Tesoro; 

cuando iban dando aparente soluci6n lentamente a sus problemas 
financieros en qrado de los paises más endeudados; asimismo, 

podemos apreciar que no han tenido un cimiento de unidad colectiva. 
Por otro lado, tenemos como ejemplo la siguiente declaraci6n: 

"Lo que México ha hecho no es un milagro; es el producto de trabajo 
duro y compromiso sostenido" afirm6 el presidente de Estados 
unidos, George Bush, ante la reunión conjunta del FMI y el Banco 
Mundial en septiembre de este mismo año al referirse al reciente 
acuerdo de reducci6n de la deuda externa mexicana. Proceso de 
reducci6n de sus 53 mil millones de d6lares de deuda externá, uno 
de los casos básicos para su estrategia". 32 

En una vigorosa defensa de estrategia de reducción de· deuda de 
administraci6n, conocida como Plan Brady, el presidente:indicó que 

los bancos comerciales juegan un papel "especial" en. !1.~cé·r''.'q:~~::e:ste: 
proceso funcione" y debe continuar los esfuerzos hechos:·.;on' Méxicá : . 

. ,·· .. 
,., ... 

31 .- EXCELSIOR, 18 DE JUNIO DE 1989, Méxf~o/ió1fi;,P~g~L,'~~7: 
., '. ?_:::_:·"-' 

32 .- "El arreglo financiero de 53 mil ínilÍones. de. ciói<.:re·6; cie .: 
deuda externa que el Gobierno Mexicano tiene .·con los·. bancos:· .. , 
comerciales del mundo, se logrará una redué::c.i6n ·de ·:35% dél:.'.;·<.· 
principal, o un abatimiento de alrededor. de·· 40%" de·. la ·.tasa· ··de· 
interés, al ser México el primero·pa1s que'conclúie·un arr.eglo. 
satisfactorio de su deuda dentro de lo planteado por el Plan. : 
Brady. se abre una brecha que otras naciones· con problemas.·· .• · 
similares podrán comvertir en camino"; anunció en "'.un Mensaje a la·'·: 
Naci6n el Presidente de México Carlos Salinas de Gortari, ·el 23 ·. · 
de julio de 1989. "Soluci6n al Problema de la Deuda externa, 
Mensaje a la Naci6n, en REVISTA DE COMERCIO EXTERIOR,Banco de 
comercio Exterior, Vol. 39, Nún. 1; Julio de 1989, México 
D.F.P.624. 
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y Filipinas, para extenderlos a otros paises. 33 

Mientras tanto el Presidente del Banco Mundial, Barber 
canable, Advirti6 que el Plan Brady para reducir la deuda de los 
paises en desarrollo no puede sustituir la adopci6n de políticas 
econ6micas adecuadas. "el problema de la deuda es de largo plazo y 
no será resuelto de la noche a la ma;;ana por el Plan Brady", afirm6 
en Conferencia de Prensa al término de la Asamblea anual del FMI y 
el B.M. 

Por otro lado, Michel Camdessus, Director del FMI durante la 
clausura de la reunión apuntó que el FMI rechaz6 las demandas de 

los bancos privados que tienen adeudos con los acreedores privados. 

La Junta Anual analizó el problema de la deuda de los Paises 
en desarrollo, un aumento de capital del FMI y la integraci6n de 
las preocupaciones ambientales dentro de la Politica de crédios del 
BM. 

Las potencias industriales, en una reuni6n previa a la 
Asamblea del FMI-BM, apoyaron la continuaci6 de la iniciativa 
Brady, para reducir la deuda de los paises en desarrollo con los 
bancos privados, utilizando los recursos y las garantías de las 
organizaciones multilaterales. 34 Tras concluir que las 
soluciones de la deuda externa han sido insuficientes y "han 
terminado en fracasos, amenazando el progreso y bienestar", la 
Tercera Reuni6n de presidentes del Mecanismo Permanente de Consulta 
y concertación Política, en Ica, Perú, acordó la constituci6n del 
proyecto de Programa de Integraci6n latinoamericana. Afirmaron que 
como consecuencia de esta situación, América Latina retrocedi6, 
tanto que en este ano sus productos per cápita son inferiores a los 

de 1980, 
Sin embargo, los Ocho reunidos en Perú tienen que saber que 

D.r 
33 • - UNO_ MAS ·urm: 28. de. septi_embre de 1989, P. 1-21, México 

:::,·,· 

34 - ELD~Á; ~~ de ~'~i~lemb;e-de-1989, ¡;:i~9, México; D.F • . ~;·: •.· . 
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estamos viviendo uno de los m4s grandes y profundos cambios que 

haya vivido el mundo en los últimos decenios, o bien desde la 
posguerra de 1945. 

se trata de una revolución por un lado hacia la democracia 
(hecho que esta viviendo, irreversiblemente, los paises socialistas 
en todas las 4reas y, sobre todo, en Europa Oriental) y por el 
otro, hacia una revolución de la localidad, la productividad, la 
competitividad y la transformación cientlfico-tecnológico. 35 

Se planteó la urgencia de que los paises desarrollados 

promuevan cambios fiscales y regulatorios que comprometan la 
necesaria participación bancaria en programas de reducción de 
adeudo y sus servicios, sin inhibir indebidamente los flujos de 
nuevos recursos.36 

La reducción de la deuda y/o de sus servicio, al reconocer una 
realidad del mercado, debe desempefiar un papel fundamental en la 
solución del problema. Las nuevas iniciativas para la reducción de 
la deuda y su servicio deben ser aplicables sin discriminación a 

los deudores que la necesiten. 
Los oradores insistieron en que la deuda externa es el 

principal problema lati~oamericano. Sin embargo, los ataques a 
México en Ica, por negociar aisladamente el problema de la deuda 
fueron lamentables. No existén cond_iciones históricas, en 
principio, para otra solución y negociar iinpÚcá', sin duda algo más 
que discursos. Lo primero es poner ·en orden '1a casa propia, la 
nación. Sin ello ni aislada ni colecti va~ente se ne_gocia. 37 

35 - Ju4n Maria Alponté;0.,:Lo-~- ,Ócho:",·una:_:~escodificación "LA 
JORNADA , 10 de octubre.de '1989;P;JJ,.tMéxicó'; D.F 

. . ·' - . '·',· -! i>;.·--:_,,.- :··.:', . ···,... . . . 

36 • - 0 Tercera .. R~~-ri~·;ii/'.~~~,:i~~~-f~~~~J~~-fr:>·~i~·~:-;·~~-~-ú·; 13 de 
octubre de 1989; .EL SOL'•DE,-.MEXIco·;-',lJ':'de'.'Óctubre 'dé .•1!Ja9. P. 16 
Secc.A. México, D.F;,: .... ;':;., :'..'./.::_,,•,. _,.-; ' · ·--;, · · ·:.'-- ,: 

·.-::,··· ;'..- .. , ·,_,,.:.:,·: ;_~<-¿;:.:~': ... :;~---~,;-;. . .. _,·· 

37 • - Jui'in í-íado Álp~~t:;;· ;,Di~éi.;n~l:ic;: éle ~rcA",; :U. JORNADA ·19 
de octubre de,.,19B9:•p;JJ, 'México¡D.'F'· · 

-.. : .. ·. ~ 



Manifestaron la necesidad de proveer a los pa1ses endeudados 

de un volumen suficiente de recursos, provenientes de los 

organismos multilaterales y de fuentes bilaterales, para constituir 

los fondos de recompra y de garant1as que hacen factibles los 
programas y acuerdos de 

significativos de redución. 
re-estructuración con porcentajes 

También hicieron mención de su 

reconocimiento de las negociaciones recientes como un primer 
avance, sin embargo, una solución duradera de este problema sólo se 
encuentra dentro de la corresponsabilidad que conduzca a una 

sustancial reducción de la deuda y su servicio de acuerdo con su 

valor en el mercado secundario la capacidad de pago y necesidad de 

desarrollo de cada pa1s. 
Mencionaron también, que los Ministros de Finanzas de este 

organismo continuarán reuniéndose periódicamente con el propósito 

de coordinar acciones para llegar a la plena aplicación de los 
lineamintos. Por otra parte, sobre la base de los lineamientos y 

mecanismos para el tratamiento de la deuda intralatinoamericana que 

fueran aprobados en la reunión de Ministros de Finanzas de 

diciembre de 1988, }' desarrollados en la reunión técnica de agosto 

de 1989, decidieron promover un nuevo procedimiento voluntario de 

negociación entre deudores y acreedores (Club de Ria) que permita 

poner en práctica mecanismos innovadores que generen condiciones 

para el cumplimiento por parte de los deudores y restauren las 

condiciones de financiamiento en apoyo al proceso de cooperación e 

integración regional.~al sentido. R1o de Janeiro. Brasil. será 

la sede de la Secretaria encargada de recopilar y difundir la 

información relativa a la aplicación de los lineamientos aludidos 
y respecto de aquellos arreglos en donde participen estos pa1ses. 

Destacaron la importancia de que el Banco Interamericano de 

Desarrollo y el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, 
elaboren e instrumenten el sistema de información sobre deuda 
intralatinoamericana deribado del mandato de la Declaración de 
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uruguay. 38 

Y finalmente, en su la cuarta Runi6n de Presidentes este 
mecanismo, reunida en Caracas, Venezuela, expresaron su respaldo a 
la Iniciativa para las Américas, formulada por el Presidente de 
Estados Unidos, George Bush. 39 En esta iniciativa, por vez 
primera vincula los temas de deuda, comercio e inversión y reitera 
su convicci6n da que la materialización de dicha iniciativa debe 
permitir que las relaciones hemisféricas se desenvuelvan sobre 
bases equitativas. 

Asimismo, debe ssr congruente con sus propios esfuerzos de 
integración y cooperaci6n en el ambito latinoamericano. 40 

38 .- COMUNICADO de los Ocho presidentes del MPCCP del G-8 en 
rea, Perú, 12 de octubre de 1989. s.R.E., México, D.F. 

39 .- La Iniciativa para las Américas propuesta por el 
Presidente Bush, contiene propuestas para tres areas fundamentales: 
el comercio internacional, las inversiones extranjeras y la deuda 
externa. En términos generales, la iniciativa busca respaldar la 
tendencia que se esta manifestando en la región latinoamericana 
hacia una mayor apertura económica y una mas alta ponderaci6n de 
las senales del mercado. En lo que se refiere a la inversión, se 
propone trabajr con el BID, y posiblemente con el Banco Mundial, 
para crear un nuevo programa de préstamos dirigidos a los paises 
qua adopten medidas importantes para eliminar las barreras a la 
inversi6n extranjera. Con el propOsito sobre todo de ayudar a 
paises pequenos que tengan obligaciones externas elevadas, se 
proponen mecanismos para que América Latina y el caribe de reducir 
12 ooo millones de d6lares de su deúda pública con Estados Unidos. 
El objetivo a largo plazo, propuesta por el presidente eush, es la 
creación de una zona de libre comercio que se extienda "desde el 
puerto de Anchorage hasta la tierra de Fuego", estableciendo 
acuerdos de libre comercio en esta regi6n, particularmente con 
grupos de paises que se han asociado para lograr la liberación 
comercial; inicialmente. Ver "La iniciativa para las Américas:un 
examen inicial, en Comercio Exterior, Vol. 41, No. 2, México,O.F. 
febrero de 1991, p.207. 

40 • - Comunicado de prensa del MPCCP, del G~a, . en su cuarta 
Reuni6n Presidencial del 13 de octubre .. de' 19.90, Caracas, ,Venezuela, 
S,R,E, México, D.F. 
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Con esta cuarta reuni6n de presidentes de Grupo de R1o, 
delimitaré este sequimiento de mi estudio, sin embargo no implica 
que no hayan seguido reuniéndose estos paises o que éste Grupo se 
haya estancado totalmente; sino que dado mi objetivo de trabajo lo 
he limitado en los 90s; el cual considero que puedo observar las 
perspectivas que este tiene. 
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2.l.2.• COJIDCIO Ill'flJUIACIOllAL 

Antes de entrar en el seguimiento del análisis de el Grupo de 
los Ocho en este tema, recordemos brevemente algunos aspectos del 

comercio internacional. 
Primero recordemos que el GATT es un acuerdo 

fin de utilizar los aranceles como principal 
pol!tica comercial, para lograr una reducción 

que nació con el 
instrumento de 

gradual de las 

barreras tarifarias y evitar la discriminaciónes y las preferencias 
especiales. Las grandes potencias desempei'laron un papel central en 
el orden económico internacional., que inclu1a un gran número de 
paises no industrializados; las primeras intercambiar1an 
manufacturas por productos primarios, que les proveerían los 
segundos. Sin embargo, pronto aparecieron algunos escollos 

importantes, entre los que destacan los crecientes desequilibrios 
en las balanzas de pagos de las naciones subdesarrolladas, as1 como 

en sus estructuras económicas y sociales, debido a que la demanda 
de manufacturas creció a un ritmo superior a la de los productos 
básicos. En consecuencia, los paises importadores de manufacturas 

manifestaron una propensión deficitaria y deudora en sus cuentas 
externas. 

Ante esas dificultades se fueron creando otras instituciones 
y organismos orientados hacia el mismo fin, proceso que culminó con 
la constitucion de la UNCTAD. 

Para inicios de los ?Os la polltica de cooperación para el 
desarrollo comenzó a tropezar con una serie de obstáculos- como el 

creciente proteccionismo de los paises industrializados, la 

transnacionalización y privatización de los flujos financieros, el· 
deterioro de los fundamentos institucionales. Las modalidades del 
proteccionismo en los paises industrializados son, en··_bueria pal-te, 
resultado de la desaceleración, la inestabilidad y ei':'d,e~;;quili~;ü, 
de la economías internacional, que surgieron desde,'·l~s''7i>'~'.:>,<" , 

Los principios de la no discriminación del multÚ~f~~ali~mo; 
y de la libertad de comercio han sido remplazados poi:.; Ia,/impo's,icfó~ 
de reciprocidades y de condicionamientos bilatera·ies~· así como'por 
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las prácticas comerciales restrictivas. 
La práctica del uso de reclamaciones antidumping o demanda de 

derechos compensatorios; las "limitaciones voluntarias" a la 
exportación y los acuerdos de ordenamiento de mercados", 
mecanismos que permiten controlar los volumenes o regular los 

precios de las mercancias importadas, se han aplicado en el 
comercio de textiles, ropa, acero y otros rubros de especial 

interés exportable para los paises en desarrollo. 
En el caso de los sistemas Generalizados de Preferencias 

(SGP), las orientaciones gue asumieron los paises desarrollados son 
desfavorables para las economlas latinoamericanas, ya que se 
impusieron criterios más restrictivos en cuanto a los paises que 

pueden ser venef iciados. 

En 1985, el Gobierno de Estados Unidos redujo en 4, 800 
millones de dólares el valor de las importaciones de productos de 
América Latina incluidos en el SGP; mientras que la CEE impuso 
limitaciones a ciertos productos industriales procedentes de la 
región; siendo afectados Brasil (17 productos), Argentina y México 
(dos productos cada uno), y Chile, Uruguay y Venezuela (un producto 
en cada caso). 

Las nuevas restricciones se aplicaron a los productos 
agricolas en el mismo año por Estados Unidos, imponiendo cuotas a 
ciertos productos que contienen az6car, mas el derecho de 
importación. Por otro ladó;-:ía._:CEE.en cuanto a la pol1tica 

comercial en materia agrico_la :·lmpus_6:1Ínpu~stb~ .internos selectivos 
para las importaciones de.pr_oductos.;tropic.ales, ~ornó café, cacao, 
plátanos y cereales. 

En las manufacturas, ·Estados·,¿unidos· ext?ndió su sistema de 
vigilancia en el rubro del calzado; ia qué. aféctó éspecialmente a 
Brasil. En lo que tocia ai :t.ierro ·Y el ~cerci, .1~ CEE y E~tado~ 
Unidos impusieron medidas antrdumplng; y d~-..e6ho¡¡ cC:.nfpensatorios, 
que los llevó a suscribir ''acuerdos volunt:aú~u':~;;; .;áteria de 
precios y cantidad~s. As1; A ... gentina, Brasú'\; i.té'~·J:a~~';~sintie'ron 
la imposición de cuota~ y r~s.tric~ión i:ll! impo ... tacforié~. . 

·:..·. 
Otro sector de . _indudable importanci'~ para_'· los _pa!s(!S de 
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las prácticas comerciales restrictivas. 
La práctica del uso de reclamaciones antidumping o demanda de 

derechos compensatorios; las "limitaciones voluntarias" a la 

exportación y los acuerdos de ordenamiento de mercados", 
mecanismos que permiten controlar los volumenes o regular los 
precios de las mercancias importadas, se han aplicado en el 
comercio de textiles, ropa, acero y otros rubros de especial 
interés exportable para los paises en desarrollo. 

En el caso de los sistemas Generalizados de Preferencias 
(SGP), las orientaciones que asumieron los paises desarrollados son 
desfavorables para las econornias latinoamericanas, ya que se 

impusieron criterios más restrictivos en cuanto a los paises que 

pueden ser veneficiados. 
En 1985, el Gobierno de Estados Unidos redujo en 4, 800 

millones de dólares el valor de las importaciones de productos de 
América Latina incluidos en el SGP; mientras que la CEE impuso 
limitaciones a ciertos productos industriales procedentes de la 
región; siendo afectados Brasil (17 productos), Argentina y México 
(dos productos cada uno), y Chile, Uruguay y Veneiuela (un producto 
en cada caso) • 

Las nuevas restricciones se aplicaron a los productos 
agr1colas en el mismo año por Estados Unidos, imponiendo cuotas a 
ciertos productos que contienen azQcar, más el derecho de 
importación. Por otro lado, la CEE en cuanto a la pol1tica 
comercial en materia agr1cola impuso impuestos internos selectivos 
para las importaciones de productos tropicales, como café, cacao, 
plátanos y cereales. 

En las manufacturas, Estados Unidos extendió su sistema de 

vigilancia en el rubro del calzado, lo que afectó especialmente a 
Brasil. En lo que toca al hierro y el acero, la CEE y Estados 
Unidos impusieron medidas antidumping y derechos compensatorios, 
que los. llevó a suscribir "acuerdos voluntario" en materia de 
precios y cantidades. As1, Argentina, Brasil .Y México resintieron 
la imposición.de cuotas y restricción de importaciones. 

otro sector·. cié :·indudable importancia para los paises de 
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América Latina es el Textil, cuyo comercio está regido por el 
Acuerdo Multifibras, que limita principalmente las exportaciones de 

los paises latinoamericanos.l 
Asimismo; dentro de las denominadas politicas de ajuste 

econ6mico se encuentran la apertura comercial y de capitales 
provenientes del mundo industrializado. Se cierra as1, un circuito 
clásico para una nueva dependencia y subordinación ante formas 
productivas y tecnolog1as más avanzadas: 

a) Protección de los paises industrializados hacia sus aparatos 
productivos y sus avances tecnológicos. 

b) Fragmentación de procesos productivos en los paises 
desarrollados y su distribución en distintas partes del mundo 
promoviendo el florecimiento de la maquila. 

c) Ubicación a partir de éstos elementos de sectores productivos 
clave y estratégicos. 

d) Apertura comercial de los paises subdesarrollados y dependientes 
como opción para: 

i) recibir el flujo de mercancias del exterior, 
ii) exportar a partir de sus sectores más capitalizados -en:':ú,·,;: que; 
participan fundamentalmente las empresas multinacionai~~·- c~yas 
matrices están ubicadas en las nacio~es industrializadas;-
iii) recibir y maquilar partes de ciertos procesos productivos y. 
reexportarlos, convirtiéndose as1 en plataform~s exportador~s de_ 

empresas multinacionales, 

e) Apertura de capitales de los paises subdesarrollados y 

1• - Banco Nacional de Comercio Exterior "América Latina frente 
al proteccionismo del mundo desarrollado " COMERCIO EXTERIOR, vol. 
36, Núm. 11, noviembre de 1986 p.984-988 México, D.F 
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dependientes como alternativa para: 
i) recibir capitales excedentes de paises desarrollados que además 
de retroa1imentar la dependencia financiera, se convierten en una 

fuente más de exacción de excedente monetario de los paises 
subdesarrollados, 

ii) recibir capitales excedentes por la via del endeudamiento que 
tanto abultan los débitos del tercer mundo, como los pagos por el 
servicio de la deuda externa.2 

Por todo lo anterior; fue en su Segunda Reunión Ordinaria del 
MPCCP, del G-B, en campos Do Jordao Brasilia, Brasil, cuando los 
cancilleres de relaciones exteriores sólo intercambiaron 
impresiones sobre la situación del comercio mundial y sus 
perspectivas de evolución a corto y mediano plazo. Manifestaron 
su particular preocupación por la clara orientación proteccionista 
de iniciativas, pol1ticas y medidas en curso por parte de algunos 
paises desarrollados, que contienen disposiciones contrarias a 

normas comerciales internacionales y que, de ser puestas en 

práctica, tendrian efectos muy negativos en el acuerdo de las 
exportaciones de América Latina al mercado internacional. 

Coincidieron en la necesidad de promover la coordinación en 
los diversos foros internacionales con miras a contrarrestar las 

politicas y medidas proteccionistas. 
También consideraron los supuestos avances de. la Ronda Uruguay 

del GATT de esos momentos y ratificaron la necesidad de continuar 
trabajando con el mayor grado de coordinación posible entre los 
paises latinoamericanos en Ginebra, a fin .de asegurar resultados 
positivos en el proceso negociador. 3 

2.- Burgei'lo Lomell Fausto,ECONOMIA··'EN:CRÍSÍS. ENSAYOS SOBRE 
MEXICO y AMERICA LATINA,:: :e •Institüto•·' ·.de Inirestig.aciones 
Económicas/UNAM, México,D. F. •l9~l(P·.l.l8; (. ::i. , . <> 

3• -comunicado de Pre~-~~· ~E!: ~a¿~~~J¡;~~f~~¿hÍ6'ri éi~i>Mit~.iÍs~~ 3 · 
Permanente. de· Consulta, y·'C<>ncertación :·.Politica.:.'del°:. G~B; .'.en Campos 
Do Jordao/Brasilia;Brasil, · :idel,.:.12: ·:_.de~ :;agosto' •,:C'de-.· .• 1987 .• s';R. E.·· 
México,D.F.. - --· ·· · ·· ····· ·.;:· •. : .• ,;: ·· · 
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Por ello, los presidentes manifestaron su preocupación ante el 

hecho de que la crisis de los mecanismos de cooperación 

internacional coadyeva a generar inestabilidad en la economla 

mundial y debilita el multilateralismo. 4 

Para su Primer Reunión Presidencial del MPCCP del G-8 en 

Acapulco, México; respecto al comercio internacional, los ocho 

señalaron que los obstáculos que enfrentan las relaciones 

latinoamericanas se ven constantemente agravadas por el recurso a 
decisiones unilaterales que violan las normas del GATT, buscan 

únicamente la satisfacción de estrechos intereses nacionales y 
ponen en tela de juicio la supervivencia mismas de las reglas 

comercial Multilateral. 

La declaración de Acapulco, simplemente reafirma un 

entendimiento del comercio mundial y en que toda Latinoamérica se 

encuentra en común: las malas barreras de comercio exterior, como 
la eliminación de barreras comerciales, subsidios a la agricultura 
en las naciones industrializadas. Por otro lado, las· naciones 
latinoamericanas estan tratando de formar un grupo económico cuando 

y donde ellos puedan. Brasil y Argentina, rivales en los viejos 
tiempos y dos de los más grandes deudores en el mundo en 

desarrollo, el ailo pasado firmaron un tratado para reducir las 

barreras arancelarias y el incremento del flujo de capital. 

Los Acuerdos a que se hace mención fueron formalfaados en 
Julio de 1986 en la que ambos paises acordaron -Uña'·. serie de 

acuerdos de Cooperación e integración económ~ca·'.:.:E~.:~l·Acta·en q~e 
se asientan la firma de los acuerdos los 'Presidentes'·.'Alfónsin ·de 
Argentina y sarney de Brasil; de julio de .1986. ~.;fl'~~l~s d~. i.9aa se 

suscribieron 23 protocolos que, en o~de~ ::~f~Ügi~·~~:~?:>~~C~.b-~~n .105 
siguientes (industria de bienes de capitái'('~ü:~ir;J.;;;t~.:;~ d~; trlgo, 

abasto para emergencia alimentaria, · Úlc'iúl:l~de:( ~ómerciales, 
; '.'' .. :'·.··. 

4.- Compromiso de Acapulco para·l~'Paz;,:El desarrollo y la 
democracia. en REUNION ORDINARIA DEL' MECANISMO PERMANENTE DE 
CONSULTA y CONCERTACION POLITICA; Grupo :·del Rio, ciudad de México, 
29-30 de marzo de 1990. p. 44 · 
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empresas binacionales, asuntos financieros, fondo de inversiones, 

pol1tica enerqética, biotecnoloq1as, estudios econ6micos, 

informaci6n en caso de accidentes nucleares y radiológicos, 

industria aercnaatica, industria del acero, transportes terrestres, 

transportes mar1timos, comunicaciones, enerqia at6mica, cultura, 

administraci6n pablica, moneda anica, industria del autom6vil, 

industria alimentaria y zonas fronterizas. 5 

Como resultado, 
50%. Ellos están 

hidroeléctrico,6 

el comercio bilateral se increment6 a casi 

también cooperando en el desarrollo 

Para su Tercera Reunión Ordinaria del MPCCP, del G-8 en 

cartagena de Indias, Colombia, los Ministros de Relaciones 

Exteriores al analizar el área del comercio internacional, 

destacaron la importancia de la pr6xima reuni6n de consulta y 

coordinaci6n del SELA, en Caracas, con miras a alcanzar una mayor 

concertaci6n en las relaciones comerciales multilaterales de la 

Ronda Uruquay del GATT. 7 

Dada la situaci6n del Comercio internacional, en La Segunda 

Reuni6n de Presidentes del MPCCP del G-8 en Punta del Este, 
Uruguay, los dlas 27, 28 y 29 de Octubre de 1988 al abordar este 

tema, los presidentes manifestaron que persiste y tiende a 

5 • - Vease, 11 Los acuerdos argentino-brasilefto", en carta de 
polltica exterior mexicana, afta VII, Nan.1, enero-marzo de 1987, 
CIDE,México, D. F. P.10 y "La Integraci6n de Argentina, Brasil y 
Uruguay: Concepciones, .objetivos, resultados", Leopoldo MArrnora y 
Dirk Messmer en Comercio Exterior, Vol. 41, Núm.2, México, D.F, 
febrero de 1991,P.155-166, 

6 .-Editorial, Journal of commerce,diciembre 10 de 1987, en 
Information services on Latin América (ISLA), nov-dic.1987 V.36, 
No.5-6 P.376 

7.- comunicado de Prensa de la Tercera Reuni6n Ordinaria del 
HPCCP,Cartaqena de Indias,Colombia, 24 a 26 de febrero de 1988, en 
REUNION ORDINARIA DEL MECANIOSHO PERMANENTE DE CONSULTA Y 
CONCERTACION POLITICA, GRUPO DE RIO, ciudad de México 29-30 de 
marzo de 1990; s.R.E., México, D.F. P.90 
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agravarse el deterioro de los términos del intercambio en perjuicio 
de los paises en desarrollo, Medidas restrictivas contrarias al 
GATT, limitan el acceso de sus productos a los grandes centros de 
consumo. El proteccionismo, frecuentemente discriminatorio, y los 
subsidios a las exportaciones particularmente en el sector 
agricola, con efectos altamente negativos para la competencia en 
terceros mercados, se acentúan en los paises altamente 
industrializados. 

Las negociaciones de la Ronda Uruguay del GATT en las nuevas 
áreas de servicios, la propiedad intelectual, y las inversiones 
relacionadas con el comercio, deberán tomar en cuenta la situación 
especial de los paises en desarrollo y sus necesidades de 
consolidar una base industrial y tecnológica compatible con sus 
objetivos de desarrollo. 

con el fin de coordinar acciones en los ·foros internacionales 
pertinentes, decidieron: 

l. Realizar consultas, con miras a alcanzar resutados equilibrados 
en la Reunión Ministerial del comité de Negociaciones Comerciales 
en Montréal en diciembre de este mismo año. 

2. Emprender, en forma paralela, acciones sustantivas en las áreas 
interrelacionadas de comercio, moneda, finanzas y deuda externa, en 
las instituciones competentes, con el propósito de dar vigencia al 
objetivo acordado en la Declaración Ministerial de Punta del 
Este. 8 

En la Tercera Reunión Presidencial del MPCCP del G-8 en lea 
Perli, los Presidentes al abordar el tema del comercio 
internacional, manifestaron que la relación entre deuda-comercio 
debe ser reconocido en las negociaciones para aumentar el comercio 
internacional. "La participación de nuestros paises en el comercio 
internacional sigue afectada por medidas proteccionistas, politicas 

8 . comunicado de prensa de la reunión de presidentes·del G-8 
en Punta del Este, Uruguy,30 de octubre de 1988.S.R.E., México; 
D.F. 
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de subsidios y medidas restrictivas unilaterales de algunos paises 

desarrollados. También persisten medidas unilaterales 
restrictivas, basadas en legislac:iones nacionales de algunos paises 

altamente desarrollados, muchas de las cuales violan acuerdos 

multilaterales vigentes, y otras que impiden el acceso a las 
tecnalog1as más avanzadas. Instaron a dichos paises a eliminar 

todas esas medidas". 

Fue en esta ocasión, cuando introdujeron la relación entre 

"Deuda- Comercio" aunado a los problemas restrictivos. La Ronda 
Uruguay es una oportunidad excepcional para la remoción de los 

obstáculos a la expansión de sus exportaciones e importaciones, 

Reiteraron la validez y plena vigencia del principio de trato 

especial y más favorable para los paises en desarrollo, que debe 
hacerse efectivo con medidas concretas en todas y cada una de las 

áreas de negociación de la Ronda Uruguay. 9 

Para la reunión de caracas, Venezuela, el 12 de octubre de 

1990, volvieron a manifestar el deseo de que la Ronda Uruguay 

terminará con éxito; haciendo un llamado especial para que las 

partes contratantes lograran un acuerdo que reflejara los intereses 
fundamentales de los paises en desarrollo promoviendo un mejor 

funcionamiento del sistema multilateral del comercio. Sin embargo, 
desafortunadamente los deseos no fueron cumplidos ya que las ronda 

de negociaciones termino en un fracaso sin llegar a un 

entendimiento comercial. 

9 • - COMUNICADO de los Oého . presidentés :. del MPCCP. del G-8 en 
Ica, Perú 12 de· octubre de·l989 •. SRE; México,.o.F; 
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2 .2 IllTBGRACION REGIONAL 
La evolución de la economía internacional en las últimas dos 

décadas se ha caracterizado, entre otras cosas por el hecho de que 

las grandes potencias han acumulado en forma creciente; el poder 

económico, financiero, tecnológico y comercial. La característica 

dominante es la formación de zonas o bloques económicos y la 

globalizaci6n de la economía. 
Estos elementos que obedecen a realidades concretas obligan a 

diseftar e identificar opciones adecuadas para modificar las 

estructuras económicas, políticas y sociales de la región 

latinoamericana que les permita sustituir la actual política de 

inserción pasiva en la economía internacional y su remplazo por una 

participación activa cuantitativa y cualitativamente diferente; y 

sobre todo, en el reconocimiento indispensable del concepto de 

integración como un medio posible y necesario. 

La historia demuestra que el papel que le ha correspondido a 

América Latina en el sistema internacional ha sido impuesto y 
decidido por las potencias dominantes con un papel predeterminado 

como proveedora de materias primas, productos agr!colas y 

manufacturas intermedias. Frente. a los. cambio.a que· a nivel 

mundial se producen debido a la revolUciÓ~:cientÚ:ico-técni;,a; la 

nueva división internacional !'!el traba'j.; :\•>Ú/constii:'ud6n de 

nuevos bloques hegemónicos, el --:~-~~-t~~·.é'i~~~r~.~c;_;,_'.\d~~.-;::~1~~'~ :--~ P_a~_Ses 
dominantes y la mayor internacion~Íizaciióri'd'.;·':i~t'~~¡::;¡;o.;ia: ~u'ndi'al, 
exige de América Latina busca'r y definir'; .. ~.;¡~~9€io. d<;1-,;_;;ri~ii6 y s~ _ 

propio espacio. · -:(:'/:,• •:• .,:;;; ... ····:·· .', ... •·· 
Razones hay sin dudá ánte;:loa'\obstácufoa·',::.emprendidoa:· 

:::~:~:::o=0~1 t~;0~a~~:erzs ~·l ií::tt~it~tf ~Y;;~Jíj:}.~::s~~::i~::~: · 
económicas, v1nculos estrechos'"'· c'6ri (:a~gJna~/,\r.?tellciiís y 
heterogéniedad regional, erit~e:6tr~~.'~- >'' .. ,, • :. -:. ,:; .. 

Pero también es cierto. que. hoy máa,q\li;' n:J.ri~~·;; :'AméiiciÍ Liíúiia 

necesita responder como regi6n.ant~:ia·.~egÍ.c;n~li.;<l~Í.6ri~'dél mundo y 
que necesita de acuerdos globales Pª".'ª 'r~soÍy~~ los problemas 



globales. 
El tema de la integración económica, no deja ria de ser por lo 

tanto importante para el Grupo de Rio en el diálogo pol1tico, ya 

que hoy sigue siendo un reto para América Latina en el esfuerzo 

constructivo por obtener éxitos. 

2.2.~.-INTEGRACIOH ECOHOHICA 

En su Primera Reunión Ordinaria del MPCCP del G-8 al abordar 
el tema de integración, se analizó desde un aspecto Jurídico. Se 
concidió en la necesidad de coordinar y profundizar los esfuerzos 

para la armonización de las legislaciones nacionales a fin de que 
no obstaculicen los emprendimientos conjuntos y favorezcan además 
la actividad integradora de los sectores públicos y privados. 

como consecuencia de esta necesidad se decidió el 

establecimiento de una comision Ad-Hoc para que: 

l. Identifique las principales áreas y realice el inventario 
del derecho comunitario en la región y del derecho internacional 

privado convencional. 
2. organice un estudio .comparativ6. de la. legislación 

nacional b&siCa y estudie la posibilidad de ! adopción ·de 
legislación homogénea o de acu~~d.;s \,' .m~Ítúa't~raies en materia 

de integráción •1 < ;:; , · \.,;/:: . , ·. , .. 
;-:'.-"' ·--:..,,_.·,. :• ··,:.· 

Para la Primera Reunión ·Pre_;idenci~l~: en .Acapulco, México, 
aqu1, los ocho mandat~rios ~fi~~aron que.1a·'.integÍ:-a;,,ión regional 
más que un compromiso politice e~ ·:·u·,;: inst~umento de cambio y 

modernización que debe comprometer la:~;,,tiva participación de todos 

los agentes económicos y soci~les. Manifestaron· también la urgente 
necesidad de fortalecer la integración y. la cooperación regional, 

1. - Comunicado de prensa' de la PR~MERA REUNION ORDINARIA DEL 
MPCCP del G-8 Bariloche, Argentina, 16 de abril de 1987. SRE, 
México, D.F 
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ya que la integraci6n constituye el instrumento indispensable para 
garantizar la participaci6n y más capacidad de negociación frente 
a terceros. 

se compremetieron en reforzar los procesos de integraci6n de 
los mecanismos de cooperación e integración ya existentes ampliando 
y diversificando el comercio reciproco, incluyendo la sustituci6n 
de importaciones extraregionales y adecuando los mecanismos de 
financiamiento y de pagos que apoyen la integración regional; 
medidas que tendrán como objeto final converger hacia un Mercado 
común Latinoamericano. 2 

"Yo creo que entre los paises latinoamericanos hay un lenguaje 
coman, unas ideas que compartimos, [ ... ], yo creo que cualquier 
diferencia o diferencias que exista, no son 
a metas comunes hacia la integración. 03 

" Hasta la fecha, la búsqueda 

obstáculos para llegar 

de la integración 
latinoamericana ha estado interrumpida, porque ha habido demasiada 
utop1a, carencia de sentido práctico en los 
esquemas, integrados •• ,ALl\LC, SELA, el Pacto Andino han fallado 
precisamente en eso, y la revisión y la reflexión que hemos hecho 
conduce a que debemos ir a un afinamiento con mucho más sentido 
práctico de la búsqueda. Lo importante es que hemos arribado a la 
conclusi6n perfecta de que si nuestro propio mercado, utilizado en 
funci6n del interés de cada uno, no vamos a resolver la situación, 

La soluci6n está en nosotros mismos y no mtis alla", 4 

2.- compromiso de Acapulco para la Paz, El desarrollo y. la 
democracia, Ob,Cit.p,45 

3.-Respuesta de Pte. Virgilio Barco' de Colombia, al 
preguntarle un reportero si consideraba.que·las:desaveniencias de 
algunos paises del área podrían ser un.obstáculo para el proceso de 
integraci6n latinoamericano; en la Conferencia :de Prensa ofrecida 
por los 8 Presidentes Op.Cit.p 90, · · 

4.- Respuesta del Dr. Lusinchi,. Pte. de Venezuela, al 
preguntarle de que forma pensaban los ·ocho· incrementar los 
mecanismos o fortalecerlos y buscar la ·terma de darle un vuelco a 
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11 Dije (compatriotas¡ porque creo que sólo eventualmente 
hacemos ahora parte de paises diferentes, pero creo- tengo la 
profunda convicción-que el destino de nuestro continente, 
Latinoamericano, es construir una gran Nación, de una organización 
pol!tica que le permita entrar en igualdad de condiciones a la 
escena mundial ¡ ... ¡ y no ser objeto de las decisiones de grandes 
potencias que polarizan la pol1tica mundial ¡ .... ¡hemos querido 
construir modelos económicos antes que la propia integración- ah1 
esta la ALALC, el SELA-, [ ••• ¡ Antes que unidades económicas o 
grandes sistemas de integración industrial, lo que América Latina 
necesita es tomar la decisión de integrarse pol1ticamente para 
responder a grandes problemas". 5 

La Cuarta Reunión ordinaria del MPCCP, en oaxaca, México, fue 
una de las más frecuentadas en esta área. Se desarrolló entre 

diplomaticos latinoamericanos y los representantes de los 
Organismos del área (banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
comisión Económica para América Latina (CEPAL), el sistema 
Económico Latinoamericano (SELA), y La Asociación Latinoamericana 
de Integración (ALADI). En el curso de las conversaciones los 
directivos de los organismos mencionados, al exponer la situación 

actual del proceso de integración econ6mica, se_ dijo que se 
descubrió duplicación de funciones de los organ~smos 

latinoamericanos, ante lo cual se les delimitó su radio de· acción· 
y se marcó una estrategia operativa. 

Ante esto, se dijo que la ALADI, tendrá · bajo· su··::•. 

responsabilidad las cuestiones estrictamente comerciales; el SELA · 
servirá como propiciador para el diAlogo frente .a otr6s·, pat~e~ ··,y 

los mecanismos que ya existen hacia la creacion ·de ·un:. Mercatú>" 
comCin; en la Conferencia de Prensa, op.Cit. p.96. 

5 • - Respuesta del Dr. AlanGarcia, Pte. de ~erCi,' ~L ~é~:~~~d~r 
la pregunta · : del ', Porque ·i:.se . ., habiii ·. referido.· .. : : . [ compatr lotas 
Latinoamer icai:toS] _ · al.:, inicio de' su 'discurso,·~. clland6 ._aun .. existía~.:.·;. -
dictad iras en Chi)e y ·el Paraguay";· 'en -1a· Conferencia :cte Prensa,· 
op.cit. p.10J,104 .. · · · - · · ·· 
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adem6•, concertar6 la posición de las naciones del área; la CEPAL 

tendrA como principal tarea la elaboración de estudios de la 

situación económica, y el BID -organismo que deberá ser fortalecido 

económicamente-, el financiamiento de las exportaciones y el 

favorecimiento de la integración latinoamericana. 

Por otro lado, el canciller uruguayo, Luis Barrios Tassano 
dijo que: "llegó la hora de hablar menos y hacer más". La 
integraciOn latinoamericana no debe ser producto de reuniones 
ministeriales ni del voluntarismo presidencial, sino del esfuerzo 

cotidiano y conciente de los gobiernos del área. Asimismo, 

reconoció, que la realidad económica de los paises del área no es 

igual y que para evitar el fracaso de las gestiones "se necesita de 

un constante esfuerzo de voluntad y aplicaciones inteligentes". 6 

En la segunda Reunión Presidencial en Punta del Este, Uruguay, 

los presidentes en esta ocasión, mencionarón que los criterios 

generales que aplicar!an en materia de integración económica son 

entre otros: dar prioridad a la ALADI, como el principal 

instrumento dinamizador de la integración regional, a través de la 

plena utilización de sus mecanismos multilaterales y bilaterales, 

ampliar el comercio reciproco sobre una base equitativa de 

equilibrio dinámico que asegure la expansión sostenida de las 

exportaciones intrarregionales; aplicar 
tratamiento diferencial y más favorable a 

efectivamente un 

los paises de menor 
desarrollo económico relativo de la región y acelerar la ejecución 

de los compromisos pendientes de la Rueda Regional de 

Negociaciones, Integración cultural y educativa. 

En su declaración resolvieron: 

• Impulsar en la ALADI el desarrollo de actividades en las 
áreas cultural y educativa, actuando coordinadamente con otros 

organismos regionales y promoviendo la participaciion del _sector 
privado. 
• Reforzar el papel del SELA .. e~·.mat .. ~~.i~--.de<·do6peración regional, 

6.- UNO MAS UNO, 26 de junio de ·198~,. p.18, México, D.F. 
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consulta y coordinación. 
• Propiciar el. fortalecimiento de los esquemas 

subregion~les de integración así como de las relaciones de la 
ALl\DI con fos ínis~os'y,con ios demás países latinoamericanos 
y del Caribe como;· . 

• Establecer· y· aplicar:·mecanismos que permitan atenuar y 
corregir los desequilibrios cuantitativos y cualitativos que 
genere ·el comercio :·intrarregional y desarrollar la oferta 
exportable de los países deficitarios. 

• otorgar el mayor:·, i~p~lso .. político a la integración 
fronteriza entre·· riuesi:ros'-:'-países como un instrumento 

•. :.-. ,, ·. '"'· . 
importante para la.intégración·regional. 

• Promover una más estrecha •vinéulaC.Í.ón de los organismos de 
integración con ·las.: instit . .:icioh~~ de;:f ina"nciamiento para el 
desarrollo, con vistas' a··-~-i~-tensiflcar 'la complementación 
económica. 
Estos objetivos fu~rori adopt~dos dentro de_ los lineamientos 

para la acción en;cÓmpl~m~nt~ción .de l~ De_claración. 7 

ºLa· inte9raéi6~ .:n~· .. :~-~- -U~'.·p~O-ceso sen~·11io _-en. América Latina, 

preci~ament_~ ::,:._p-~~q_U~~~~~--~~·.-:.:_\~~~ffióS .. · economías·. i~uc:Íles, desarrollos 
social'es idént:Í.'c6~;.'pc;rque c'orifrontamos .un conjunto de debilidades, 
porque ihci~~60:'í~-;;, '; dife~e,ndas ·_,geográficas y hasta nuestros 
confUct6s: póÚa~ó~'. <:>··fronterizos heredados desde la colonia nos 
crean dlÚ¿,Üft~d~~.: [. '. . ] La r~s~Üeátá es tratar de desarrollar una 
políÚca

0 

~6,;j~~ta; y pCJr ~so est,;~os pl~nteando un diálogo a los 
EstadoÉi '. tin'id~·;,: ':tin ctÍ.á169ci'·'.a :· l,;:·:¿,c;muriid~d, un diálogo a las 
pOi;:~~:~.i_a:·~)-~-¡·~).t.·' :\:.: · ·~· --:···:-.: ·:<·\\:)/·;_, 
_________ :,'-·~·:1_·_ :>rL·::--.--.-~~:~ {;·-: / 

7- -'.comuÍiicádo de !>r'el1sa'deiLia-.r'.;íiÍiióri;;d~ ~reddentes del ci
a en Punta .!del" Este -Urugúy,:·:.30: de-;-.'octubre.;de\19aa, ... s: R. E, . México, . 
O• F. . .···~:-_.- .. ·,. :::-~::·/"-'· '. ,.~'.~' -.<; .-.:::\~!~·%'.tf.;·::},<·:.:.'-· .. '~:._:';!;-.'}:(<:' '. · ... . ,_:.._.,:./ . : 

' ._ ".' :.~··,'.·'·, . ·:-'.· . ' .. , ~ ... , ".· 

·•·.··a - ~~;puesta;cÍ~~~~r~!i~en~e";::~~tf~~t~1'." ~l,pr~~~nt~i~e·. si· ... 
el proceso. de,:integración·,cen,América, Latina" alcanza" los" limites 
esperado.e, :,_:l'.',:.Si'..,,a ~:;lps.·.- gruP<:>a~· ~oc~ales .. ben'ef icia; :~en ·'1a · -~:.:·~<.:"::.. ·· 
Conferencia .:de .. Prensa :·de · J.a :Segunda' Reunion -.deL 28 . de Octubre en 
Puntadel E"te,yruguay .. ·p 97. SRE,México, D.F; 
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"El proceso de América latina, se harli por pasos progresivos; 

uno de ellos, es el de comprarnos a nosotros mismos nuestros 
productos y no comprarlos al exterior del continente 
••• ,Prontamente el comercio intraregional de América Latina irli 
creciendo y al crecer fortale~erli el número de empleos que hay 
dentro de nuestro continente."9 

Para la Quinta Reunión Ordinaria, en la ciudad de Guayana, 
Venezuela, en el marco de la integración tomaron nota de los 
avances registrados en las acciones identificadas en los 
Lineamientos para la Acción y reiteraron el propósito de impulsar 
los programas necesarios para lograr el objetivo de hacer de la 
ALADI "el principal instrumento dinamizador de la integración". En 
este sentido los Ministros acordaron instruir a las delegaciones 

que asistan a la reunión de alto nivel, sobre la conveniencia de 
aprovechar esa instancia para impulsar y concretar las acciones 
emergentes de las decisiones adoptadas por los presidentes en Punta 

del Este. 
Reafirmaron la importancia de iniciar con urgencia la puesta 

en vigor en el marco del SELA del Plan Latinoamericano de 
Asistencia Técnica e intercambio de información sobre Deuda Externa 
decidido por los Jefes de Estado en Punta del Este,. para lo cual 
decidieron insistir ante el programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo, PNUD, para que otorgue el apoyo correspondiente.lo 

La Tercera Reunión de Presidentes del Mecanismo Permanente de 
consulta y concertacion Pol1tica en ·rea;· Perú·, s_e : acordó la 

de Prensa de la segunda Reunion del 28 · de' :oc~.ub_r~_:·;,,. _Punta del 
Este' Uruguay. p 97. SRE' México' D. F :: <,->,)·; .; :-,'>X' '>. \ ; < 

9• - Repuesta del· Pte. Allan _Gar~i-,:,, ;~f ~~~~~~~~;,¿>~~- p~egunta 
en relacion a la posibilidades· qU:e•ofrece :·e1·\'Grupo.';para•':que ·_·la 
revisión equilibre .1a,capaci.da_d, de.:_la·s;eci<lnom1as·'de la.tin6america. 

10 • - comunicado de Pren¡J-~t'if~JEl~~.¡~':~ui{~~--i~~:iia'~~: _del 
Ministros del MPCCP;del· G::a SRE.,Méxic_o; ,O•F~·. . - . .. 
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constitución del proyecto de Programa de Integración 

Latinoamericana. 

Al manifestar que la integración latinoamericana es propósito 

pol1tico y objetivo fundamental de la estrateg1a económica de los 
paises de la región; anunciaron una reunión de los Ministros de 

Econom1a y Finanzas en Argentina los dias 4 y 5 de diciembre de 
1989 con el objeto de preparar un Proyecto de Programa de 

Integración entre los pa1ses miembros que permita avanzar 

sustancialmente antes de 1992 en las siguientes areas: 
A. Sustitución de restricciones cuantitativas por aranceles; 

B. Reducción generalizada de aranceles en ritmos adecuados 

c. Armonización de los obstáculos fisicos a la integración, en 

especial en el sector de transportes y comunicaciones; 

D. Armonización de las iniciativas en marcha: 

E. Armonizació.n gradual de politicas macro-económicas; 
F. Identificación de proyectos concretos de implementación 

econ6mica; 
G. Programas conjuntos de cooperación en ciencia y tecnolog!a. 

Reafirmaron que .. 1a·_.ALAÍ:>r~· eS el organismo que proporciona el 
marco institucional· .para . la': in.te~ración regiona 1. Por lo que es 
necesario:. revisar· .crit·l'~a~~nt~.:: iO·s· enfoques y criterios que se 
utilizan,. a fin· de sí.ri.pÚÚ~ár l~s mecanismos de negociación para 

que respondán de m~n<>1oa' ii.'iis ágÜ y eficaz a lo que la realidad 
exige. 11 .. . . . .. ' .· . " 

Carlos Andrés: .Pér.;z,. in,;istió en que en 1992 comenzará la 

etapa de la .integración:·laÜnoamericana, añadió que era uria fecha 

mágica. La integración ·¡,o .ha. sido ni será nunca un proyecto 
arbitrario de or~dot'..Bs~ · 
propuesta es un avance.· 

ejercicio de rigor y·que 

No se organizará por ··dec~eto, la 

Sin embargo, se trata ·de ·un inmenso 

cada reducción arancelaria (como as! ha 

11 .- TERCERA REUNION DE PRESIDENTES EN ICA; PERU; 
EL SOL DE.MEXICO, 13 de octubre de 1989,P 16 Seéc;·· A México, o;F 
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ocurrido en Europa en un recorrido de 4 decenios para llegar a 
1992) ha sido el fruto de graves conflictos, duras contradicciones 
y problemas reales que tuvieron que resolverse desde la realidad 
histórica. La integración, no es una fiesta para los oradores, 
sino una enorme esfera de trabajo, rigor, disciplina y entereza 
para los pueblos y los hombres. 12 

Los Ministros de Relaciones Exteriores, de Econom!a y de 

Planeamiento de los Paises miembros del MPCCP del G-8, reunidos en 
la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, los dias 4 y 5 de diciembre 
de 1989 para elaborar un programa de integración, acordaron que 
como forma de llevar a la práctica lo expresado por los Presidentes 
en Ica, Perú, el 12 de octubre del mismo aHo, en el sentido de. que 
la integración latinoamericana es un propósito politice Y·C)bjetivo 
fundamental de la estrategia económica de los paises de la ·región, 
por lo que senalaron las acciones siguientes: 

I. Eliminación de restricciones no arancelarias al comerc{o 
:.,·,·,.; 

rec!proco -:.-f 1: ••• •• 

II. Ampliación y profundización de la Preferencia : Í\ranceiari~ .' · 
Regional (PAR) para todos los productos. ..-.· · ·._, :.:• · 

III. Ampliación y profundización de los acuerdos bilater.Úe'~;·: · 
IV. Disminución de los niveles arancelarios que se aplic~ií ·en. ··é{ 
comercio reciproco, mediante sucesivas rondas de NecjOc{ac'i~·ne·~·.: 

. . . ) 

comerciales entre los paises latinoamericanos. - -· 

Todo esto con el objeto de posibilitar su verÚicaéiÓn y 
. ···- ' ... 

ampliación cada 6 meses que les permita un· avance ::•gradual y. 
sostenido del proceso de integración. 

Con este propósito, decidieron 
complementar antes de julio de 1990, 

:. '.., .~. . . . '.: ' . 

adoptar. de inmediato y 
acciones ,_·en· -materia de 

comercio, entre otras estan las siguientes: 
· ... > . .· 

a) Eliminar a partir del lo. de abril. del 90 ·.:las. r.;stricciones. no 

12 • - Juan Maria Alponte "D.ié~·i0'1'~·~io. d~_ .Ica" 
LA JORNADA, 19 de octubre de .198_9, P.~·33, .,México¡ ·D.F. 
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arancelarias para los productos que se benefician de la preferencia 
arancelaria regional. 

b) Adoptar, por parte de todos los paises miembros, la preferencia 
arancelaria regional de en esos momentos. 

c) Profundizar en 50% los ni veles actuales de la Preferencia 
arancelaria regiona1. 13 

Para la cuarta Reunión Presidencial, el 12 de octubre de 1990 
en caracas, Venezuela en esta ocasión acordaron dar su mayor 
respaldo a los resientes compromisos para la integración del cono 
sur y de la subregión Andina, asl como a los acuerdos bilaterales 
de integración y de libre comercio. 

En caso del Cono Sur, el énfasis de apoyo es el diseno de una 
Nueva Zona de Libre Comercio: MERCOSUR (Argentina,Brasil,Paraguay 
y Uruguay) 

También señalaron, instruir a sus representanetes en la ALADI 
a fin de que, al más breve plazo, se efectúe una evaluación de la 
organización, con la debida objetividad e independencia, para 
determinar las medias necesarias para que alcance la flexibilidad 
y eficacia que requieren las actuales perspectivas de la 
integración latinoamericana, según el temario de diez puntos 
acordado que fueron propuestos por el presidente de México ante la 
ALADI •14 

El Presidente mexicano planteó 10 puntos para que la 
integración pase de la retórica _a los hechos; en su discurso, en 
ocasión de su visita a la l\Ll\DI el · 9 de octubre de 1990. 

13 • - Declaración de . los .. Min1stros ·de. Grupo de Ria . sobre 
Integración, eri la ,.reunión :de' Buenos·:Aúes, 4::-S de diciembr_e de 
1989; s~R.E, Méxko;o:r·' ·~, ;:: .,· 

14 • - co~~ni~ad~: ~~ ~~~ns~; . ciei ~PC~P,:i ~el c.;8, en su cuarta · 
Reunión del -13 ·de _octubre .de·-1990;: .caracas,: Venezuela. SRE; ·México; 
D.F. . 
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arancelarias para los productos que se benefician de la preferencia 
arancelaria regional. 

b) Adoptar, por parte de todos los paises miembros, la preferencia 
arancelaria regional de en esos momentos. 

c) Profundizar en 50% los niveles actuales de la Preferencia 
arancelaria regiona1.13 

Para la cuarta Reunión Presidencial, el 12 de octubre de 1990 

en caracas, Venezuela en esta ocasión acordaron dar su mayor 
respaldo a los resientes compromisos para la integración del Cono 
sur y de la subregi6n Andina, as1 como a los acuerdos bilaterales 
de integración y de libre comercio. 

En caso del Cono Sur, el énfasis de apoyo es el diseno de una 
Nueva Zona de Libre Comercio: MERCOSUR (Argentina,Brasil,Paraguay 
y Uruguay) 

También señalaron, instruir a sus representanetes en la ALADI 
a fin de que, al m6s breve plazo, se efectúe una evaluación de la 
organización, con la debida objetividad e independencia, para 
determinar las medias necesarias para que alcance la flexibilidad 

y eficacia que requieren las actuales perspectivas de la 
integración latinoamericana, según el temario de diez puntos 
acordado que fueron propuestos por el presidente-de ¡.iéxico ·ante.la. 
ALADI. 14 

integr=~i6:r::~:e::e l:e::::;;ca p~a;::6 he~~os~~::~:~~,~::E~~~:;, ~~·-. 
ocasión de su visita a l~ ALADÍ .. "el ··'g''d~ oé:t~b~e ;'.dé ::·199·0~ ·. 

,·::_., ~:¿~ .. ,. ', ·'.'.'/,:·:.:: >.: 
,. ;;¡<: ;..::·:. ----------'-· ·-: -· ·· .. :: 

13. - . oeci<l~ación d~ ·•. lo~ -·· ~i~i~t~~~\/d~;;·~~~¡;~/·~~¿Rl~•~ ~~b~e ·_ ·· · 
Integración, en /lá. reunión : de: Buenos-'·Aires; ;A:-5 :.:de'.:'dfoiembre : de::, 

1989; S.R.E, Mé~i~~-;~i~:, (:/'- '<: --'~ .··-.· '• >;!{ .. / ';. '.: ' 
.·. 14 :'.:. Comunic<ldo · cie prerís~'-d'ii1': M~ccp, '<1~1'.C::::e ;r•-:.,~: ~~ ''b.;a~tá. 

Reunión del.' 13 -d., o_ct_ubre _de 199,0<t_ _Ca~acas, _Venezuela·. SRE;. M~~_ico, ·. 
o·.F. 



BAsicamente ha seftalado la necesidad de que los paises que forman 
parte de esta asociación eliminen barreras no arancelarias, los 
subsidios a las exportaciones y cargas fiscales discriminatorias e 
inequitativas que en el pasado han obstaculizado el proceso 
integrador a pesar de los propósitos que la propia Asociación 
formul6 desde su creación; todo ésto en base en los diez puntos 
como estrategia para consolidar la arnpliacion del mercado 
latinaomericano,15 

Hasta 1970, el comercio latinoamericano estuvo concentrado en 
Brasil y Argentina, cuyas exportaciones representaban cerca del 30 
% de las exportaciones totales intrarregionales, mientras que las 
de México llegaban apenas al a.2 por ciento. Sin embargo, en las 

_altimas dos décadas México ha ganado una mayor participación en el 
comercio latinoamericano, y Argentina la ha perdido. De hecho, para 
1987 Brasil concentraba el 28.5 por ciento de las exportaciones 
totales y México el 22.1, mientras que la de Argentina cay6 hasta 
el 6,9 por ciento. 

Las relaciones comerciales de América Latina, al menos en la 
Qltima década, se distinguen por dos tendencias: primero, por una 
reducci6n significativa de su participaci6n en el comercio mundial 
y, segundo, por una calda severa de su comercio intrarregional. 

Esto es, dos tendencias contrarias a lo que ha ocurrido con los 
principales bloques regionales del mundo que han tenido, tanto a 
incrementar su participación en el comercio como a fortalecer sus 
vinculas intrarregionales. 

La participación de_ las exportaciones de la región en las 
exportaciones mundiales ha caldo de 1.1·% en 1960 a 3.9 % en 1987. 

Pese a los propósit.os ·.de integración latinoamericanos que en 
mayor o menor medida ~ie.mpre ·han :e~t~do_~ pr0Sentes·~·· ""la ·tendencia 

15• - Ver para más detalles: Secretar~ia" GJ~~~~"í·;·. 'ALIÍDiiSEC/di . 
J?i, 9. de octubre de 1990 " Discurso·.·deL Excelentísimo seftor· 
Presidente de México, Licenciado Carlos.·· Salinas·"· de· Gortari, ... en 
ocasión de su visita a la ALADI", ·S.R.~.: MéXicO;··.~~ •. ~.~·:· 
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hiet6rica y la evoluci6n reciente del comercio hablan en sentido 
contrario. Se ha seftalado que la calda tan severa en el comercio 
entre paises de Latino6merica refleja un retroceso en los 
compromisos de liberación de dicho comercio y al mismo tiempo la 
problem6tica interna de cada pals, seg6n los casos nacionales, han 
sido otro obst6culo a la integración. 16 

2.2.2.- Ill'l'BGRJICION CIBNCITIPICA Y TBCNOLOGICA 

Fue desde la Primera Reunión Ordinaria del MPCCP del G-B en 
Bariloche, Argentina, donde los Ministros de Relaciones Exteriores, 
manifestaron, que en virtud de la creciente brecha tecnológica 
existente entre los paises industrializados y los paises en 
desarrollo, era necesario la promoci6n de una relaci6n asociativa 

en algunas Areas especificas en esta materia, por ello, los 
ministros resolvieron: 
a) Promover, conjuntamente con los órganos competentes de sus 
gobiernos, la constitución de una comisión Ad-Hoc en materia 
cient1fico-tecnológica. 
b) La canciller1a argentina tom6 a su cargo la organización de la 
Reunión de la Comisión Ad-Hoc realizada en agosto en Buenos Aires 
para definir el funcionamiento y los proyectos conjuntos 
factibles. 17 

Pero fue en la Primera Reunión Presidencial donde el MCCP del 
G-8 acordó impulsar un programa de asociación y cooperación en 
ciencia y tecnologia, que sume las capacidades nacionales p6blicas 
y privadas, para avanzar hacia la disposición autónoma de 

16 .- carrasco Licera Rosalba y Francisco Hernandez y Puente, 
"América Latina: lejos de la Integración", LA JORNADA, 23 de abril de 
1990, P.23 México, D.F. 

17 • - ~PRIMERA REUNION ORDINARIA DEL MPCCP DEL G- B 
Bariloche,Argentina, 16 de abril de 1987, COMUNICADO DE PRENSA, 
México, D.F. 
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tecnologlas en 4reas prioritarias, en particular, la de tecnologlas 

avanzadas. 
Dicho programa comprender4 acciones conjuntas que, entre 

otras, subrayar4n la importancia de la formación de recursos 

humanos; de la articulación de redes nacionales de información 
cientlfica y tecnológica; de la utilizacion plena y coordinada de 
los programas de los organismos internacionales; y de la 

formulación de proyectos conjuntos. 18 

Para su Tercera Reunion Ordinaria del MPCCP, del G-8 en 

cartagena de Indias Colombia, los Ministros solo resolvieron 
convocar a una reunión de la Comision Ad-hoc de Ciencia y 

Tecnologla, en Caracas, entre el 6 y el 8 de abril de 1988. 19 

Los Ministros acordaron la adopción de acciones en sectores 
como la formación de recursos humanos; la creación de una red de 

servicios de apoyo al desarrollo cientlfico y tecnológico; la 
utilización plena y coordinada de los recursos de los organismos 

internacionales orientados a la estructuración de proyectos 

conjuntos que sumen las capacidades pública y privada de 
investigación y desarrollo con miras a la producción de bienes y 

servicios con aplicación intensiva de tecnologla; en la cuarta 
Reunión ordinaria, del MPCCP del G-8, en oaxaca, México, el 27 de 
junio de 1988. 20 

Para continuar con las actividades ya iniciadas los 
Presidentes resolvieron en su Segunda Reunión en Punta del 

Este,Uruguay del 27 al 29 de octubre de 1988: 

18 .- Compromiso de Acapulco para la Paz, el Desarrollo y la 
democracia, en REUNION ORDINARIA DEL MECANISMO PERMANENTE DE 
CONSULTA y CONCERTACION POLITICA, Grupo del Rlo, México, D.f'. ,29-30 
de marzo, de 1990. p.46 · · 

- '. . ' . •" 

19 • - Comunicado de Prensa de la Tercera Reunión'. ÓrcÚn~ria del 
MPCCP, Cartagena de Indias,Colombia, 24 a •26 .. de-• febrero: de-'"1988, 
Op.Cit.p 90 . ·" · .·. : c,\ . · · ··· 

:~·. ', ·, -: ;.:,<~>· .. ·:. 
20.- Comunicado de Prensa, de la'cua~Ú'.R,~Gi;fa¡, ordin'ária del 

MPCCP del G-8, oaxaca, México, 21: de junio· de_:·;19a_8_-;_ ()P:• c_i t. _,P. 83 
·-~/': ': . , .... " 
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l. Apoyar la articulaci6n de redes de formaci6n de recursos humanos 

en las diversas 4reas de Ciencia y Tecnolog1a. 

2, Impulsar acciones que armonicen y fortalezcan las redes de 

informaci6n en la regi6n, 

J. Apoyar los programas regionales de normalizaci6n, metrolog1a y 

control de calidad. 

4. Continuar la concertaci6n en transferencia de tecnolog1a y 
propiedad intelectual, 
5. Concertar posiciones con relaci6n a los proyectos y programas de 
los organismos regionales. 
6. Incrementar los contactos y el intercambio de informaci6n con 

los diversos programas regionales en ciencia y tecnolog1a que se 

desarrollan en otras 4reas del mundo. 

7. Procurar en el 4mbito de la OEA, la recuperaci6n de la 

multinacionalidad de los proyectos regionales. 
a. Procurar la canalizaci6n de recursos de los organismos 

internacionales hacia el desarrollo del programa. 

9. Estructurar proyectos conjuntos que sumen las capacidades 

pública y privada de investigaci6n y desarrollo con miras a la 

producci6n de bienes y servicios, en particular, con aplicaci6n 

intensiva de tecnolog1a. 

10. Continuar las consultas con los sectores productivos y las 

instituciones cient1ficas y tecnol6gicas nacionales con el objeto 
de identificar las condiciones y los intereses existentes para 

estructurar dichos proyectos conjuntos con otros paises de la 

regi6n, y establecer condiciones que los faciliten en aspectos 

tales como: régimen aduanero; oportunidades y modalidades de 

financiamiento, incluyendo incentivos fiscales o económicos, 

propiedad intelectual, normas técnicas y transferencia de 

tecnolog1a; y 

11. Definir los puntos focales nacionales, a fin de que actúen como 

único canal de intercambio en el Programa de Asociación y 

Cooperación y aseguren la coordinaci6n de los diversos sectores 
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nacionales vinculados con el desarrollo cient1fico y 
tecnol6gico. 21 

Los Presidentes del G-8 en cuanto a Ciencia y Tecnoloq!a, 

reiteraron en su Tercera Reunión Presidencial en Ica, Perú, que la 
cooperación en materia de ciencia y tecnologla debe desempeftar un 
papel central en el proceso de integración. Para concertar este 
objetivo, se debe definir un número reducido de prioridades con el 
propósito de canalizar hacia éstas la cooperación internacional. 
Con este fin decidieron convocar a una Reunión de Ministros o 
autoridades competentes en dichas 6reas. 22 

Por lo que, la reuni6n de Ministros de Relaciones Exteriores, 
Econom1a, y Financiamiento, en Buenos Aires, Argentina, el 4 y 5 de 
diciembre de 1989, tuvo como objetivo analizar el programa de 
Ciencia y Tecnolog1a entre otros; dentro del proceso de 

integraci6n, para acelerar el Programa de Asociación y Cooperación 
en Ciencia y Tecnolog1a, en el cual se generar6n proyectos 
cooperativos con la participación de los sectores públicos y 
privado y la articulación de centros de investigación con la 
actividad productiva. 

Se establecer6n medios de comunicación y acceso a bancos de 
datos para las comunidades académicas, científicas y 
tecnológicas. 23 

21 .- comunicado de prensa de la reunión de presidentes.del 
~~~-en Punta del Este Uruguay,JO de octubre. de .. 1988.s;R.E.· Méxi.co· 

'·:':}·.,<" 

22 .-COMUNICADO de los Ocho presidentes _'d~.l_· M~CCP- del· 
Ica, Perú 12 de octubre de 1989. 

23 .- Declaración de los Ministros sobre·Integra-Ciórí':'del MPCCP, 
Buenos Aires, 4-5 de diciembre de 1989. s.R.E.'..México,D.F. 



a.a.J lll'l'llGllACIOM CULTIJllAL y BDUCATIVA 

Fue en la Primera Reuni6n de Presidentes en Acapulco, México, 
donde reconocieron el patrimonio cultural como un elemento 
irrenunciable de la personalidad de América Latina que permite 
vincular las complejas realidades del mundo moderno, conservando 
las ra1ces hist6ricas. Asumieron el compromiso de procurar que la 
integraci6n cultural impulse el desarrolo global y la modernizaci6n 
de las sociedades. 

Manifestaron el esfuerzo para que se adopten legislaciones 
nacionales tendientes a estimular la producci6n de bienes 
culturales, a fin de propiciar un mayor conocimiento entre los 
pueblos e intencificar el intercambio cultural y educacional. 

Dentro del campo educativo, manifestaron, fomentar los 
intercambios de experiencias en materia de alfabetizaci6n y en los 
distintos niveles de la ensetlanza. Asimismo, incrementar las 
experiencias conjuntas en áreas como la investigaci6n y la 
producci6n editorial. Finalmente se comprometieron a impulsar 
acciones que comprendan la preservaci6n y el enriquecimiento de los 
medios de comunicaci6n social para mayor conocimiento de los 
diversos valores de la regi6n. 24 

Fue en la Tercera Reuni6n Ordinaria de Ministros, en Cartagena 
de Indias, Colombia, el 26 de febrero de 1988, donde aceptaron un 
ofrecimiento del gobierno de Venezuela para realizar un inventario 
de las áreas de integraci6n y cooperaci6n cultural y educativa, as1 
como de las acciones y mecanismos existentes en la regi6n, con el 
aporte de los miembros del Grupa.25 

24 .- compromiso de Acapulco para la Paz, El desarrollo y la 
democracia, en REUNION ORDINARIA DEL MECANISMO PERMANENTE DE 
CONSULTA y CONCERTACION POLITICA, Grupo del R1o, Ciudad de México, 
29-30 de marzo de 1990, p.46 

25 .- Comunicado de Prensa de la Tercera Reuni6n Ordinaria del 
MPCCP, cartagena de Indias,Colombia, 24 a 26 de febrero de 

1988, en REUNION ORDINARIA DEL MECANIOSMO PERMANENTE DE CONSULTA y 
CONCERTACION POLITICA, GRUPO DE RIO, ciudad de México 29-30 de 
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EB asi que, para su cuarta Reunión Ordinaria en oaxaca, México 
el 27 de Junio de 1988, los Ministros, reconocieron la destacada 
contribución del gobierno de Venezuela, cuyo estudio sobre "La 
cooperación cultural en América Latina y los procesos regionales de 
integración" sirvió de base a esta reunión de oaxaca para acordar, 
nuevos impulsos a la cooperación en este sector, que se traducen en 
un conjunto de acciones concretas. El mecanismo, decidió realizar 
una reunión de sus Ministros de Educación y cultura en México, del 
27 al 29 de julio de 1988.26 

Sin educación no hay desarrollo y sin unidad no hay fortaleza, 
as1 se expresaron en la Reunión de Ministros de Educación y cultura 
del G-8, realizada en Agosto en la ciudad de México, la cual fue 
relevante porque los ocho paises del Grupo forman parte de los 45 
millones de analfabetos en toda la Latinoamérica actualmente. 

En la reunión sobre educación y Cultura, los temas 
prioritarios fueron: 
• Los retos de la educación superior para el afio 2000; 
• Educacion permanente de adultos; 
• Enseftanza de las ciencias en la educación básica; 
• Planificación de la educación; 
• Educación tecnológica y utilización de los medios ·.de. 
comunicación en la educación; 

Pero concluyeron que sus resultados afectarian la politica 
nacional interna y la externa de cada uno de los miembros del 
grupo,27 

Para su Segunda Reunión Presidencial, en Punta del Este, 
Uruguay, en esta ocasión los presidentes del G-8 hablaron de la 

marzo de 1990, P.90 

26 . - Comunicado de Prensa, de la cuarta Reu.nión Ordinaria, del 
MPCCP del G-8, oaxaca, México, 27 .. de junio de 1988 .P. SJ SRE, 
México, D.F. · · · · · · 

27 - EL DIA, lo. de agosto 'cte·.1988;/P.5 •. Mé)Úco, o .• F., 
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necesidad de un Mercado común de Bienes y Servicios Educativos y 
culturales. Por lo que mencionaron los siguientes objetivos: 

l. Acelerar la formación gradual de un mercado común de bienes 
culturales y educativos que permita su libre circulación en los 
territorios de los paises miembros y eventualmente de los demAs 
paises latinoamericanos y del caribe. A este respecto, los 
Ministros de relaciones exteriores han procedido a suscribir un 
Acuerdo de Alcance Parcial sobre Bienes Culturales en el marco de 
la ALADI, 
2. Impulsar el establecimiento de industrias nacionales dedicadas 
a la producción de bienes y servicios educativo-culturales en busca 
de una complementaridad reqional. 
J. Propiciar que las leqislaciones nacionales en materia de 
derechos del autor y derechos conexos se actualicen y armonicen 
para que respondan mAs eficazmente a los adelantos tecnolóqicos. 
4, Facilitar la circulación de personas vinculadas al que hacer 
cultural y educativo en los paises miembros del Mecanismo. 
5. Propiciar la adopción de medidas que disminuyan el costo de 
los seguros de obras de arte que circulen entre los paises 
miembros. 

En este campo de la educación decidieron: 
l. Estimular los intercambios de experiencias en materia de 
alfabetización a fin de consolidar los procesos de formulación de 
politicas y diseftos de proyectos en el Area de la educación 
permanente de adultos y, de ser posible adelantar las metas del 
proyecto principal de Educación para América Latina y el Caribe de 
la UNESCO relativas a la erradicación del analfabetismo para el afta 
2000. En este sentido se apoyaron en la acción del Centro Regional 
de Educación de Adultos y la Alfabetización Funcional para América 
Latina (CREAFAL). 

2. Elaborar catlilogos de los insumos que se producen en éstos 
paises para la educación tecnológica. Iqualmente realizar los 
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efuerzoe neceearios para concluir un acuerdo regional sobre la 
libre circulaci6n de bienes necesarios a la educaci6n tecnol6gica. 
3. Estiir.ular la creaci6n de bancos de datos sobre educaci6n, 
ciencia y cultura de la regi6n, apoyar aquellos existentes y 
promover su interconexión. 
4. Oiseftar indicadores de oferta y demanda de bienes culturales 
5. Fomentar la enseftanza, en la educación media, del Espanol y del 

Portugués, as1 como la difusi6n de las lenguas nativas. 
6. Impulsar el reconocimiento y convalidaci6n de los estudios 
titules y diplomas de los paises de la regi6n en sus diferentes 
niveles. 

Un nuevo elemento que introdujeron el en el marco de la 
cultura fue: COMUNICACION SOCIAL; con el objeto de realizar los 
siguientes objetivos: 
l. Impulsar la concertaci6n de acuerdos entre los entes públicos y 
privados de comunicaci6n social, especialmente la televisi6n y la 
radio con el fin de proporcionar reciprocamente informaciones, 
cooperaci6n técnica y programas, y la realización de coproducciones 
que faciliten el mutuo conocimiento de los valores culturales. 
2. Promover acuerdos de producci6n en la industria cinematogr;'ifica, 
otorgando a las peliculas el beneficio de la doble o multiple 
nacionalidad. 
3. Apoyar y estimular el fortalecimiento del flujo de informaciones 
a trAves de las agencias noticiosas Latinoamericanas como ALASEI y 
ASIN. 

4. Propiciar una efectiva coordinaci6n entre las facultades de 
Educaci6n superior dedicadas a la enseñanza de la comunicaci6n 
social, para el logro de un mayor conocimiento mutuo y de una mejor 
comprensi6n de nuestras realidades pol1ticas, econ6micas, sociales 
y culturales. 28 

Reafirmaron su compromiso de concertar esfuerzos con miras a 

28 .-comunicado de prensa de la reuni6n de presidentes del 
G-8 en Punta del Este Uruguy,30 de octubre de 1988. SRE. México, 
D.F. 
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preservar, enriquecer y difundir las cultura de estos paises, a fin 
de fortalecer la conciencia de su identidad colectiva y su 
diversidad cultural en su Tercera reuni6n de Presidentes, el 11 y 
12 de Octubre de 1988, en Ica, PerQ • 

Se comprometieron a establecer casas de la Cultura 
Latinoamericana y en el plazo de un ano como maximo, se eliminaran 
los aranceles para la libre circulaci6n de libros entre estos 
paises. Asimismo, buscarán la reducci6n de las tarifas de 
transporte que faciliten esta libre circulaci6n. 

Instruyeron a sus ministros de cultura o sus equivalentes a 
que ejecuten el programa Cultural para la Integraci6n que 
elaboraron en caracas en septiembre de 1988. 29 

29 .- COMUNICADO de los Ocho presidentes del MPCCP.del.G-8 ·en 
Ica, PerQ 12 de octubre de 1989. SRE., México, .D.F. 
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El siguiente cuadro nos dará una idea de los indicadores 
educativos de el Grupo de R1o. 

CUa4ro 13 

Zn4ica4or•• e4ucativoa 1 Grupo 4• Rlo, 1110 

••l• AlWIDO por Altab. Peri64icoa 
llaeatro ' por ca4• 
Prlmaria/aecun4 aUl hab. 

M6xico 32/18 10 133 

Argentina 20/8 5 112 

Brasil 24/n.d 22 57 

Colombia 29/21 12 42 

Perli 35/21 13 83 

Uruguay 26/n.d 5 86 

Venezuela 26/n,d 17 163 

Total 27.4/17 u.a 110.t 

Nuevos 
Miembros 

Chile 33/n.4 • 94 

Ecuador 33/19 18 63 

Paraguay 25/n.d 12 48 

Fuentea Coordinación de Asesores del Secretaria de Relaciones 
Exteriores de Asuntos Econ6micos con base en inf ormaci6n del Banco 
Mundial. 1990 
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a.a.. lll'l'BGRACIOM TRAMIPORTBB y COKUJllCACIO••• 

Fue en la Segunda Reunión de Presidentes en Punta del Este 
Uruguay, del 27 al 29 de octubre de 1988, que dialogaron sobre los 
Transportes como una necesidad de la integración regional; por lo 
que acordaron los siguientes objetivos: 
l. Promover el análisis en la ALADI de mecanismos que permitan 
coordinar las pollticas de transporte con la expansión del comercio 
internacional. 
2. Adoptar procedimientos uniformes que faciliten la circulación 
de las personas en la región, particularmente en lo relativo al 
turismo. 
J. Impulsar la construcción de las obras de infraestructura que 
permitan una mayor interconexión entre estos paises. 

Asimismo, en cuanto a las TELECOMUNICACIONES, Los presidentes 
del G-8 manifestaron su deseo de armonizar y compatibilizar los 
sistemas de telecomunicaciones a partir de los estudios conjunto 
destinados a identificar y definir las obras prioritarias.JO 

El 4 y el 5 de septiembre de 1989, los Ministros de 
Comunicaciones de los Ocho paises miembros del MPCCP, reunidos en 
la ciudad de México, manifestaron que iniciarán trabajos para 
realizar inversiones y desarrollo conjunto en materia de 

telecomunicaciones. El Secretario de Comunicaciones y Transporte 
de México, Andrés Caso Lombardo, concluy6, que se sentaron las 

bases y se acordaron recomendaciones para iniciar los trabajos de 

integración de los sistemas de comunicaciones que cada pais tiene 
actualmente y para una colaboración más estrecha y relacionada en 
inversiones futuras. 

Los ministros de comunicaciones únicamente expresarán las 
propuestas sobre el tema a los respectivos mandatarios a fin de que 
sean aprobados en la reuni6n de Perú, mediante la cumbre 

presidencial. 

Jo.- comunicado de prensa de la reunión de presidentes del 
G-8 en Punta del Este Uruguay, JO de octubre de 1988, op.cit. 
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Destacaron que en esta materia, Colombia realiza trabajos de 
cableado para la utilización de fibras ópticas y esas 
comunicaciones podrian ser utilizadas y aprovechadas por todos los 
paises centroamericanos, y caribeftos. 

En el caso de México, se dijo que ya se dieron los primeros 
pasos para adoptar las telecomunicaciones y el transporte aéreo a 
las nuevas necesidades de los mercados interno y externo. También 
el Secretario de este ramo, mencionó que ya se liberó la 
construcción de estaciones terrenas para la recepción de envio de 
seftales al Sistema de Satélites Morelos y en un mediano plazo las 
telecomunicaciones nacionales girarAn en torno de ese sistema y se 
podrian prestar servicios a paises latinoamericanos. 31 

Por otro lado, algo que parece ser importante es el la idea de 
conformar un Grupo de Trabajo Técnico aeroportuario que mediante el 
intercambio de experiencias, establezca adecuados mecanismos de 
cooperación. Dentro de los temas de cooperación se encuentran 
entre otros: 
• Desarrollo de planos maestros 
• Proyectos de Aeropuertos 

• Sistemas de ayuda a la navegación aérea y fabricación de 
componentes y partes 
• Creación de bancos de información de los recursos 
disponibles en la región. 
• Fusión de la Asociación internacional de aeropuertos civiles 
(ICAA) y del Consejo Internacional de operadores de aeropuertos 
(AOCI), 

Dentro de la Cooperación en el campo.del transporte aéreo, se 

recomendó una mayor comunicación entre los paises de la región para 
lograr la integración de los mismos y garantizar su participación 
en los mercados mundiales. 

También sugirieron la Cooperación en la Industria AeronAutica 

31 .- La JORNAOA, 11 Proponen Cooperaci6n en telecomunicaciones: 
Los Ocho", 6 de septiembre de 1989, P.32, México,D.F. 
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y servicios de Apoyo; ya que éstos muestran distintos grados de 
desarrollo y se encuentran en desventajas frenten a los grandes 
fabricantes mundiales de aeronaves por lo que serla conveniente 
establecer un acuerdo de cooperación latinoamericano, que incluya 
entre otros aspectos los relativos a la certif icaci6n técnica y 
homologación de normas técnicas de fabricación y mantenimiento. 32 

La modernización de las telecomunicaciones y de los 
transportes es objetivo estratégico para impulsar la integración y 
para mejorar su competividad, as! lo manifestaron los presidentes 
del G-8 en su Tercera Reunión presidencial, en rea, Perú. 

Acordaron que, a mAs tardar en 60 d1as los Ministros y 

secretarios de Comunicaciones y Transportes se reunirán en Rlo de 
Janeiro para concertar los acuerdos sobre comunicaciones y 

Transportes, con base en la reuni6n preparatoria de México 
celebrada el 4 y 5 de septiembre pasado, en particular sobre nuevas 
tecnolog1as y sistemas de satélites, as! como para examinar 
propuestas en materia de telecomunicaciones y sistemas de 
transportes, que contribuyan a integrar aún más a los paises del 
Mecanismo. 33 

"La modernizaci6n de las telecomunicaciones y de los 
transportes es objetivo estratégico para impulsar la integración de 
Latinoamérica, prop6sito pol1tico y objetivo fundamental de la 
estrategia econ6mica de los paises de la regi6n 11 • 34 

En la Reuni6n de Ministros de relaciones Exteriores, Econom1a, 
y Finanzas, en Buenos Aires, Argentina, el 4 y 5 de diciembre del 

32 .-Declaraci6n de Ministros de comunicaciones y Transportes 
del Grupo de Rio, en la Ciudad de México, el 4 y 5 de septiembre 
1989, SRE. 

33 .- COMUNICADO DE PRENSA, de la Tercera Reunión de 
Presidentes del MPCCP del G-8 en rea, Perú, 13 de octubre de 1989 
S.R.E. México, D.F. 

34 .- Mondrag6n Maria " Llamado a todos los Paises de la Zona 
a integrarse a la OEA Grupo de Los ocho" El SOL DE MEXICO, 13 de 
octubre de 1989, P.16. México, D.F. 
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89 en esta materia los Ministros seftalaron la imperiosa necesidad 
de que adem4s de examinar los temas relativos al transporte aéreo 
y las telecomunicaciones, se trate la problemática del transporte 
marltimo, terrestre y multimodal en la región. 35 

Como podemos observar el Grupo de los Ocho lleva un avance muy 
r4pido pero en sus di4logos; tal como si éstos problemas se 
concretaran de la noche a la maftana; pues hace apenas dos meses 
dialogarón sobre transporte aéreo y telecomunicaciones 
principalmente; ahora están viendo la necesidad del transporte 
marltimo y multimodal. Son muchos los problemas que América Latina 
tiene; si nos ponemos a dialogar; pero creo que más que un diálogo 
hay que poner en pr4ctica las soluciones y esperar un poco los 
resultados ó al menos decir aqu1 está el informe de los resultados 
de éste problema y ahora pasaremos a este otro porque están 
resolviéndose con buen exito; pero ésto parece ser que no lo toman 
en cuenta los miembros del Grupo de Rlo. 

Sin embargo, para la reunión de Presidentes en caracas, 
Venezuela el 12 de octubre de 1990, este tema no fue discutido; 
pues al parecer ya se habla dialogado suficiente o se dejó en manos 
de los Ministros de su competencia y ademas surgieron temas más 
importantes como el de Productores y consumidores de petróleo 
resultado de la Guerra del Golfo Pérsico entre Irak y Estados 
Unidos y La Iniciativa de las Américas por otro lado. 

35 .- Declaración de los Ministros de Grupo de Rlo, .sobre 
Integración del MPCCP,· Buenos Aires, 4-5 de diciembre de 1989 •. 
Op.cit 
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2.3 MBDIO NIBIIDITB 

Fue en La segunda Reuni6n de presidentes donde el MPCCP 

dialoq6 por vez primera sobre Medio Ambiente. Conscientes de la 

necesidad de dar adecuada atenci6n a la prevención y control de los 

impactos sobre el medio ambiente que pueden originar los proyectos 
de desarrollo, sostuvieron que los propósitos de desarrollo 

nacional e integraci6n regional deben conciliar el avance 

económico, cientifico y tecnológico con la preservaci6n y 

recuperación del medio ambiente. 1 

Los ocho también dialogaron sobre el Medio Ambiente y la 

necesidad de fortalecer las instituciones democrAticas 

latinoamericanas. 
sostuvieron en este punto, que los propósitos de desarrollo 

nacional e integración regional deben conciliar con el avance 
económico, cientifico ·y tecnológico con la preservaci6n y 

recuperación del medio ambiente. 

Con respecto al segundo, los Ocho reafirmaron que la 

democracia resulta indispensable para conseguir la concertaci6n e 

integración regional, asl como para la consecución del desarrollo 

en todos los ordenes en un ambiente de paz. 2 

" 'io creo que uno de los elementos que habla obstaculizado el 
diAlogo entre los latinoamericanos lo fue la diferencia a veces muy 

notable de sistemas politicos en algunos de nuestros paises. Es 

dificil el dióloqo entre las dictaduras y las democracias •••• 

Pensamos que la realización plena de la democracia sólo se da 

cuando hay condiciones minimas de igualdad que hagan posible la 

libertad; hemos sido muy escrupulosos en este Grupo, en respetar el 

1• - Comunicado de Prensa de la SEGUNDA REUNION DE PRESIDENTES 
DEL G-8 en Punta del Este Uruguay, JO de octubre de 1988 en SRE, 
México, D.F. 

2.- Comunicado Conjunto de la segunda Reunión Presidencial del 
Grupo de Rlo Op.Cit. 
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principio de la soberania de cada nación; ••• pero deseamos que se 
inicien o se aceleren los procesos democrAticos en PanamA, en Chile 
y en Paraguay, as1 como en todo el Continente, pero no queremos ser 
nosotros los jueces, no queremos intervenir en los asuntos internos 
de cada Nacion". 3 

A la luz de la próxima VI Reunión Regional Intergubernamental 
sobre Medio Ambiente para América Latina y el caribe, a celebrarse 
en Brasilia, Brasil, los d1as 27 y 31 de los corrientes, se decidió 
sugerir a los Ministros competentes mantener un activo proceso de 
consulta y concertación, as1 como la coordinación que resulte 
necesaria para transmitir las propiedades de la región al consejo 
de Administración del PNUMA (Nairobi, junio 1989), fue lo que 
manifestaron los minsitros del MPCCP del G-8 en su Quinta Reunión 
Ordinaria, en la ciudad de Guayana, Venezuela, el 10 y 11 de marzo 
de 1989. 4 

En la Tercera Reunión Presidencial del MPCCP, en lea, Perú los 
Presidentes reiteraron su preocupación por el deterioro del medio 
ambiente a escala global. Asimismo, declararon su inquebrantable 
voluntad de continuar adoptando medidas a su alcance con miras a su 
restauración y sostenida conservación. 

Este alarmante deterioro tiene su origen, fundamentalmente, en 
los modelos de industrialización y en los patrones de consumo de 
los paises industrializados; dichos paises deben contribuir 
mayoritariamente para revertir los procesos que atentan contra el 

equilibrio ambiental de nuestro planeta, manifestaron los 
presidentes del G-8. Asimismo, señalaron que en la región 
latinoamericana la degradación del medio ambiento tiene estrecha 

3.- Respuesta de El Pte. Miguel de la Madrid,de México al 
contestar una pregunta sobre los fundamentos a defenderse en La 
democracia en la Conferencia de Prensa en la reunión del 28 de 
octubre de 1988, en Punta del Este, Uruguay. 
p. 96-97.op.cit. 

4.- COMUNICADO y DECLARACION de los Ocho presidentes del 
MPCCP del G-8.en Ica, Perú 12 de octubre de 1989. 
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relaci6n con la pobreza y el subdesarrollo. 
Expresaron su disposición de seguir profundizando la 

colaboración regional en materia ambiental as1 como de recibir la 
cooperación de paises extrarregionales y de los organismos 
internacionales que estén en condiciones de contribuir a la puesta 
en practica de proyectos y programas sobre conservación y 
preservación del medio ambiente. 5 

En la cuarta Reunión de Presidentes del 12 de octubre de 1990 
en caracas, Venezuela, anotaron que entre los aspectos que 
requieren una urgente consideración estan la preservación de 
recursos pesqueros de los ecosistemas fr6giles y vulnerables y la 
adopción de una pol1tica comO.n para la región en materia de 
prevención de accidentes y eliminación de desechos radioactivos, 
tóxicos y peligrosos. 

Anunciaron también la realización de dos "rallies" acuatices, 
vinculados a la idea del conocimiento del medio ambiente. 

a) el "rally nalltico Orinoco - Plata", con punto de partida a ser 
determinado en el R1o orinoco, pasando por Brasil y Paraguay y 
finalizando en Buenos Aires, 
b) el "rally nalltico Atlantico Pacifico", con punto de partida en 
Belén, pasando por Manaes, por !quitos en Perú, y terminando en una 
ciudad del pacifico. 

Los "rallies" seran la ocasión adecuada para propiciar al 
mundo un mejor conocimiento de nuestras riquezas naturales, 
nuestros r!os, flora, contribuyendo para fortalecer la conciencia 

de la necesidad de su preservación.6 

5 .- comunicado de Prensa de la Quinta reunión ordinaria del 
Ministros del MPCCP del G-B, en Guayana,Venezuela, el 12 de marzo 
de 1989. 

·. 6 .:... Comunicado de prensa del MPCCP, del G-8, en su cuarta 
reunión del 13 de octubre de 1990, caracas, Venezuela.op.cit · 
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2 .t SBGURIDlll> RBGIONAL 

Los lineamientos de seguridad regional que seguiría El Grupo 
de de Los Ocho se manifestaron básicamente en la Reunión de 
Acapulco, México en la que los ocho presidentes acordaron a 
concertar acciones para: estimular iniciativas a favor del desarme 
y la seguridad internacional; alentar la confianza recíproca y las 
soluciones propias a los problemas y conflictos que afectan al 
área; contribuir a la defensa, fortalecimiento y consolidación de 
las instituciones democráticas; impulsar y ampliar el diálogo 
político con otros Estados, dentro y fuera de la zona; concertar 
posiciones con el objeto de fortalecer el multeralismo y la 
democratización en la adopción de las decisiones internacionales; 
promover el establecimiento de áreas de paz y cooperación; 
emprender una lucha activa y coordinada para erradicar la pobreza 
absoluta y reforzar la cooperación contra el narcotráfico, así como 
contra el terrorismo. 

2.4.1 - CBNTROAMBRICA 

A pesar de que el problema centroamericano, fue el inicio de 
partida del Grupo de Río, con el (Grupo Contadora y de Apoyo) en un 
principio; ya que recordemas que sus acciones fueron bloqueadas de 
una u otra forma por Estados Unidos; por lo que a partir de sus 
reuniones como Grupo de Río; sólo venían dando su apoyo político a 
las soluciones que se iban dando al asunto centroamericano. 
También cabe hacer notar que paralelamente a las reuniones 
ministeriales del Grupo de los Ocho, el Grupo de Contadora se iban 
reuniendo con el carácter de tratar el tema Centroamericano. 

sin embargo, el Grupo de Contadora quedo f.ormalmente ·disuelto 
hasta en la VII reunión Ordinaria del Grupo de Río del ·29 ·y 30 de 
marzo de 1990, en la Ciudad de México; al emiÚr· u~ comunicado 
suscrito por los gobiernos de México, Colomb:Í.~ y Vf:!ne~ue·Í~i eri' el 
que se declaró disuelto definitivamente ~i Grupo:~é:cont.~d~ra:; una 
vez cumplidos sus esfuerzos de negociación, ·<iü.e 'frÍicÚfi.caron· en 
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los procesos de pacificación del Ares, en curso. Indicaron que 

seguirian la tarea de de apoyar, como cooperantes, los esfuerzos de 
la comunidad internacional para impulsar la recuperaci6n de 
centroamérica. 

sin embargo, fue en la Tercera Reunión Ordinaria de Ministros 
del MPCCP que el Grupo de Rio continu6 mas de cerca las reflexiones 
sobre la situaci6n centroamericana y debieron hacer frente a un 
delicado problema: Los acontecimientos Panamencs que llevaron a que 
algunos miembros del Grupo de los Ocho se pronunciaran por la 
exclusi6n de Panama del Mecanismo. El argumento fue de que se 
alejaba de las pautas democraticas establecidas como uno de los 
principios rectores del esfuerzo concertados, en tanto que otros 
integrantes del MPCCP alegaban que no debian intervenirse en loa 
asuntos internos de esa naci6n, todo lo cual llev6 al planteamiento 
de una soluci6n de compromiso seg6n la cual Panama quedó 
"temporalmente suspendido del Grupo de los Ocho", marcando con esta 
solución algunas criticas hacia el Grupo. 

Tal es el caso de una la declaración del Canciller Larca Cox, 
refiriéndose al problema Panameño, dijo que Perú no busca 

consenso en este criterio porque hay, posiciones extremas, y 
frentes extremos de los paises que integran el Mecanismo de 
Integraci6n. 7 

Recordemos que el 26 de febrero de 1988 después de una serie 
de conflictos entre el presidente Eric Arturo del Valle y el Jefe 
de las fuerzas Armadas, general Manuel Antonio Noriega, el 
presidente panameno fue destituido por la Asamblea Legislativa, 
luego de que éste habla intentado destituir, a su vez, al General 
Noriega. Dicha Asamblea designó a Manuel Solls Palma como 
Presidente, aunque resultaba evidente que el "hombre fuerte" del 
gobierno era el propio General Noriega que se mantuvo en su puesto. 

7. -EL DÍA, No hubo consenso en Truj illo sobre la posible 
separaci6n de Panamá del G-8, 11 de octubre de 1989. p.13, México, 
D.F. 
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Sin embargo, el problema panamello no fue exclusivamente 
interno, ni de gobernantes o instituciones, ni de democracia contra 
dictadura, como se afirm6 en varias ocasiones. Este problema, 

refleja fundamentalmente la crisis general que vivió la región, 

principalmente en sus relaciones de dependencia- subordinación 

respecto a Estados Unidos, que busca rearticular su hegemon1a en el 

continente. 

El meollo del conflicto de Panamá con Estados Unidos y la 
contradicción principal radica en la decisión soberana de Panamá, 
frente a Estados Unidos, de hacer valer los Tratados Torrijos
carter de 1977, que establecen una descolonización progresiva, para 
que el canal pase a control exclusivo de Panamá para el 2000. 
Asimismo, el ejército estadounidense, de manera gradual, dará a la 
fuerza armada panamella la responsabilidad de proteger la zona 

canalera, de tal manera que el último soldado extranjero deberá 

abandonar el pais en esa misma fecha. 8 

En este contexto, los cancilleres del Grupo de los Ocho, 

reunidos en Cartagena de Indias, Colombia, el 26 de febrero de 1981 
decidieron que las nuevas autoridades del gobierno de Panamá no 

debian participar en las actividades del Grupo " hasta nuevas 
evaluaciones de las circunstancias". 

En su comunicado emitido al respecto, los paises del Grupo de 
los ocho, declararon que el criterlo para suspender a Panamá era 
que el "principio fundamental" para la pertenencia al Mecanismo 

Permanente de consulta y Concertación Politica, es: la "clara 
vigencia de las instituciones demócratica;, en los Estados miembros" 
y ésta se vela afectado en la situación Panameña. 

No sólo el Grupo en sl recibió 'criticas por la decisión 

tomada, de que en plena crisis este .;Grupo excluyó de las 
actividades conjuntas de los otros 's.i.~té·~~lses.·a Pa.namá; sino que 

... ··. ·_· .·· ~:=,,;>:·~ .; ,·-

8 • Amparo canto " 
secretaria de Asuntos 
presentada en el Juglar, 
México, o. F. 

._.':.~·;·:::/::_; t· :·~·-·· 
México _;.n _;.1·.ca~fÚ~to Panallo", de la 
Interna.cionales:~· de,, 'la CNOP; ponencia 
14:de .julio de.'1989,".19:50 P.M, coyoacán, 
.· . . ., '•. '" ·.· .. ·- .. 
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uno de los miembros que fué mlis criticado fué MéKico, ya que al ser 
producto de una decisión colectiva, este pais se vió obligado a 
participar en una acción que contradecia el principio de no 
intervención que nuestro pais habla logrado introducir en la 
declaración final. sin embargo, el mantenimeiento de la unidad del 
Grupo de los Ocho impedia a la diplomacia mexicana desligarse de 
dicha decisión.9 

2 ••• 2 COOPllRACIOK 111 LA LUCHA COllTllA BL KARCOTJIAPICO 

Fue en la Primera Reunión de Presidentes del Grupo de R1o, en 
Acapulco, donde tomaron la decisión de conbatir individual y 
colectivamente la lucha con el narcotráfico en sus diversas 
manifestaciones. Al propio tiempo, seftalaron que este objetivo no 
podrli ser alcanzado sino se cuenta con la acción concertada de 
todos los Estados, especialmento con la de los paises 
industrializados donde estlin localizados los mayores centros de 
consumo. 10 

Para su Tercera reunión ordinaria en cartagena de Indias, 
Colombia, acordaron intensificar de manera concertada la lucha 

contra el narcotrlif ico, fortaleciendo los mecanismos bilaterales y 
foros regionales existentes, o/y promoviendo la cooperación entre 
los órganos competentes de cada gobierno. En ese sentido, 
atribuyeron especial importancia a la pronta suscripción de una 
convención internacional sobre la materia en el marco de las 

9 Chabat Jorge, La posición Mexicana frente a la Crisis 
Panamefta; carta de Pol1tica exterior mexicana, CIDE, afta VIII, 
nQm.2 abril-junio de 1988, México, D.F. 

10 • -compromiso de Acapulco para la ·Paz, El desarrollo y la 
democracia, Op.Cit 



uno de los miembros que fué mas criticado fué México, ya que al ser 
producto de una decisi6n colectiva, este pals se vi6 obligado a 
participar en una acci6n que contradec1a el principio de no 
intervenci6n que nuestro pals habla logrado introducir en la 
declaraci6n final. sin embargo, el mantenimeiento de la unidad del 
Grupo de los Ocho imped1a a la diplomacia mexicana desligarse de 
dicha decisi6n. 9 

a.t.a COOHRAClOll 1111 LA LUCHA COllTRA BL llMCO'l'RAr:tCO 

Fue en la Primera Reuni6n de Presidentes del Grupo de R1o, en 
Acapulco, donde tomaron la decisi6n de conbatir individual y 
colectivamente la lucha con el narcotr.ifico en sus diversas 
manifestaciones. Al propio tiempo, seftalaron que este objetivo no 
podrA ser alcanzado sino se cuenta con la acci6n concertada de 
todos los Estados, especialmente con la de los paises 

industrializados donde estAn localizados los mayores centros de 
consumo. 10 

Para su Tercera reunión ordinaria en Cartagena de Indias, 
Colombia, acordaron intensificar de manera concertada la lucha 

contra el narcotrAfico, fortaleciendo los mecanismos bilaterales y 
foros regionales existentes, o/y promoviendo la cooperaci6n entre 
los 6rganos competentes de cada gobierno. En ese sentido, 

atribuyeron especial importancia a la pronta suscripci6n de una 
convenci6n internacional sobre la materia en el marco de las 

Chabat Jorge, La posici6n Mexicana frente a la Crisis 
Panamefta; carta de Pol1tica exterior mexicana, CIDE, afta VIII, 
nUm.2 abril-junio de 1988, México, D.F. 

1º. -compromiso de Acapulco para la Paz, El desarrollo y la· 
democracia, Op.Cit 
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Naciones Unidas,11 
En la cuarta Reuni6n Ordinaria de oaxaca, México, el 27 de 

junio de 1988, los Ministros convinieron en estimular el 
fortalecimiento de los mecanismos de cooperación internacional, 
tanto bilaterales, como multilaterales. Concidieron también en la 
voluntad de sus gobiernos de apoyar decididamente los propósitos y 
trabajos de la Comisi6n Interamericana para el Control del Abuso de 
Drogas (CICAD) y evaluar conjuntamente la conveniencia de una 
reuni6n de ministros responsables y procuradores de justicia de 

paises americanos a la realización de un próximo periodo de 
sesiones de la CICAD a ese nivel. Igualmente, los cancilleres 
decidieron instruir a sus respectivas delegaciones que participaran 
en la Conferencia relativa a la convenci6n contra Tráfico !licito 
de Estupefacientes y sustancias Psicotr6picas, que tendrá lugar en 
Viena proximamente. 12 

Al analizar el problema del Narcotráfico dentro del concepto 
de seguridad regional planteado desde la reunión de Acapulco, los 
presidentes del G-8, reconocieron la importancia determinante que 
para el incremento del narcotráfico significa la creciente demanda 
en los paises con alto nivel de consumo. Además, los vincules que 
se han establecido en algunos de estos paises entre 
narcotraficantes y de éstos con terroristas y con· otros tipos de 
delincuencia, se ven reforzados por el tráfico .• ilicit.o. de:armas, 
producidas fundamentalmente en los paises. in~uElt~Í.áÚ~ad·o~ ~: . ·Por 
lo tanto, para hacer frente a estos problemas¡:sé·:.requiere: el 
esfuerzo simultáneo de las naciones altame~.tE!,)ndu".t>;i.alizadas, 
declararon en la Segunda Reunión Preside.ncial en PÚnta ., éle( Este' 
Uruguay, del 27 al 29 de octubre de 1988; 

Por su parte, los paises con sus áreas de producci6n:ilicita, 

11 .- Comunicado de Prensa de la Tercera Reunión Ordinariadel 
MPCCP, cartagena de Indias,Colombia, 24 a 26 de febrero de 1988, 
op.cit. P.88 

12 -
MPCCP del 

de la cuarta eunión Ord ina ia el 
27 de juno de 1988 P. 84. Op.c1t 
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deben continuar sus acciones para controlar las fuentes de 
producci6n y promover la sustitucion de cultivos. Por otro lado 
afirmaron su voluntad de conformar un frente común y de cooperar 
con todas las naciones afectadas en la efectiva erradicaci6n. 
concertar posiciones con la finalidad de propiciar que las 
negociaciones que se realizan para la suscripci6n de una convenci6n 
internacional a éste problema y culmine en la aprobaci6n de un 
instrumento jurtdico. 

Dentro de los lineamiento de acci6n adoptados en esta reuni6n 
sobre este problema se encuentran: 

l. Intensificar su concertaci6n y cooperación en el marco de la 
Organización de las Naciones Unidas, la Comisi6n 
Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de 
la organizaci6n de los Estados Americanos, y el Acuerdo 
sudamericano de Estupefacientes y Psicotr6picos (ASEP), y 

fortalecer los mecanismos bilaterales de cooperaci6n en este 
ámbito. 

2. Promover la implementación del Programa Interamericano de 
Acción de Rto de Janeiro contra el consumo, la producci6n y el 
tráfico iltcito de narcótraf icos y substancias psicotrópicas 
que se adoptó en la Conferencia Especializada Interamericana 
realizada en abril de 1986. 

J. Procurar que los anteriores organismos dispongan de los 
recursos financieros suficientes para la ejecución de los 
programas que se les asignen y que racionalicen sus tareas a 
fin de asegurar su eficacia. 

4. Promover la cooperación, tanto multilateral como bilateral, de 
los paises desarrollados para incrementar las corrientes de 

financiamiento hacia programas de sus ti tuci6n de cultivos 
il1citos en el marco de programas integrales de desarrollo. 

5. Promover poltticas comunes de prevención y rehabilitaci6n de 
los farmacodependientes, con un enfoque integral que permita 
su reincorporaci6n a la vida laboral y social, especialmente 
en el caso de los nifios y jóvenes. 
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6. Promover la coordinación de las actividades de las 
instituciones de tratamiento de la farmaco-dependencia y de 
las asociaciones comunitarias y privadas que cumplen funciones 
en estas areas. 

7. Promover la organización de un banco regional de datos que 
recabe información estadlstica y bibliográfica en materia de 
prevención y tratamiento de farmaco-dependientes, 

a. Propiciar que se concrete por parte de los organismos 
internacionales competentes un plan realista que instrumente 
la promoción del desarrollo económico y social de las áreas en 
las cuales deban cumplirse la sustitución de cultivos. 13 

Para su Quinta reunión Ordinaria, en la ciudad de Guayana, 
Venezuela, del 10 al 11 de marzo de 1989, en esta materia, 
destacaron la importancia de la firma en Viena de la convención de 
las Naciones Unidas contra el Tráfico !licito de Estupefacientes, 
en diciembre de 1988 y expresaron su próposito de procurar su 
pronta ratificación. 14 

Por otro lado, los Presidentes de México y Venezuela firmaron 
una declaración conjunta de esquema amplio de colaboración y 

complementación económica que estará abierto a la adhesión de otros 
paises de la región latinoamericana, mediante el cual se lograrán 
acuerdos subregionales sin que ello signifique la integración de un 
bloque. 

Entre los acuerdos firmados en la ciudad de caracas, 
Venezuela, el 9 de julio de 1989, destaca el relativo a los 
esquemas de cooperación y complementación en los que participan los 
integrantes de loe sectores privados de ambos paises mediante el 

13 .- Comunicado de prensa de la reunión de presidentes del G-
8 en Punta del Este Uruguay,Jo de octubre de 1988. SRE, México, 
D.F. 

14 .- comunicado de Prensa de la Quinta reunion ordinaria del 
Ministros del MPCCP del G-8, SRE, México, D.F. 
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cual se crearA la CAmara de comercio M6xico-Venezuela. 15 

México y Venezuela y posteriormente Colombia firmaran 

igualmente un acuerdo para combatir la reducción, tráfico y consumo 

de drogas, similar al ya existente con Estados Unidos¡ el cual no 

incluye solamente el intercambio de información, sino la creaci6n 

de una comisión integrada por las autoridades de la S.R.E. y 

Procuradur la Federal de la República que tendrá compromisos de 
cooperación como asistencia técnica y la extradici6n de 
delincuentes y la asistencia penal para las cuestiones de 
juicios. 16 

Algo tendría que resultar del diálogo de estos paises, y mAs 

aGn cuando uno de sus primeros acuerdos seria el narcotráfico tema 
nuevo y muy discutido principalmente por los diversos actos 

terroristas en Colombia. 

Los gobiernos de México y Colombia demandaron el cumplimiento 
de la responsabilidad que corresponde a los paises industrializados 
para avanzar en la lucha contra el narcotráfico, en la visita del 
presidente mexicano a la ciudad de BogotA, Colombia. 

El presidente Carlos Salinas prometió que su gobierno no 
cesaré, en ámbitos bilaterales y en organizaciones internacionales, 

en el combate a ese cáncer y que lo hará "preservando en todo 

momento el cumplimiento irrestricto del principio esencial de 
soberania" . 17 

Los Presidentes Carlos Andrés Pérez y Virgilio Barco, tras 
reunirse en la frontera entre Venezuela y Colombia (Urena, 

Venezuela) suscribieron acuerdos para coordinar acciones contra el 

15 • - UNO MAS UNO "Abren México y Venezuela,. ·~1a~ a . l~. 
complementación económica" 10 de julio de 1989, ~ p; 2.:..14. •,México,. 
D.F. . . '' 

16 .- Loc.cit 

17 • - LA JORNADA, "Unidad contra el narc;,tráfico·, plantea·.· 
México-Colombia", 11 de julio de 1989, Pl-10. México, ·D.F •. 
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narcotrlfico e impulsar la cooperación bilateral en dicha región. 
Entre sus acuerdos estan : Una comisión mixta entre ambos 

pa1••• para la prevención, control y represión del trafico de 
drogas; asi como las acciones coordinadas de policias. 18 

El tema de la deuda, tras de las múltiples campanadas 
publicitarias de renegociación, fue relegado a segundo término por 
el asunto del narcotrlfico, del que todo el mundo habla a nivel 
domlstico o en el terreno internacional, pues no hay d!a en que no 
se hable del asunto como sino hubiera otros tópicos que tocar; como 
la manita de puerco que nos hacen los gringos aqu1 en México, para 
que nos aventemos más a fondo contra Daniel Ortega y Manuel Antonio 
Noriega y que les permitamos enviar tropas a tierra Azteca para 
diaque combatir a los narcos y comunistas. 19 

Al comienzo de la reunión de cancilleres en Perú, del 11 -lJ 
de octubre, México mantuvo una postura de rechazo a la posible 
creación de fuerzas paramilitares colectivas para combatir el 
narcotr4fico, posición respaldada por las otras delegaciones. 2º 

Por otro lado, el presidente norteamericano, Georqe Bush, fue 
invitado por los mandatarios de Colombia, Bolivia y Perú 
principales paises cocaleros - a sostener, dentro de lo próximos 90 
dias, una reunión para el 20 de noviembre en santa cruz de la 
Sierra, Bolivia. Por su parte el Presidente norteamericano, aceptó 
para discutir el problema de narcotráfico. 

El Canciller colombiano, Julio Londono Paredes, dijo que su 
pa!s no sufrió presiones de E. u. para subestimar el alcance de 

18 .- UNIVERSAL,6 de octubre de 1989 P.J. México, D.F. 

19.- José Carlos Robles ."Narco :·hasta ~a.·c.;cin.a"" EL. SOL DE 
MEXICO MEDIODIA, 6 de octubre de 89, secc.A. México, D;F .• 

. '. 

20 .- LA JORNADA, TERCERA REUNION DE :~RÉSIDENTES EN IC~-; PERU 
10 de octubre de 1989 P.32. s.R.E. México, D.F · 
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minicumbre antidroga.21 

Para la Tercera Reuni6n Presidencial en Ica, Perú, el 11 y 12 
de octubre de 1989, los presidentes reiteraron su de~isi6n de 
luchar contra la producci6n y el trAfico ilicito y el uso indebido 
de estupefacientes y sustancias sicotr6picas. Se comprometieron a 
concertar politicas y métodos con el objeto de fortalecer su acci6n 
frente al problema, dentro del respeto a la soberania nacional. 

En cuanto al Terrorismo, reafirmaron su condena, ya que este 
constituye una violación sistemAtica y deliberada de los derechos 
humanos, atenta contra la estabilidad del sistema democrAtico, 
ocasiona la pérdida de vidas y severos daftos materiales. 22 

Y finalmente, en la cuarta Reuni6n de Presidentes en caracas, 
Venezuela el 12 de octubre de 1990, rechazaron todos los intentos 
por responsabilizar a un pais o grupo de paises por este problema. 

Acordaron, en cuanto a medidas de carActer regional: 
crear una comisi6n de expertos juristas, uno por cada pa1s, para 
que diseften un marco legal penal que sirva de base para armonizar 
la legislaci6n nacional contra el narcotrAfico en todos los paises 
miembros. 

Promover los estudios y las discusiones técnicas necesarias 

para crear una jurisdicci6n penal internacional para 
narcotrAficantes, bajo la orientaci6n y asesoria de las Naciones 
Unidas entre otras.23 

En este tema podemos apreciar claramente como los paises del 
G-8 dialogar1an y plantear1an acuerdos en base a temas que 
interesan a sus objetivos propios y empesarian a identificarse en 

21 .-El Ola, 11 de octubre de 1989, P. 15. México, D.F. 

22 .- EL SOL DE MEXICO, 13 de octubre de 1989,P 16 Secc.A. 
México, D.F • 

. · .2.3.;.: Comunicado de prensa del MPCCP, del G-8, en su Cuarta 
reuni6n del 13 de octubre de 1990, caracas, Venezuela. Presidencia, 
México, o·. F. · 
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ba•e a •us acuerdos o poUticas propias y no correspond1a a un 
problema de 1ndole regional, Tal es el caso del narcotráfico, en 
el que mientras que para Venezuela, Perll y México comenzaban a 
responder a esta pol1tica tan preocupante para Estados Unidos, para 
los otros miembros no tenia tanta importancia. 

Sin embargo, era un problema que sonaba a nivel internacional 
muy frecuentemente en los diarios nacionales e internacionales y El 
Grupo de Rlo no pas6 por alto el análisis de este problema, Por 
otro lado en realidad, para el caso de Colombia fue la producci6n 
del narcotráfico la que sostuvo un superávit y permitió a Colombia 
ser un pals de los mejores deudores al principio de la década, el 
cual no tenia atrasos de su dellda como la mayor1a de los demas 
paises. 

159 



z.4.:1 ORGAllllllCIO• DI 18'l'llD08 lllllRJCllllOI (0111) 

" La organización de Estados Américanos debe ser objeto de una 
detallada revisión y esf orzamiento. El consenso de los ocho 
presidentes fue que la Organización de Estados Americanos puede ser 
un foro Otil para el di4logo de América Latina y el caribe con los 
Estados Unidos, el Di4logo Norte-sur dentro de nuestro propio 
continente. Hemos reconocido que desde hace varios aftas la 
Organizaci6n de Estados Americanos no cumple eficazmente su 
funci6n; hay muchas tareas del di4logo americano, interamericano, 
que no se han podido llevar a cabo en esta organización. No sólo 
asuntos de de tipo politico de seguridad continental, de solución 
pactf ica de controversias, sino temas tan fundamentales como la 
cooperaci6n cultural, educativa y tecnol6gica. El hecho de que 
América Latina este reforzando sus propios mecanismos de 
concertaci6n politica y de cooperación económica no implica el 
rechazo a la OEA •.•• dentro de este marco pensamos que debemos de 
reflexionar y de hacer las consultas pertinentes para que en la 
oportunidad adecuada Cuba se reintegre a la OEA y también se 
conecte con los organismos subregionales en América Latina; fueron 
entro otros los discursos del Grupo de Rio en la Primera Reuni6n de 
Presidentes en Acapulco, México, el 27 de noviembre de 1987.24 

Los Ministros del G-8, en su Tercera Reuni6n Ordinaria en 
Cartagena de Indias, Colombia el 26 de febrero de 1988, iniciaron 
un proceso de reflexión sobre la contribución que el mecanismo 
podria aportar al fortalecimiento de la OEA para que cumpla 
eficazmente su papel de foro hemisférico, atendiendo a los 
esfuerzos de concertaci6n e integración de América Latina y el 
Caribe. Acordaron impulsar el proceso tendiente a la ratificación 

24 .- Respuesta del Pte. Miguel de la Madrid, al Preguntarle 
sobre las discuciones el tema de la completa integraci6n de cuba a 
la OEA; en conferencia de Prensa de la Primera Reuni6n de 
Presidentes, el 27 de noviembre de 1987, en Acapulco, México. 
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del protocolo de cartaqena en sus palses. 25 

Para la Reuni6n de Oaxaca, en su cuarta Reuni6n Ordinaria el 
27 de junio del mismo afta, los Cancilleres resaltaron la necesidad 
de impulsar la soluci6n de los problemas financieros de la 
Instituci6n. Asimismo, coincidieron en sequir impulsando con toda 
firmeza la ratif icaci6n del protocolo de cartaqena para su pronta 
entrada en viqor. 26 

Los Ministros mostraron su satisfacción de la entrada en vigor 
del Protocolo de cartaqena de Reformas a la carta de la CEA y 
reafirmaron la voluntad de sus paises de consolidar la viqencia de 
la CEA como foro pol1tico e instrumento para el entendimiento y la 
cooperaci6n interamericana, en temas de especial interés para todos 
los Estados miembros susceptibles de tratamiento regional. 
Mencionaron los Ministros del Grupo de R1o, en su Quinta Reuni6n 
ordinaria en la Ciudad de Guayana, Venezuela el 10 y 11 de marzo de 
1989. Para ello es indispensable la participaci6n activa de todos 
los estados miembros de la organizaci6n. 27 

A fin de que la CEA tenga una total representatividad y, por 
lo tanto, mayor relevancia pol1tica, los Presidentes del G-8 
hicieron un cordial llamado a los gobiernos de Belice, canad~, Cuba 
y Guyana, para que se incorporen a sus trabajos, en la Tercera 
Reuni6n Presidencial del lea, Perú, del 11 y 12 de octubre de 
1989. 28 

25 .- Comunicado de Prensa de la Tercera Reuni6n Ordinaria 
del MPCCP,Cartagena de Indias,Colombia, 27 de febrero de 1988, 
Op.cit. P.88. S.R.E. México D.F. 

26 - Comunicado de Prensa, de la cuarta Reuni6n Ordinaria del. 
MPCCP del G-8, oaxaca, México, 27 de junio de 1988 p, _84 

27 • - comunicado de Prensa de la Quinta re_uni6n .'~rd.inaria· del_ 
Ministros del MPCCP del G-8. P.75 op.cit . .e· .. ·"::·::! 

28 • - LA JORNADA, lo de octubre de 1989- p, 32 >Mé.xico; __ D. F. 
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a.1 CUTllO aBGIOWAL DB LA 01111 tAaA LA tAZ, BL DlllAaWI Y BL 

DBIAaaOLLO 

El G•S, al analizar los acontecimientos politices y 

económicos del mundo contemporáneo de la situación internacional, 

los ocho presidentes concentraron su atención en aquellos 

acontecimientos que influyen en el desarrollo latinoamericano, como 

son las tensiones entre las superpotencias que continuan 
ocasionando el desvio de recursos financieros, cientlficos, y 

tecnológicos hacia el armamentismo hasta ese momento Tal 

fenómeno ocasiona desequilibrios y desajustes en el sistema 

económico internacional, intensifica la competencia politica, 

estratégica e ideológica entre los bloques de poder, exacerba 

conflictos regionales y traslada tensiones a los paises en 

desarrollo, afectando sus posibilidades de progresar. 
Tal análisis, hacia referencia hasta esos momentos al problema 

centroamericano, ya que se consideraba que la Unión Soviética 

continuaba siendo un enemigo en la región. Sin embargo, observaron 

con beneplácito los avances en las negociaciones entre los Estados 

unidos Unidos y la uni6n soviética para lograr acuerdos en materia 

de eliminación de proyectiles nucleares de corto y mediano alcance. 

En materia de seguridad regional, los ocho presidentes se 

comprometieron a concertar acciones para: 

• Estimular iniciativas en favor del desarme y la seguridad 

internacional; 

• contribuir a la defensa, fortalecimiento y consolidacion de 
las instituciones democraticas; 

• Impulsar y ampliar el di<Uogo politice con otros Estados y 
grupos de Estados, dentro y fuera de la regi6n 

• Concertar posiciones con el propósito de fortalecer el 

multilateralismo y la democratización en la adopción de las 
decisiones internacionales; 

A) promover el establecimiento de zonas de paz y cooperación; 

B) fomentar los procesos de integración para fortalecer la 
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autonom1a de la región; 
e¡ emprender una lucha activa y coordinada para erradicar la 
pobreza absoluta; 

D) reforzar la cooperación contra el narcotráfico, asi como contra 
el terrorismo. 29 

Subrayaron la importancia del "Centro Regional de las Naciones 
Unidas para la paz, el desarme y el desarrollo de América Latina", 
que contribuirá a una mayor comprensión de esos temas desde una 
perpectiva latinoamericana; fueron las declaraciones en la Tercera 
Reunion Ordinaria, en Cartagena e Indias, Colombia, el 26 de febrero 
de 1988.JO 

En ocasi6n a la segunda Reunión Ministerial Institucionalizada 
de Grupo de R1o y CEE, en santiago de Chile del 28 y 29 de mayo de 
1992, los ministros tomaron nota del Acuerdo firmado, el 18 de 
julio de 1991, por la República Argentina y la República Federativa 
de Brasil, relativo al uso exclusivamente pacifico de la energia 
nuclear. También de que estos paises y la Agencia Brasilefto
Argentina de contabilidad y control de Materiales Nucleares hayan 
suscrito, el 13 de diciembre de 1991, con la Agencia Internacional 
de Energ!a At6mica (AIEA), un Acuerdo de salvaguardias y esperan su 
ratificaci6n. 

Por otro lado reconocieron como un avance para lograr la plena 
entrada en vigor del Tratado para la Proscripción de Armas 
Nucleares en América Latina y el Caribe y sus dos Protocolos 
adicionales. Expresaron asimismo, su satisfacción por un acuerdo 
suscrito por Argentina, Brasil y Chile en la ciudad de Mendoza, el 
5 de septiembre de 1991, por el cual las partes se comprometieron 
a no desarrollar, producir, adquirir, almacenar ni utilizar armas 
qu!micas o biólogicas, y al cual se adhirieron Paraguay, Uruguay, 

29 • compromiso de Acapulco para la Paz, el Desarrollo y .la 
Democracia, op.cit.p.46 · 

30 • - comunicado de prensa de ia· Terc"era. Reunión ordinária d~·1 
MPCCP, Cartagena de Indias, Colombia, 24-,26 de febrero de 1988, 
Op.cit. P.91 . ' . . 
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Bolivia y Ecuador. 31 

2. 6 OTROS Tl!MAS 
Otros temas de menor popularidad y menos diálogo fueron: El 

Parlamento Latinoamericano, Seguridad alimentaria y el Proyecto 
sobre la Lucha contra la Pobreza Absoluta. 

2 . 6. l PARL11Ml!NTO LATIHONIBRICANO 

Este tema fue dialogado desde la primera Reuni6n Ordinaria de 
Ministros de Bariloche, Argentina, donde los Ministros del MPCCP 
del G-8 decidieron impulsar 
deliberaciones entre los poderes Ejecutivos y Legislativos de cada 
país, para realizar una reuni6n de las Cancillerías, a fin de 
examinar el proceso de institucionalizaci6n del parlamento 
latinoamericano.l 

Al considerar la institucionalizaci6n del Parlamento 
Latinoamericano, en su Segunda Reuni6n Ordinaria en campos Do 
Jordao/Brasilia, Brasil, los ocho cancilleres del MPCCP, decidieron 
llevar acabo una reuni6n técnica entre los países que forman parte 
del parlamento y este grupo, con el objeto de examinar el proyecto 
para su eventual institucionalizaci6n. Dicha reuni6n se llevara a 
cabo en Cartagenade Indias, Colombia, durante el mes de 
septiembre. 2 El Parlamento Latinoamericano, cuyo Tratado de 

3 1, Comunicado Final de la Segunda Reuni6n Ministerial 
Institucionalizada entre la CE y el Grupo de Río, Santiago de 
Chile, 28 29 de mayo de 1992. 

1 .- PRIMERA REUNION ORDINARIA DEL MPCCP DEL G- 8 
Bariloche,Argentina, 16 de abril de 1987, comunicado de 
prensa.S.R.E. México, D.F. 

2 .- SEGUNDA REUNION ORDINARIA DEL MPCCP Campos Do 
Jordao/Brasilia Brasil, 9 al 11 de agosto de 1987, comunicado de· 
prensa. SRE, México, D.F. 
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Institucionalizaci6n fué subscrito el 17 de noviembre de 1987 en 

Lima, Per6, por los gobiernos del G-8 y los de otros diez paises de 

América Latina y el caribe, constituye una contribuci6n 

significativa a la solidaridad y a la concertaci6n entre los 
latinoamericanos; seftalaron los 
Presidentes del MPCCP del G-8 ,en su Primera Reuni6n Presidencial 

en Acapulco, México,el 29 de noviembre de 1987. Tal iniciativa ha 
sido respaldada por los Ocho gobiernos, con el convencimiento de 
que habra de traducirse en un medio efectivo para fortalecer la 

democracia e impulsar la integraci6n de la región. 3 

Sin embargo, en sus pr6ximas reuniones ya no se le hizo 
mensi6n. 

2,1,2 8BOURIDAD ALIKZll'l'AllIA 
Aunque este tema fue dialogado desde la Primera reuni6n 

Ordinaria en Bariloche, Argentina; en realidad no tuvo mucha 

relevancia, ya que s6lo se di6 pauta debido a la situación de esos 

momentos frente a situaciones de extrema gravedad que demandaban la 

solidaridad regional para cubrir una situación de emergencia 

alimentaria excepcional, los ministros decidieron impulsar la 
formalizaci6n de un Tratado de Asistencia Regional para Emergencias 

Alimentarias (TAREA) cuyo objetivo seria el de movilizar la 
cooperaci6n regional para aliviar situaciones de crisis 
alimentaria. 4 

La crisis alimentaria, entendida como existencia de hambre, 

desnutrici6n y pobreza para grandes masas de poblaci6n 

3 .- Compromiso de Acapulco para la Paz, El desarrollo y la 
democracia. en REUNION ORDINARIA DEL MECANISMO PERMANENTE DE 
CONSULTA y CONCERTACION POLITICA, Grupo del Rio, S.R.E. Ciudad de 
México, 29-30 de marzo de 1990. p.46 

• Primera Reuni6n Ordinaria, Bariloche Argentina, 16 de abril 
de 1987, Comunicado de Prensa, op. cit. p.100 
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latinoamericana, contrastada con el exagerado consumo alimenticio 
de ciertas minorías, ha sido siempre un componente inevitable del 
subdesarrollo. 

Para la segunda reunión ordinaria en campos Do 
Jordao/Brasll ia, Brasil, los Cancilleres, analizaron los textos para 
el proyecto del (TAREA), elaborado en la reunión técnica celebrada 
del s-10 de julio en Brasilia, Brasil de este mismo ano. 5 

sin embargo, en su Tercera Reunión Ordinaria en cartagena de 
Indias, Colombia, Manifestaron su satisfación por la conclusión del 
proyecto de Tratado de Asistencia Regional para Emergencias 
Alimentarias (TAREA), iniciativa que el Mecanismo acordó impulsar 
en la reunión de Bariloche, en abril de 1987. 6 

2.1.3 PROYECTO 808RB LUCRA CONTRA LA POBREZA ABSOLUTA 

Los ministros expresaron su apoyo a la iniciativa del 
Presidente de Colombia de emprender un programa intensivo para 
luchar contra la pobreza absoluta en América Latina y el caribe. 7 

Coincidieron en la necesidad de seguir intentando el 
desarrollo de dicho tema y asegurar la coordinación de su an4lisis 
en los diferentes foros en donde venia siendo tratado. Al respecto 
acordaron participar a nivel de representantes personales de jefes 
de Estado o de Gobierno de la región a una conferencia Regional 

5 .- Comunicado de prensa, Segunda Reunión ordinaria del MPCCP, 
Campos Do Jordao/Brasilia, 12 de agosto de 1987 Op.cit. P.93 

6.- Comunicado de Prensa de la Tercera Reunión Ordinaria del 
MPCCP,Cartagena de Indias,Colombia, 24 a 26 de febrero de 1988, en 
REUNION ORDINARIA DEL MECANISMO PERMANENTE DE CONSULTA Y 
CONCERTACION POLITICA, GRUPO DE RIO, Ciudad de México 29-30 de 
marzo de 1990. P.91 

7 • - PRIMERA REUNION ORDINARIA DEL MPCCP DEL G- 8 
Bariloche,Argentina' 16 de abril de 1987' COMUNICADO DE PRENSA. 
Op.cit. 
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sobre la Erradicaci6n de la Pobreza Absoluta en Bogot4, Colombia en 
febrero de 1988 por iniciativa del Gobierno colombiano.ª 

a. - SEGUNDA REUNION ORDIN~R~Í( _DEL 
Jordao/Brasilia Brasil, 9 al 11 de agosto de 
prensa. Op.cit .. -

MPCCP campos oo 
1_987, comunicado de 
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a. 7 llL DIALOGO POLI'l'ICO Bll'J'RB ll:L GRUPO Dll: RIO Y LA COHUJIIDAD 

llUROPIUI. 

A ralz del conflicto de las Malvinas entre Argentina y La Gran 
Bretalla en abril de 1982, la Comunidad Europea (CE) declaró un 
embargo total a las importaciones argentinas. Los paises 
latinoamericanos reprobaron tal decisión, lo que provocó el 
rompimiento del di6logo entre ambas regiones. Sin embargo, en la 
reunión del Consejo Europeo celebrado en stuttgart, Alemania, en 
junio de 1983, se revisó la situación de América Latina y manifestó 
un renovado interés por el fortalecimiento de las relaciones de la 
CE con la región. 

La voluntad pol1tica de la CE de aumentar y mejorar sus 
relaciones con América Latina se confirmó al crearse en la Comisión 
Europea, a partir del lo. de enero de 1989, una cartera encargada 
de los asuntos latinoamericanos. 

Mas tarde solo se apegarlan a las denominadas conferencias de 
San José iniciando con la I conferencia en septiembre de 1984 con 
lo paises centroaméricanos y los Doce Europeos en presencia de los 
cuatro países de Contadora, marcando con ésto una etapa de éstas 
relaciones en la solución de los problemas de la región 
centroamericana desde un punto de vista económico, con la idea de 
aportar capitales a partir de 1985; para acelerar la integración 
económica y el aumento de los intercambios con el Istmo, Aunque 
esta conferencias se han seguido realizando, sus reuniones an 
tenido el mismo objetivo. 

Ml\s tarde, con el documento "Relaciones CE-América Latina", 
aprobado durante la cumbre de Bruselas de Junio de 1987, en 
Bruselas, Bélgica, destaca la disponibilidad de ambas partes para 
fortalecer la cooperación en los ambitos político y económicas. 

su versión final, aprobada por el Consejo, introduce 
expllcitamente el principio de concertación polltica entre los 12 
europeos y los Ocho latinoamericanos integrados en el M.P.C.C.P., 
con la idea de celebrar reuniones sin agenda formal y desarrolar el 
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mAs amplio intercambio de puntos de vista. 1 

La primera reuni6n entre el Grupo de Rio y la CE tuvo lugar en 
septiembre de 1987 en Nueva York, en el marco de la Asamblea de las 
Naciones Unidas. La segunda se celebr6 en Hamburgo, RFA, el 10. de 
marzo de 1988. Con esta segunda reuni6n, el Grupo de Rio señal6 
que se abrian importantes perspectivas para el diálogo entre paises 
con diferentes grados de desarrollo económico. 2 

La tercera reunión tuvo lugar en septiembre de 1988, también 
en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. En esa 
ocasión, Latinoamérica reiteró su creciente preocupación por la 
carga de la deuda externa, que impide reanudar el necesario 
crecimiento económico. Adem.1s, los 12 consideraron que la reuni6n 
del Grupo de Rio, celebrada en Punta del Este, Uruguay, en octubre 
de 1988, confirmó la voluntad de América Latina de intensificar sus 
formas de consulta y cooperación entre si y con otras regiones. 3 

Mientras tanto, por otro lado, el Embajador de la CEE en 
América Latina, Luigui Bosselli; anunci6 dias después que la 
creaci6n de un mercado común latinoamericano se torna cada vez m6s 
urgente; calificó de "inconcebible" que estas naciones no se hayan 
unido aün para desempeñar con éxito el papel que le corresponde 
jugar dentro del ámbito internacional "Con un interlocutor 
latinoamericano que tenga una capacidad similar a la de nosotros, 
dijo refiriéndose a la CEE 11 ,

4 

1.- Dirección General Para Europa, Relaciones CE-América 
Latina. S.R.E., Tlatelolco, México,D.F • 

. - - '~ :',;. _-. :· ;. 

2.- Comunicado de Prensa d~ Gr~pc;<cle'·:.Rio, ·en su 
Reuni6n Ordinaria, en cartagena de Indias/Colombia, 26 de 
de 1988. S.R.E, México.D.F .. ,>;'.><;'<>:;; • .. 

3 - Dirección Generalpara Eur.?P~>oi?~6i~~;:> 

Tercera 
febrero 

4 • - Reman José. - . An~-~riio /:·:: \··,_i~-~~:{~~:;.~,~ti~'~:r~;::~~ ··m~~cadci ·.común 
latinoamericano: Embajador de la :CJ;:En, :>LA~'J.ORNADA ·, 24. de noviembre 
de SB, P,12, Méxic;:.o; D.F •. ' '< .. 
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El IV encuentro informal entre las dos regiones, celebrado los 
dlas 14 y 15 de abril de 1989 en Granada, Espana, tuvo como base el 
análisis de la deuda externa, la democracia y el desarrrollo 
integral de América Latina, asl como la integración de Europa de 
1992. Al final de la reunión se coincidió en la necesidad de 
favorecer la reducción de la deuda externa latinoamericana, tema 
que hasta hacia poco, los europeos preferlan tratar en el marco del 
Club de Parls, y en impulsar a las econom!as en desarrollo para 
fortalecer la democracia. 

se consideró que la conferencia fue un éxito por el sólo hecho 
de realizarse, por el máximo rango de representación ministerial 
alcanzado y por haber sido de varios paises europeos que se negaban 

incluso a convocarla. 
La V Reunión se celebró el 27 de septiembre de 1989, en el 

marco de la 44a. Asamble General de las Naciones Unidas. El diálogo 
entre los Ministros de Relaciones Exteriores de ambos grupos estuvo 
centrado en el análisis de los siguientes temas: (Cooperación 
económica y financiera, Integración regional, narcotráfico y medio 
ambiente.) 

Ambas partes expusieron con amplitud su visión sobre estas 
cuestiones y el Grupo latinoamericano subrayó la necesidad de 
abordarlas invariablemente dentro de un clima de 
corresponsabilidad, respeto mutuo y protección a las singularidades 
culturales de cada pais. 5 

Fue en la reunión de Oublin, Irlanda, de el 10 de abril de 
1990, donde su diálogo fue más diverso tanto en temas como el 
aparente interés de la CEE de llevar una mejor formalidad de estas 
reuniones. 

En esta ocasión, los Ministros de Relaciones Exteriores del 
Grupo de Rio (Arqentina,Brasil, Colombia, México, Perú, Uruguay y 
Venezuela), analizaron con sus homólogos de la Comunidad Europea 
diversos aspectos pol1ticos de interés para ambas regiones. Entre 

5.- Loc.cit 
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6atoa, destacan loa de la situaci6n en América Central y el caribe, 
el avance y apertura democrática en la regi6n latinoamericana en su 
conjunto, asi como los eventos recientes en Europa del Este. 

Los cancilleres examinaron las perspectivas de cooperaci6n 
entre América Latina y la comunidad Europea en los siguientes 
aspectos: 

La ampliaci6n del apoyo de la CE al esfuerzo de 
integraci6n de América Latina; 
La cooperaci6n para la preservaci6n del medio ambiente; 
El apoyo a los esfuerzos latinoamericanos para buscar la 
seguridad alimentaria regional; 
El apoyo de la Comunidad Europea al desarrollo en América 
Latina de centros de cooperaci6n de alcance regional; 
tos programas del Banco Europeo de inversiones para otorgar 

garant1as a inversiones en América Latina y; 

Por otro lado, se concertó un mecanismo de preparación y 
seguimiento para este diálogo politice, acordándose, entre otros 
aspectos, los siguientes: 

Responsabilizar a un grupo integrado por tres paises de la 
Comunidad Europea (la denominada troika), tres del Grupo de Rio 
(Pertí, Venezuela y Colombia), y la comisi6n de la Comunidad el 
seguimiento de la reuni6n anterior y preparaci6n de la pr6xima. 

Realizar reuniones entre embajadores de la comunidad Europea y 
del Grupo de R1o ante la comisi6n de Bruselas, en el seno de la 
comisi6n de Representantes Permanentes (COREPER) 

Proseguir con dos reuniones anuales, una en Nueva York, en 
ocasi6n de la Asamblea General de la ONU, y otra durante el primer 
semestre del ano. 

Al finalizar la reunión, se acordó la conveniencia de 
profundizar en dos aspectos concretos . de : la· ·:· riÚaéÚ>~l' , la 
convergencia en temas econ6micos y pol!ticos, y, .r~::··n.~ÍtipÚ~~~16n 
y ampliaci6n de los v1nculos bilaterales como priar"it~r-ios para 
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avanzar en el actual nivel de cooperaci6n. 6 

A finales de este mismo mes de abril el comisionado de la CEE 
para la región de América Latina, Abel Matute, afirm6 en Buenos 
Aires, Argentina,: "poco podemos hacer por América Latina si los 
latinoamericanos no se deciden a remover sus arcaicas estructuras 

sociales, económicas y pollticas y emprender con energia la tarea 
de modernización de su continente". 

Este informe divulgado en América Latina que afirma que la 
regi6n "debera plantear sus futuro en un contexto internacional muy 
dificil, ya que no podrA contar con ingresos extraordinarios que 
equilibren sus cuentas con el exterior en el volumen necesario para 
solayar las dificultades de la balanza de pagos" de sus deuda 
externa; confirma las condiciones que la CEE plantea para que 
América Latina reciba asistencia europea. 

según Matute, el informe del Instituto para la Integraci6n de 
América Latina- dependiente del Banco Interamericano de Desarrollo
dijo que las prioridades de latinoamericanas para lograr la 
asistencia europea son cuatro: 

Disminuir la intervenci6n estatal en la economla mejorando al 
mismo tiempo la calidad de los servicios públicos; 
Abandonar la polltica de sustitución de importaciones a toda 
costa, abriendo economías ... para que se asegure la 
competividad; 
hacer una reforma fiscal y promover la diversificación y las 
industrias para impulsar la inversi6n extranjera. 7 

Tras la serie de acuerdos y reuniones entre Grupo de Rlo y la 
Comunidad Economica Europea, también tuvieron entre estas una 

6.- COMUNICADO, B-266, de la reunión de Dublin, Irlanda, 10 
de abril de 1990, en ocasi6n a la reunión de los cancilleres de 
Relaciones Exteriores de G-8 y con los cancilleres de la coumunidad 
Europea. SRE. Tlatelolco, México D.F. abril 1990. 

7, - LA JORNADA, "Urge la CEE a los paises de A·, L a 
modernizarse"•. 23 de abril de 1990, P.27 México, D.F. 
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Reuni6n Especial de Ministros de Relaciones Exteriores (Grupo de 

Rlo y CEE) en Roma, Italia, el 20 de diciembre de 1990. En esta 

ocaai6n al termino de la reuni6n especial de ministros se acordó 

emitir la DECLARACION DE ROMA SOBRE LAS RELACIONES ENTRE EL GRUPO 

DE RIO Y LA COMUNIDAD EUROPEA¡ la cual demarcaba as1, una relacion 

especial. 

Dicha declaraci6n, sirvi6 de base para la institucionalizaci6n 

de un di4logo politice entre ambas regiones. 

SegQn, el comunicado, hace referencia a la satisfacción del 
di4logo polltico iniciado hace cuatro anos entre el Grupo de R1o y 
la comunidad Europea y reconociron que la comunidad Internacional 

juega. un creciente papel en los asuntos politicos y econ6micos 

internacionales, mientras que diversas formas de cooperación 

econ6mica se han establecido entre la comunidad Europea y sus 

Estados miembros y los paises de América Latina; acordaron 

extender y profundizar sus relaciones en todos los campos. 

Los objetivos globales de dicha declaración son entre otros 

los siguientes: 

a) Apoyar la democracia y el Estado de derecho, el respeto a los 

derechos humanos, la promoci6n de la justicia social, el respeto a 

la soberania. 

b) Estimular la reducci6n de armamentos y en particular, moderar 

las exportaciones de estos a zonas donde puedan exacerbar 

conflictos, y la necesidad de prevenir la proliferacion de 

intrumentos de destrucción masiva; 

c) Promover una econom!a internacional abierta productiva y 
equitativa; 

d) Estimular pollticas a través de una mayor integración en el 

sistema comercial multilateral y del fortalecimiento de la 

cooperación para el desarrollo¡ 

e) Promover medidas adecuadas para aumentar la cooperación 

internacional, en todos los foros apropiados; a 'fin.de aliviar la 

carga de la deuda externa; 

f) Proteger el medio ambiente en la cooperaci6n· . regional e 
internacional; 



e) Promover los intercambios internacionales en lo artistico y en 
lo cultural. 

Las llireas de cooperaci6n, son las mismas que ha venido 
dialogando el Grupo de Rlo (Comercio, Cooperaci6n econ6mica, 
Ciencia y Tecnologla, Deuda, Integración y cooperación regionales, 
Medio Ambiente, Drogas, Terrorismo y entre éstos Inversiones), en 
la cual la comunidad Europea y sus Estados Miembros se han 
comprometido a considerar medios y mecanismos para incrementar el 
flujo de los recursos financieros europeos, oficiales y privados, 
comunitarios y nacionales hacia el Grupo de R1o. 

La cooperación directa entre los miembros del Grupo de Rlo y 
la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, será completada, en la 
medida en que resulte necesario, a través de consultas sobre 
asuntos internacionales económicos, financieros y de desarrollo. 
Entre los principales objetivos de tales consultas se encontrarllin 
el fortalecimiento de un sistema comercial multilateral más abierto 
y la promoción de flujos financieros. La cooperación euro
latinoamericana, en la gama de asuntos de objeto de consulta no 
estará limitada. 

Dentro de los proyectos de cooperación, se otorgará prioridad 
al desarrollo de proyectos e iniciativas conjuntas en áreas tales 
como: 

a) Cooperación en el Ambito financiero y de inversiones; 
b) Posibilidades de acceso por parte de los paises de América 

Latina a determinados programas comunitarios cient1ficos, 
tecnol6gicos, fomento y apoyo de proyectos conjuntos entre 

paises de América Latina en el .!imbito de la ciencia y la 
tecnolog1a; la educación y el entrenamiento de empresarios en 
América Latina en materias relativas a la integración 
regional. 8 

8 .-·'.Decral:'iició.de Roma Sobre Relaciones entre El Grupo de'Rio 
y la Comunidad Europea, Roma,Italia, 20 ·de diciembre de· 1990. 
S.R.E, México D.F.. . 
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llSCAllllKOI IK8TITUCIOllALll 

También en dicha declaración decidieron institucionalizar 
éste mecanismo por lo que acordaron: 
a) Celebrar una conferencia anual a nivel ministerial, que será 
celebrada alternadamente en las dos regiones; b) Realizar reuniones 
de expertos; c) Reunirse, a nivel ministerial, durante la Asamblea 
Generalde las Naciones Unidas; d) Realizar consultas, de ser 
necesario, a través de los canales apropiados, sobre asuntos de 

interés común. 
Dichos procedimientos de consulta, son con el objeto de que 

reflejen la evolución de la comunidad Europea y del Grupo de Ria. 
Las partes firmantes de dicha declaración son por la 

Comunidaad Europea [(Italia, Luxemburgo, Paises Bajos, Portugal, 
Reino Unido, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Grecia, Espana, Francia, 
Irlanda)¡ y por el Grupo de Ria (Argentina, Brasil, Bolivia, chile, 
colombia,Ecuador, México,Paraguay, Perú,Uruguay y Venezuela)J. 9 

Es asi, que según lo acordado anteriormente, finalmente este 
Grupo de paises, ha celebrado su Primera Reunion Ministerial 
Institucionalizada de la Comunidad Europea y los Paises del Grupo 
~ en Luxemburgo el 27 de abril de 1990, surgiendo de esta su 
Acta final, que abre nuevos cauces para reforzar el di.1logo 
politice y la cooperación entre ambas regiones. 

Sin embargo, sin duda los tiempos est.1n cambiando y la CEE, no 
obstante que se encontraba demasiada ocupada en sus inversiones en 
Europa del Este resurgida de los movimientos de un gran Cambio de 
socialistas a Capitalismo (Bulgaria, Polonia,Rumania, Hungria y 

Checoslovaquia¡ Republica Democratica Alemana y la propia 
excomunista Unión Soviética); estos pretenden seguirle el juego a 
Latinoamérica siguiendo sus Reuniones Ministeriales. Sin duda 
alguna, la CE quiere estar al tanto de los asuntos domésticos en en 
ésta regi6n, no sea que la Iniciativa de Las Américas se vaya a 

9.- Loc.cit 
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concretar tan pronto y se queden sin participaci6n alguna. 
Para el 28 y 29 de mayo de 1992 se celebr6 la Segunda Reuni6 

Ministerial Institucionalizada (Grupo de Rio-CEE) . Aunque 
estuvieron dialogando diversos temas, éstos fueron divididos en 
(Econ6micos y Politices) pero a final de cuentas son los mismos 
temas que el Grupo de Río estaba siguiendo. Al inicio de sus 
sesiones, expusieron sobre las respectivas situaciones en las dos 

regiones; que no es desconocido para nadie. Se habl6 sobre la 
consolidaci6n democrática y los ajustes econ6micos y sus efectos 
sobre las condiciones socioecon6micas, la integraci6n y la 
responsabilidad regional en relaci6n con los procesos democráticos, 
así como la situaci6n Europea y los acuerdos de Maastricht. 

Se destacaron los frágiles avances de las economías 
latinoamericanas, sujetos a un entorno mundial en transici6n. Se 
afirm6 sin embargo, que mientras subsista la extrema pobreza, el 
problema de la deuda, y la falta de un desarrollo consolidado, 
existe la esperanza y perspectivas alentadoras para la regi6n en 
los 90s. La CEE expres6 su acompañamiento e indeclinable apoyo a 
los procesos de liberalizaci6n, integraci6n y desarrollo que se 
estan dando en América Latina. 

Al pasar al tema de asuntos econ6micos y comerciales, la 

comunidad europea se concreto a destacar la Firma de los Tratados 
de Maastrichit sobre la Uni6 Europea, así como la firma, del 2 de 
mayo de 1992, del Acuerdo sobre el Espacio Econ6mico Europeo (EEE), 
cuyo objetivo es la realizaci6n más completa posible de la libre 
circulaci6n de mercancías, personas, servicios y capitales dentro 
del EEE en su conjunto y la celebraci6n de numerosos acuerdos con 

los países de Europa Central y Oriental. Sostuvieron que estos 
Acuerdos ayudarán al intercambio comercial con América Latina en el 
sentido de que no habrá fluctuaciones en los tipos de cambio, lo 
que incrementará los márgenes de ganancias. 

No dejaron de recalcar que gracias a los esfuerzos del pueblo 
más que un esfuerzo político de (gasto público y reducci6n de 
déficit fiscal, y de deuda exterior y el proceso de privatizaci6n 
y la atracción de mayores flujos de capitales extranjeros entre 
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otros) de los pa1se latinoamericanos; vuelve ser atractivo para la 

inversiones europeas; por lo que estimaron que deben seguir 

fomentando y aumentando el flujo actual de las inversiones europeas 

hacia el G-Rio, incrementando los intercambios comerciales. 

Mientras los Ministros del Grupo de Rio que al parecer siguen 

en la creencia de los reyes magos; expresaron que para fortalecer 

la relaciones entre la comunidad Europea y América Latina en la 

realizaci6n del Mercado Unico Europeo, contribuya efectivamente a 
la liberalizaci6n del comercio internacional, sin restringir las 

condiciones prevalecientes para las exportaciones latinoamericanas. 

De igual forma, los cancilleres firmaron los convenios de 

Financiaci6n relativos a los Programas de Formaci6n para los 

Sectores PQblico y Privado, la Integraci6n Regional y la ampliaci6n 

del" Sistema Piloto Tecnol6gico de Información (TIPS)", entre la 

CEE y el Grupo de Rio, programa que forman la base de la 

cooperaci6n de la CE hacia la región. Este proyecto tiene por 

finalidad, iniciar la ampliaci6n de TIPS mediante el 

establecimiento de oficinas nacionales en los paises 

latinoamericanos, constituyendo una red regional de información 

tecnol6gica y comercial, que quedará automáticamente interconectada 

con los paises de Asia y Africa que participan en TIPS y establecer 

un mecanismo de relación con los paises de la CEE para disminuir 

las ofertas comerciales de América Latina en Europa y crear 

modalidades de cooperación empresarial y tecnol6gica entre América 

Latina y Europa. 

Al abordar el tema de la Democracia y desarrollo, los 

cancilleres destacaron que la situaci6n económica y social que 

padecen los Estados Latinoamericanos son los enemigos de la 

democracia. Instaron a los paises europeos a liberalizar y 

garantizar el acceso a sus mercados para asi subsanar la pobreza y 

consolidar la democracia en la regi6n latinoamericana. 

Por otro lado, al abordar el tema de derechos humanos el cual 

desde mi personal punto de vista; es ridiculo que al expresar su 

preocupaci6n por las manifestaciones de racismo y xenofobia donde 

quiera que se produzcan destacando la válidez permanente de las 
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obligaciones internacionales tendientes a combatirlas, respecto de 
las cuales todos los estados miembros de la comunidad internacional 
se han comprometido dentro del marco de las Naciones Unidas, Sin 
embargo, éstas se estan dando en su auge pQblico en contra de los 
Refugiados de Guerra principalmente de Yugoslavia hacia Alemania, 
y algunos de estos las ponen en práctica en los mismos paises de 
ésta comunidad.lo 

Todo lo dialogado en esta 1·eunión, pareció ser un aliciente 
para El Grupo de Rio y sus nuevos miembros. Al parecer la reunión 
cubrió sus objetivos. Sin embargo lo contradictorio se manifistó en 
la propuesta de la delegación mexicana; al tratar de sondear con 
representantes del Grupo de Rlo la posibilidad de celebrar un 
seminario con funcionarios y académicos, llamado "El Grupo de Rio 
y sus Interlocutores", en la que no se lleg6 a un acuerdo formal. 

Todo esto debido a que se confirmó la ausencia de contenido de la 
reunión de nivel ministerial lo que llevó a mantener la idea de 
hacer una evaluación del propósito y las perspectivas del diálogo. 

10 • S.R.E. Dirección General de Organismos Regionales 
Americanos, Informe de la 11 Reunión Ministerial Institucionalizada 

entre el Grupo de R1o y la Comunidad Europea, santiago de 
Chile, del 25 al 29 de mayo de 1992. México, D.F. mayo de 1992. 
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tRIIClll DIALOGO tOLITICO BllTRI CllJICILLZRIB DI EUROtA CENTRAL Y DIL 
IBTB Y BL oauto DI azo. 

No obstante las reuniones anteriores, El Grupo de Ria sostuvo 
su Primer Di4logo Politice entre cancillleres de Europa Central y 
del Este, en Budapest, Ungria, el 12 de abril de 1990; escasamente 
a dos dias de la Reunión entre Grupo de Ria y la CEE mencionada 
anteriormente. Esta primera reunión fue, con el objeto de 
fortalecer el di4logo y la comunicación politica existentes, para 
incrementar el acercamiento y la cooperación entre ambas regiones. 

Los paises que asistieron fueron los siguientes: 
Por la parte Europea (Bulgaria, Polonia, Rumania, Hungría, 
Checoslovaquia, Republica Democr4tica Alemana, y la Unión 
sovi6tica). Por América Latina participaron los cancilleres de 
(Argentina, Brasil, Colombia, Mexico, Uruguay, Venezuela, y 
finalmente Perü). 

A nombre del Grupo de R1o, el Ministro de Brasii, José 
Francisco Rezek, manifestó que asist1a a este encuentro con el 
objeto de buscar nuevos caminos de cooperación y entendimiento, y 

compartir experiencias e intercambiar ideas que pueden conducir al 
encuentro de soluciones, como la superación del subdesarrollo·· 
económico,la construcción de la justicia social y la consolidación 
de la democracia. Reiteró, que esta reunión simboliza el principio" 
de una fructifera, abierta y creativa cooperación,con base. en el 
respeto, en la amistad y en la solidaridad mutua. 

Los cancilleres del Grupo de Ria plantearon como propósitos eri · 
la reunión los siguientes aspectos: 

a) 

b) 

c) 

Obtener el conocimiento del di4logo como un i~strume~~'¿: vli~·:d;, 
para el acercamiento y la colaboración entre, ~ob'ie'~~os y 

' . ! : . -~ . l .. 

sociedades: -: .. , 

Presentar a América Latina como un interlocutor. a·''ésta·. a~iia y 
dar su mensaje que es de búsqueda a.:-un muri_do .·i".Í.h~~>~a'.~i:como 
el regionalismo abierto a la cooperación 
Preparar el terreno diplom4tico y ·politice ... para. 
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institucionalizar el diAlogo que se inicia en Budapest. 

A nombre de Europa Central y del Este los representantes de 

Rumania y la URSS, manifestaron que ante la nueva situaci6n 

pol1tica del mundo existen premisas favorables para continuar y 
ampliar el desarrollo de los intercambios y la cooperaci6n 

bilateral y multilateral con los paises miembros del Grupo de R1o, 
Los Cancilleres analizar6n los ültimos acontecimientos 

experimentados en el centro de Europa,que estan modificando 

aceleradamente las relaciones internacionales, a fin de acordar 

conjuntamente los mecanismos y acciones que permitan obtener los 

mayores beneficios de estas transformaciones mundiales. 

Se puso enfásis especial en el interés, compartido por todos 

los participantes, en dar continuidad al diálogo con carlicter 
sistemático, crear condiciones para mayor cooperaci6n, e 
incrementar los intercambios politices, culturales, cientificos y 
tecnol6gicos. También, se acord6 un nuevo encuentro formal que se 

celebrará durante la pr6xima Asamblea General de la ONU en Nueva 

York, asi como otra reuni6n que tendrá como sede un pais de los 

integrantes del Grupo de Rio. 11 

En esta reuni6n, al parecer estos paises determinaron preparar 

el terreno diplomático y politice para institucionalizar sus 

encuentros de consulta bilateral y multilateral que busca 

fortalecer la comunicaci6n politica entre estas tres regiones 

(Europa Central y Del Este y América Latina, teniendo como 

interlocutor al Grupo de Rio. 

11 . COMUNICADO B-272, de la primera reuni6n de los cancilleres 
de G-8 y Europa central y del Este, en Budapest, Hungría, el.12 de 
abril de 1990. SRE. México,D.F. y EL NACIONAL," Fortalecerá 
Vinculos el Grupo de Rio con Europa". 13 de abril de 1990, P.3 
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TDCIUtA PAllTS 1 COllCLU810H8 Y l'IRIHCTIVA8 

COllCLUHOll18 

El Proceso de Integraci6n parece estar lejos de concluirse, ya 

que como pudimos observar a pesar de que América Latina cuenta con 
una amplia experiencia en materia de integraci6n, desde que fue 

creada la ALALC en 1960, los mismos paises se siguen incorporando 
a nuevos esquemas o algunos simplemente se incorporan a los ya 
existentes. 

La crisis de los ochenta, que inicialmente desquici6 a todos 
los esquemas de integraci6n de América Latina y el caribe, ••• ante 
el agobio de la deuda externa, la agresi6n del proteccionismo de 
los paises desarrollados, el éxito muy precario de las politicas de 
ajuste, cuando no su completo fracaso, revelaron bajo nuevas 
perspectivas la necesidad y la pertinencia de la integraci6n 
latinoamericana. 

Sin embargo, aunque el G-8 pareciera debatir los grandes temas 

de pol1tica regional con energia para lograr grandes éxitos¡ al 

parecer estos se fueron alejando de la realidad y sólo quedan ahi 
"en el dialogo sin concluir algo "indisoluble", o unos cimientos 
bien terminados en todos los sentidos para sostener la integraci6n 
regional y luego irse a las negociaciones con los bloques de otras 
regiones que se han establecido o estan en proceso de 
funcionamiento. 

A pesar de que en gran parte los discursos d~.· pr~~ic:t~nteS· ~ 
ministros en cada caso, parecieron estar conc.iente.~.:de., l.a · gr.an 
necesidad de integrarse y enfrentar la ·rea lid.ad que, :·estamos 
viviendo " Economia de Bloques" para compartir o at:·menós.hecerse 
presente en las diferentes agrupaciones de pais'es··'-en~J~i:;·.c·a.:ner·~~·¡~-
mundial, no fue así. ··.·:·'"-»-).''.:,_·.'.,·:¡:> 

En mi opinion, el recorrido de las reuniones d.;:·ic;<;(éi~tl~-.h~~ta 
éstos momentos, s6lo ha servido para identiÍ:ica·r·:i;;'i.''ct~fl~i.;;~cias· . 
de los organismos econ6micos ya establecidos;· ·m1en:~-r~~~~q~·~-.::p·~f?6t~o 
lado también se puede observar, que estas reuni6h.;,.•'~'a'n-~e'~~ict6 ~' 
los paises miembros, a identificar sus diferencl~6'(; 1·;;1;;;üitudes 
pol1ticas y econ6micas entre éstos, 6. bién : 's~ :·n;~j;i';; '.g~ado d¡; 
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cooperaci6n en los aspectos comerciales. Esto queda reflejado 
bAsicamente en el momento en que los miembros del Grupo de R1o 
decidieron integrarse en dos subregiones. Primeramente, el 
MERCOSUR (Argentina, Brasil, y Uruguay) en el Cono sur de América 
Latina, y El Grupo de los tres (México, Colombia y Venezuela) 
subsecuentemente en el norte. 

Recordemos que las relaciones argentino-brasilei'las se 
caracterizaban por una larga tradici6n de rivalidades y conflictos 
originados en el periodo colonial. sin embargo, hacia la segunda 
mitad de los setetentas, se inici6 una fase de distinci6n y 
cooperaci6n que, finaliz6 la década, con una expansi6n dinAmica del 
comercio bilateral. Este fen6meno se bas6 en la apertura 
unilateral argentina hacia las importaciones, por un lado, y en 
una divisi6n intersectorial de trabajo, por otro: Argentina opt6 
por especializarse en sus tradicionales exportaciones agricolas, en 
tanto que Brasil lo hizo en manufacturas. 1 

sin embargo, al comenzar los ochentas creció mucho el déficit 

comercial de Argentina y el pais se vi6 obligado a restringir las 
importaciones. Las relaciones comerciales se deterioraron a tal 

extremo que en 1984 se estaba, al parecer, en visperas de una 

guerra comercial, aunque las relaciones politicas y diplomAticas no 
sufrieron percances. 

El paso a un orden civil y democrático- primero en Argentina 
y después en Brasil- llev6 la cooperaci6n a una fase; de julio de 
1986 a finales de 1988 en la que se subscribieron 23 protocolos 
que, hemos anotado anteriormente en el apartado de Comercio 
Internacional. 

Asimismo, para febrero de 1991 Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay, los cuales contienen la mitad de la poblaci6n de América 
Latina, acordaron desmontar las barreras comerciales entre sus 

• Leopoldo Mármora y Dirk Messmer "La Integraci6n de 
Argentina, Brasil y Uruguay: concepciones, Objetivos, resultados,~~ 
en Comercio Exterior,· vol. _41, Núm.2, México, D.F, febrero de·· 
1991.P.155_-166., 
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paises para 1995. 2 

El Grupo de los Tres quedó anunciado en marzo del 1989, aunque 
quedó mas formalmente integrado en ocasión a ia reunión de Grupo de 
R1o del 12 de octubre de 1990 en caracas, Venezuela en donde al 
sostener una conferencia de prensa por éstos tres paises; los 
presidentes, Carlos Salinas de Gortari, por México; Carlos Andrés 
Pérez de Venezuela y Cesar Gaviria Trujillo de Colombia; anunciaron 
a los medios de comunicación que sus respectivos paises seguian 
dando pasos para consolidar de manera creciente lo que denominaron 
EL GRUPO DE LOS TRES. Anunciaron las acciones concretas para su 
integración; entre las cuales se encuentran 5 basicamente: 

1) Energéticos, 2) Comercio, 3) Relaciones industriales, 
financieras y en forma especial la del transporte; 4) Cultura, y 5) 

Turismo. 
Asimismo, acordaron reunirse una vez al al\o. Por lo que 

decidieron reunirse por primera vez en la ciudad de México y 

continuando en forma rotatoria; según lo acordaron los tres paises. 
Todo ésto con el objeto para coordinar los trabajos iniciados. 

Cabe hacer notar que el Presidente Cesar Gaviria trujillo de 
Colombia, al dar respuestas a los medios periodisticos hacerca de 
si al crear el Grupo de los tres fué con el fin de hacer un polo de 
integración en el norte de América Latina similar al que existe en 
el cono sur, mencionado arriba; afirmó que efectivamente ese fué el 
origen; y el de colaborar con los paises centroamericanos. 

Asimismo, mencionó, que los tres paises estan buscando las 

posibilidades comerciales; y en general de toda la subregión, 
porque esas posibilidades se van a explorar hacia los otros paises 
de la subregión Andina, hacia los paises Centroamericanos, pero 
todo esto es parte del despertar que se ha dado con la iniciativa 
Bush, con la posibilidad de hacer acuerdos de caracter 

• Richard Boudreaux, 11 After .thé lost Decáde; .. a· strorig Latin 
Spirit", Los Angeles Times, en ISLA, V.43, Nún. 1-:2, ·Julio agosto 
de 1991, p. 321. · · 
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bilateral con los Estados Unidos; que necesariamente han despertado 
a toda la América Latina a explorar nuevamente, con enfoques 
diferentes. con ésta respuesta podemos observar claramente, lo 
comentado anteriormente; de como éstos paises se han dividido aún 
más, influenciados por los proyectos ofrecidos, en éste caso por 
Estados Unidos; antes de loqrar una verdadera inteqración 
latinoamericana por ellos mismos; que responda a los problemas de 
la región y no a otros intereses extrareqionales. 3 

Aunque el Presidente colombiano, menciona que estas nuevas 
pautas a seguir son el despertar de América Latina; yo dir1a que es 
con el fin de seguir manteniéndolos dormidos en algo que ellos 
mismos no han querido despertar¡ y prefieren sequir los modelos que 
otras potencias les proponen con la ilusión de que podrán 
participar en los qrandes mercados. También en mi opinión, no 
podrá ser otro pa1s desarrollado el que entienda los problemas de 
paises en v1as de desarrollo; para conducirlos al mismo. 

Lamentablemente, con todo lo anterior podemos observar que en 
América Latina no existe una homogéniedad, resulta hasta ahora como 
en el pasado; un dificil entendimiento entre éstos pa1see en sus 
politicas a sequir. Asimismo, al paracer en cada uno de éstos 
grupos se conserva un lider económico que conducirá en gran parte 
el futuro de nuestra América Latina. 

La crisis de los ochentas puso de relieve también la profunda 
interdependencia que existe entre Estados Unidos y América 
Latina ••• es un hecho que la crisis de la deuda externa 
latinoamericana, al obliqar a los paises de la región a reducir 
drásticamente sus importaciones, tuvo un efecto demoledor sobre la 
econom!a de Estados Unidos. se estima que este pa!s ha perdido 
entre 50 000 y 130 000 millones de dólares por concepto de la calda 

3.- S.R.E, Versión estenoqráfica de la conferencia ofrecida 
por los presidentes de México, Licenciado Carlos Salinas de 
Gortari; el Presidente de Venezuela, senor Carlos Andrés Pérez y el 
Presidente de Colombia, Seftor cesar Gaviria Trujillo, en el "Salen 
Cristal del Hotel Caracas-Hilton", caracas, Venezuela, 12 de 
octubre de 1990. 
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de sus exportaciones a América Latina, lo que dió por resultado la 
pérdida de m4s de un millón de empleos en el pais. 

Por otro lado, la formacion de los grandes bloques económicos 
de paises industrializados no pasa por al to a los gobiernos 
latinoamericanos en su pretendida y débil integración. 

Fue a partir de 1990, que el tema de la integración económica 
ha cobrado inusitada relevancia ••• , lo nuevo es ahora que el 
planteamiento se hace desde una perspectiva radicalmente distinta 
de la tradicional. La historia de la integración latinoamericana, 
sentó las bases de lo que ahora puede constituir un nuevo proyecto, 
bajo condiciones regionales y mundiales muy diferentes. 

Pero el principal detonante (que cambia, por lo demas, las bases 
mismas del planteamiento del problema) ha sido la propuesta del 
presidente Bush de continentalizar la integración en la llamada 
"iniciativa de las Americas" • 

Ante todo, hay que tener en cuenta que el Acuerdo de Libre 
Comercio de Canada, México y Estados unidos tiene un caracter 
defensivo frente a la Europa del 92; el Acuerdo no es mas que un 
primer paso en la perspectiva de la formación de un bloque 
continental hegemonizado por Estados Unidos •.• ante todo esta el 
hecho de que la politica de comercio exterior de Estados Unidos 
responde a la pérdida de competividad y de liderazgo tecnológico 
frente a Europa y Japon; adquiriendo as! una importancia 
estratégica de dominar el mercado latinoamericano. 4 

•: Guerra- Borgues_.Alfredo, op.cit P. 9_2_2 
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PSa•PSCTIVA• 

El Grupo ha pretendido ser vocero o representante de toda 
Am6rica Latina y el Caribe sin antes quedar bién claras su posición 
de negociación y geográfica, ésto es: cu1U es su alcance? 
Establecimiento de una Comunidad Económica con Secretaria Ejecutiva 
y consenso de Ministros? ó un foro como el Grupo de los siete; o un 
grupo informal de consultas politicas que promueve solamente 
dialogos y aprovaciones de documentos que quedaran en el olvido. 
Fue sin duda alguna, un error del Grupo, no definirse totalmente en 
la región. 

Por otro lado, es muy importante que el Grupo se limite en sus 
objetivos con un determinado periodo de tiempo para el cumplimiento 
de ellos y que sólo apruebe documento de programas que sean 
factibles de evaluar y llegar a buenos resultados. Hasta ahora las 
reuniones de los cancilleres e incluso la de los Presidentes se han 
convertido en foro de discursos y de aprobación de documentos, al 
mismo tiempo que sus objetivos fueron aumentando simultaneamente • 

No se deja de reconocer sin embargo, que el Grupo también ha 
enfrentado problemas, derivados de la crisis económica de la 
región, de la politica bilateralista que siguen algunos de éstos 
paises como Brasil y también de la burocracia entre otros factores. 

En el futuro inmediato, el desafio para el Grupo de Rio 
consiste en mantenerse como una instancia de concertación y gestión 
pol1tica, y no permitir su transformación en un mero organismo 

económico-politice manipulado por agentes externos. El 
manteniemiento de una entidad con las caracterlsticas como las del 
Grupo de Rio resulta de vital importancia para toda latinoamérica, 
ya que es éste el único foro regional que permite a gobiernos del 
subcontinente, analizar y actuar sobre asuntos politices que los 
afectan interna o externamente a nuestra América Latina. 

Por lo tanto, es necesario revitalizar las acciones del Grupo 
para impulsar objetivos y acciones que generen la confianza y 
avance de programas mas definidos y estables, institucionalizando 
sus compromisos a mediano y largo plazo para pod':'r apreciar la 
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eficacia en la utilidad del Mecanismo. 

No obstante la iniciativa de las Américas propuesta por el 

presidente Bush; éstos paises no debierán dejarse influir, como 

parece ser lo están haciendo. Antes de dar pasos adelante, ubieran 

consolidado en base a un documento juridico que les reconociera 

internacionalmente, aprobado por todas las naciones de la regi6n, 

una especie de Foro Latinoamericano con reconocimiento jur1dico 

regional para el logro de un Mercado latinoamericano. Pero sus 

pasos que han dado muestra que la propuestas de Las Américas, los 

ha conducido con tensi6n, modificando asi, su concertaci6n 

pol1tica; dando un cambio total al concertar sus reuniones con la 

Comunidad Europea. 

Es deprimente observar, como a pesar de que América Latina ha 

tenido una larga trayectoria de experiencia o ensayos de 

integraci6n regional, y ésta no la haya aprovechado para encontrar 

soluciones reales para resolver sus diversos problemas. 

consecuentemente, no podrá defenderse o aprovechar como 

regi6n, de la era de las nuevas necesidades de la economia 

internacional, que se ha venido anunciando con la creaci6n de 

grandes bloques regionales para participar en las futuras 

decisiones econ6micas que se vendrán disputando por los grandes 

lideres mundiales. Es deprimente por que, con la direcci6n que 

ha seguido el Grupo de los Ocho; el de pedir la ayuda de la CEE 

para que esta venga a ordenar los desequilibrios de ordenamiento 

integracionista econ6micos que existen en la región, y la 

incapacidad de poder llegar a un acuerdo. Esto viene a confirmar 
que parece que han olvidado que algunos miembros de la CEE han 
saqueado las riquezas de éstos mismos paises latinoamericanos; y 

aunque los tiempos modernos de la economla internacional exige 
cabios, no implica que éstos paises europeos hayan olvidado sus 

ambiciones por las materias primas que necesitan, 6 que esten 
buscando mercados para colocar sus productos que se encuentran 

estancados por las mismas protecciones de la modernizaci6n de la 

economia internacional y estén al cuidado del poco espacio 
econ6mico en decadencia. Todo esto suena también, a que los 
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patees latinoamericanos creen en la noble ayuda europea o pretenden 
desviarse de la iniciativa de las Américas propuesta por Bush, a 
finales de los 90s y tratan de demostrar que tienen apertura 
comercial v1a interlocutor (Grupo de Rio-CEE), 6 en demostrar que 
tienen más de una opción; cuando debieran de afrontar el problema 
en unidad latina indisoluble. Si es as1; ésta pol1tica 
económica los puede llevar al trasfondo de un yugo insostenible. Si 
éstos paises olvidan los lazos históricos y si no dan salida con 
sus propios recursos y afinidades y se dejan conducir por los 
amigos europeos o alg~n otro que venga a enseftarles como se debe 
proseguir a la modernización y piensan que otros nos sacarán del 
abatimiento en que nos encontramos, sin exigir o arrebatarnos con 

sus mismas politicas lo poco que nos queda, para entrar a ese 
cambio moderno del siglo XXl, están viviendo en un mundo irreal. 

Es necesario, por tanto aplicar todo lo asimilado en sus 
experiencias integracionistas y no sólo dejar conducirse, sino de 
lo contrario, imponerse para lograr el respeto a la región y ocupar 
un lugar importante en el mapa que nos corresponde, no como 
mexicanos, brasileftos, argentinos o cualquier otro, sino como una 

región latinoamericana integrada y reconocida por los agentes y 
lideres mundiales y dejar de ser la región latina en desarrollo 
sostenido, 

América Latina debe asumir, como una necesidad histórica de 
respeto a si misma, de su propia arrogancia ante los arrogantes, la 
tarea de impulsar un verdadero camino hacia el desarrollo regional. 
Debe de utilizar sus recursos internos y dar un apoyo efectivo y 
real a la integración económica regional corno un proyecto politico 
y de poder de negociación. 

El Grupo de Rio, ahora más que una necesidad de éstos tiempos 
se ve ante la responsabilidad de asumir con buen éxito lo que 
conducirá a debatir lo que será a un Mercado de América ó Un 
Mercado de América Latina. No importará con quien habra sus 
espacios; sino se trata de que sean autónomos más que libres en sus 
decisiones y detener las imposiciones por otros paises fuertes. Es 
El Grupo ya no de los ocho, sino ahora El Grupo de Ria que conforma 
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11 paises latinoamericanos•. 5 (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perü, Uruguay, Y Venezuela) 
mAs un representante de Centroamérica y otro del caribe; son los 
que tienen ahora las dltimas cartas para demostrar que la 
experiencia acumulada y los deterioros observados en la inteqraci6n 
ya existente; los tomarán para obtener un gran renovación a escala 
regional que conduzcan a algo mejor para nuestra región y que esas 
subregiones que han conformado sirvan para obtener una mejor 
coordinación y no sólo para responder a los intereses particulares 
quedando en manos de el mejor postor. De no ser asi; considero 
que no quedara rigor para los discursos retóricos y comenzar con un 
nuevo Grupo • 

Algo que pudiera resultar del Grupo de Rio; es que las 
pequenas regiones tengan un representante en Grupo de Rio, y éstos 

logren mejores acuerdos para negociar el futuro mercado que 
corresponder! a latinoamérica del presentado por la Iniciativa de 
las Américas. Un Acuerdo en el que el Grupo de Rio pudiera debatir 
politicamente las necesidades de la denominada latinoamérica; y no 
dejarse absorber totalmente por cualquier pais o bloque regional. 

Es la hora, de olvidar los desacuerdos y de quien tiene menos 

o m4s recursos y desarrollo económico en la región, o dejen de ver 
los privilegios o debilidades como paises individuales ante sus 
mejores socios económicos, para sostener con equilibrio, 
inteligencia y decisión y sobre todo sin temor a los retos de la 
economia del siglo XXI. 

5 • *El anuncio de la incorporación inmediata de Bolivia y 
Paraguay fue en la Reunión de Presidentes en caracas, Venezuela el 
12 de octubre de 1990; asimismo, aqu1 quedó manifestada la idea de 
invitar a los paises centroamericanos a participar en los trabajos 
del Grupo por medio del pais al que se encomiendara su 
coordinación; al mismo tiempo también a los paises de la Comunidad 
del Caribe a través del pais que ejerciera la presidencia de dicha 
organización, y finalmente Chile se incorporó unos dias después. 
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