
Fuentes: Respecto a Eaba~ ..-. - ~rd. Balan
)l. Central 

\ No.ttonal 

tCleras; 
de las 

que se 
agrope

¡. 

ernatio-

I 
1 

\ 
\ 
I 

\ 
Irl. OC' 

¡. 

I 
I rgara. 
I 

;1993. 

" 

I 
I 

\ 

i 

! 

.." 

LOS PROCESOS DE INTEGRACION 

ECONOMICA EN AMERICA LATINA: 


NOTAS PARA UN BALANCE Y PERSPECTIVAS * 


Jaime Stay R. -:H 

En el presente trabajo. se entregan algunas consideracione.s 
acerca de los procesos latinoamericanos de integración; para lo cual 
se ha dividido el tema en tres apartados: en el primero se hace una 
revisión de las tenpencias mundiales a la globalización y a la for
mación de regiones, en el segundo se identifica el panorama de la 
integración regional que predominó durante los años ochenta. y en 
el tercero se presentan algunas de las tendencias que se han hecho 
presentes en los procesos regionales de integración en los años 
más recientes. 

1. 	 LA GLOBALlZACION y LA FORMACION EN LA ECONOMIA 
MUNDIAL 

Durante los últimos años, han cobrado especial fuerza dos tipos 
de formulaciones: por una parte, aquellas referidas al desarrollo de 
una creciente globalización de la economía mundial; .por otra parte, 

* 	El presente material, es uno de los resultados del proyecto "América 
Latina ante la Comunidad Europea", el cual cuenta con financiamiento 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. Agradezco la 
colaboración de Hipólito Ruiz y de Julián Paz en la recopilación y pro' 
cesamiento de lá información estadística. 

** 	Investigador del Programa de Estudios de Economía Internacional de 
la Universidad Autónoma de Puebla, México. 

"Ensayos de Economía" 7. Depto. de Economía, U. Nacional. Medell!n, Col. 39 



aquellas que senalan un acelerado proceso de formacion de bloques 
economicos. En el caso de America Latina, una u otra de esas formu
laciones, 0 diferentes combinaciones de ambas, se han usado en el 
discurso oficial como justificante de buena parte de las estrategias 
que actual mente se impulsan en las economlas de la region. 

En 10 que respecta a la globalizacion, ya se ha transformado en 
lugar comun el usarla como argumento para justificar las polfticas 
de apertura. de privatizacion y de liberacion del funcionamiento de 
los mercados que hoy se aplican a ultranza en la mayor parte de los 
parses de America latina; en 10 que se refiere a la formacion de 
bloques, a partir del lanzamiento de la "'niciativa Bush para las Ame
ricas" -e incluso desde antes- se ha dado por hecho que la cre
ciente vinculacion con la economia norteamericana es la forma prin
cipal y obligada en que la tendencia general debe tomar cuerpo en 
las economias latinoamericanas. En sintesis, en ambos casos las 
tendencias efectivamente existentes son reducidas a una suerte de 
"imperativo historico", ante el cual s610 cabe una aceptacion que, 
o bien es pasiva. 0 bien tiene como principal eje de actividad el 
empujar a lasecoliomias y sociadades en ·Ias direccionas que se 
postulail comoinsoslayables. 

En el otro extremo, y principal mente como reaccion ante las 
polfticas y estrategias concretas que intentan ser derivadas de las 
tendencias generales. es posible encontrar formulaeiones que nie
gan la globalizaeion de la economia mundial y la formacion de blo
ques, 0 que las postulan como fenomenos secundarios y/o transi
torios cuya recuperacion en elanalisis es solo una "moda" desti
r.ada a enmascarar los verdaderos intereses que hoy definen el rum
bo de las sociedades latinoamericanas. 

A nuestro juicio, en ambos casos las formulaciones son insufi
cientes, 0 por negar tendencias que tienen una existencia objetiva, 
o -10 que es mas comun- por asumirlas sin ningun esfuerzo parl'l 
desentraiiar SU movimiento e identificar las contradicCiones que 
acompai'\an su despliegue. 

En 10 Que respecta a la globalizacion de la economfa mundial nos 
parece que, independientemente del uso que actualmente se haeo 
en America latina deese concepto. y de -Ia necesidad de critical' 
ese uso -segun el cual se vincula la globalizaci6n con el proyecto 
neoliberal. y se espera de dicha globalizacion un despegue acelera
do de no pocas economlas latinoamericanasque les permitiria al
canzar el desarrollo de los parses industriales-. si existen las ten
dencias de la economia mundial a las cuales!.": concepto de gobali
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zacion hace referencia, como son la creciente integracion de dicha 
economra y los nuevos niveles de despJiegue de la vocacion univer
sal del capital. . 

En nuestra opinion, el esfuerzo deberfa estar dirigido no a ne
gar las t~' .! -A.W:U> mQnciooadas~_bJen.! analiz~rlas, 
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zacion hace referencia, como son la creciente integracion de dicha 
economia y los nuevos nivelesde despliegue de la vocacion univer
sal del capital. 

En nuestra opinion, el esfuerzo deberia estar dirigido no a ne
gar las tendencias antes mencionadas sino mas bien a analizarlas, 
a identificar sus contenidos y limites, y a despojar al concepto que 
las sintetiza -el de globalizacion- de algunos de los significados 
que Ie han asignado sus defensor.' y/o impugnadores. En tal sen
tido, nos parece que parte importante de la discusion acerca de la 
existencia 0 no de la globalizacion tiende a reproducir argumentos 
de una discus ion mas aiieja: la de la existencia 0 no de la economia 
mundial. Asi tam bien, nos parece que en ambas discusiones las to
mas de posicion se asumen basicamente a partir de la respuesta 
-afirmativa 0 negativa- que se da a preguntas que no son las 
correctas. 

De entre esas preguntas que no son las correctas, la mas im
portante es la refer ida a si estamos 0 no en presencia de una homo
geneizacion de condiciones nacionales de funcionamiento del capi
talismo. ante una igualacion en .el comportamiento de distintas ca
tegorias: tasas de ganancia, tasas de interes, salarios, etc. Una vez 
aceptada la pertinencia de la pregunta, solo queda rechazar la exis
tenciade la globalizacion por considerar que en el funcionamiento 
actual y previsible del capitalismo no ocurrira una homogeneizacion 
como la arriba mencionada, 0 aceptar dicha existencia si se cons i
dera que ese proceso de igualacion existe. 

Los mas interesados en postular a la globalizacion como un 
proceso de igualacion --que ademas, obviamente, serfa una igua
lacion "hacia arriba"- han sido los gobiernos del subdesarrollo, 
que con ese simple razonamiento proponen un camino en el cual 
toda economia abierta y con sus mercados funcionando sin inter
vencion estatal, tiene como destino natural -homogeneizacion me
diante- el lograr un funcionamiento semejante al del capitalismo 
desarrollado. 

Para nosotros, es claro que el concepto de globalizacion -0 

cualquier otro que se utilice para dar cuenta de tendencias que 
efectivamente tienen existencia en la economfa mundial- si esta 
correctamente construido no debe suponer un proceso de igualacion 
del comportamiento de las distintas categorias economicas a nivel 
sistemico, sino que mas bien en su construccion se debe asumir la 
existencia de procesos en los cuales la mayor homogeneidad de 
algunas categorias se va logrando a costa de una mayor heterogo
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neidad en otras, como ocurre, por ejemplo, con la profundizaci6n de 
las diferencias nacionales de salarios entre los pafses del capital is
mo desarrollado respecto de los del capitalismo atrasado, que sirve 
de sustento a la tendencla a la Igualaci6n de la tasa de ganancias (1). 

As! tambien. y estrechamente asociado con 10 anterior, en nues
tra opini6n el concepto de globalizaci6n no deberia suponer una 
anulacion del desarrollo desigual entre regiones y pafses, en la me
dida en que ese desarrollo desigual responde a determinaciones que 
van mucho mas alia de las formas especfficas asumidas por el des
pliegue del capital, y estan ubicadas en torno a la existencia misma 
del capital como relaci6n dominante, en este caso de los vfnculos 
entre pafses. En esa perspectiva, y teniendo presente el muy distinto 
panorama que en los anos ochenta se dio en el capitalismo desarro
lIado respecto del capitalismo atrasado -de recuperacion a partir 
de 1982 en el primer caso, y de criSis sin parangon en el segundo-, 
sobran las evidencias que apuntan a una profundizaci6n del desarro
llo desigual como tendencia simultanea a la globalizacion de la eco
nomra mundial. 

A otro nivel. tambien nos parece necesario tener presente que, 
si bien la tendencia a la globallzaci6n. lejos de anularla, acrecienta 
la competencia de capitales. en la medida en que empuja con mayor 
fuerza a que dicha competencia se de en el escenario mundial. junto 
con 10 anterior la globalizaci6n incrementa tambien el papel que los 
Estados estan lIamados a desempenar como base de apoyo de los 
respectivos capitales nacionales. En tal sentido, es notoria la dife
rencia entre los grandes capitales de los parses industriales. que se 
despliegan mundialmente haciendo un uso intensivo de sus respec
tivos aparatos estatales. y los grandes capitales latinoamericanos, 
que intentan un despliegue semejante pero sobre la base de negar 
a sus respectivos Estados y de "jibarizar" la capacidad de estos para 
apoyarlos en la competencia internacional. 

En 10 que respecta a la formaci6n de bloques econ6micos, las 
evidencias que dan cuerta de ello son mas palpables, por 10 que no 
nos parece necesario detenernos mayormente cn el tema. S610 inte
resa tener presente que desde hace ya tiempo ha tomado fuerza la 
tendencia a una concentraci6n de las relaciones econ6micas inter

1. 	 Este aspecto es tratado por Orlando Caputo en Crisis, Contradicciones 
y limites del proceso de globalizacion, ponencia presentada en el cicIo 
internacional "Los EE.UU. y America Latina: teorfa y realidad de la 
crisis y la globalizaci6n" IIE.UNAM, Mexico, febrero 1991. 
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nacionales en el interior de las regiones encabezadas por Estados 
Unidos, Japon y Alemania, y que en esa tendencia la zona europea 
ha logrado un avance sustanclalmente mayor que las demas. 

Segun se observa en el cuadro 1, un porcentaje cada vez mayor 
de los totales del comercio internacional se realiza en esas zonas, a 
tal punto que para 1989 cerca de un tercio de dicho comercio corres
pondio a exportacionesA importaclones intrazonales, las cuales re
presentan cas; la mitad del come~.JJ.!J;tbaLa:splj"mJ. ~--
~!!..9!!~lorman 'po + . 
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nacionales en el interior de las regiones encabezadas por Estados 
Unidos, Jap6n y Alemania, y que en esa tendencia la zona europea 
ha logrado un avance sustancialmente mayor que las demas. 

Segun se observa en el cuadro 1. un porcentaje cada vez mayor 
de los totales del comercio internacional se realiza en esas zonas, a 
tal punto que para 1989 cerca de un tercio de dicho comercio corres
pondla a exportaciones e importaC?Lones intrazonales. las cuales re
presentan casi la mitad del comMcio global realizado por los pai
ses que forman las tres regiones. 

Cuadro I 

La regionalizacl6n del comercio internacional 

Comercio intrarregional 
como % del comercio 
total de cada region 

Suma de las exportaciones 
intrarregionales de las 

tres regiones, como % de: 

E.E.V.V. 
Mexico 
Canada 

Jap6n 
NIC's * CEE 

sus expor
taciones 

totales 

las expor
taciones 
mundiales 

1977 
1980 
1985 
1991 

37.2 
33.6 
43.9 
41.8 

12.3 
12.6 
11.8 
21.2 

51.4 
53.5 
54.4 
61.8 

44.5 
43.9 
46.9 
48.3 

26.2 
25.4 
29.2 
34.9 

(*) No incluye Taiwan. 

Fuente: 	 En base a cifras de Direction of Trade Statistics, Yearbook varios afios, 
!'MI. 

Sin embargo. tambien en relacian a la formacl6n de bloques es 
necesario tomar distancia, al menos en dos sentldos: 

- Por 	un lado, y en un sentldo general, la reglonalizaci6n no es 
un proceso lineal ni homogeneo. AI igual que el proceso de 

globalizacion -y, por cierto, al igual que la mayor parte de los fe
namenos que se presentan en la economla mundial- la formaci6n 
de bloques esta sujeta a marchas y contramarchas, a lapsos de de· 
sarrollo acelerado y a lapsos de relativo estancamiento, de acuerdo 
a las situaciones nacionales y a la situacian regional prevalecientes 
en cada bloque y de acuerdo a los vaivenes del mercado mundial, 
particularmente del movimlento ciclico y del desarrollo desigual que 
caracterizan su funcionamiento. 
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- Por otra parte, en un sentido mas particular, hay que tener re
servas con relaci6n a la eventual reconstituci6n de la zona nor

teamericana de Influencia .. Sin nagar que esa reconstituci6n puerla 
darse, e incluso aceptando la necesidad de que ello ocurra para el 
propio desarrollo futuro de la economia norteamericana, no debe 
perderse de vista el hecho de que dicha economfa se ha venido de
senvolviendo sobre la base de profundos desequilibrios, y que su 
hegemonia econ6mica ha sufrido un notable deterioro frente a la 
competencia japonesa y alemana, todo 10 cual arroja cuando m~nos 
un velo de incertidumbre, tanto respecto a su efectiva capacidad de 
reconstituir su zona econ6mica de influencia como respecto a las 
futuras posibilidades de ese eventual bloque para evitar sucesivas 
derrotas en la arena de la competencia mundial. 

En suma, por tanto, y en 10 que respecta a este primer apartado, 
a nuestro juicio los procesos de integraci6n de America latina de
ben ser ubicados en ese contexto de globalizaci6n y formaci6n de 
bloques, p~rQ tambien de contradicciones, rupturas e incertidum
bres en el despliegue de esas tendencias. 

II. 	 LA INTEGRACION lATlNOAMERICANA EN LOS 
Al\IOS OCHENTA 

Los intentos latinoamericanos de integraci6n, tienen una histo
rialarga y .sinuosa, que arranca desde los anos cincuenta, y en la 
cual los primeros dos esquemas de integraci6n formal mente consti
tuidos fueron la Asociaci6n Latinoamericana de libre Comercio 
-que en 1980 se transform6 en la Asociacion Latinoamericana de 
Integraci6n- y el Mercado Comun Centroamericano MCCA), crea
dos ambos en 1960 a traves de los Tratados de Montevideo y de 
Managua respectivamente, a los cuales se sum6 en 1969 el Grupo 
Andino -con el Acuerdo de Cartagena- y en 1973 la Comunidad 
del Carlbe -conel Acuerdo de Chaguaramas. 

En todos esos casos, los anos previos a la decada de los ochen
ta fueron testigo de ex/tos y fracasos, de logros importantes en 
algunos ambitos -sobre todo en los primeros anos de funciona
miento de cad a esquema- y de problemas y conflictos no resuel·
tos -sobre todo en la decada de los setenta- de tal manera que 
para el inicio de los anos ochenta los balances de la integracion 
compartfan apreciaciones como la que se desprende de las siguien
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tes dos citas que corresponden a un documento de la CEPAl pu
blicado en 1982: 

"los esquemas formales de integraci6n de la region, que abar
can la gran mayorfa de los parses, se han visto sometidos a 
grandes tensiones desde mediados de los anos setenta a causa 
de multiples y complejos factores, derivados tanto de los cam
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tes dos citas que corresponden a un documento de la CEPAL pu
blicado en 1982: 

"Los esquemas formales de integracion de la region. que abar
can la gran mayorfa de los parses. se han visto sometidos l1 

grandes tensiones desde mediados de los anos setenta a causa 
de multiples y complejos factores. derivados tanto de los cam
bios en las estructuras polfti~,s y economicas de los propios 
parses latinoamericanos y der Caribe. como de los efectos so
bre ellos de las turbulencias experimentadas por el resto del 
mundo ..... (2). 

"Pese a las tensiones y momentos de crisis experimentados en 
diverso grado y oportunidad por los esquemas de integracion en 
los ultimos anos. se han manifestado al mismo tiempo eviden
tes signos de progreso, particularmente en las posibilidades 
de crecimiento que ha ido abriendo la integraci6n al comercio 
exterior de los parses de la regi6n. y en el avance concreto en 
el desarrollo de algunos instrumentos coadyuvantes del comer
cio intrarregional ..... (3). 

Sin embargo. incluso los peores aiios de la decada de los seten
ta resultaron buenos. en comparacion con el notable deterioro ocurri
do durante los anos ochenta. A partir del inicio de la crisis econo
mica regional. los problemas previamente existentes en los esque
mas de integracion se agudizaron y los avances que se hablan 10
grado se esfumaron de tal manera que los esfuerzos integradores 
desarrollados en las decadas previas y los exitos parciales obteni
dos. cedieron su lugar a una virtual paralizacion de los distintos 
esquemas de integraci6n. que se mantuvo hasta los anos finales de 
If.! decada de los ochenta. 

EI deterioro de los aiios ochenta, si bien se expreso a todos los 
niveles -incumplimiento de metas y plazos, crisis de los mecanis· 
!!lOS de pago, etc.-, fue especialmente evidente en el comercio in
trarregional, ambito este en el que se habran concentrado los esfuer
zos de las decadas anteriores -tal vez con la solaexcepcion del 
Pacto Andino, en el cual los objet/vos a alcanzar inclufan no s610 ai 
comercio sino tambien a la programaci6n industrial conjunta-, y 
respecto al cual se habran alcanzado resultados de cierta Impor
tancia. 

2. 	 CEPAL. Integracion y Cooperacion Regionales en los Afios Ochenta. 
Estudios e Informes de la CEPAL W 8, Santiago de Chile, 1982, p. 11. 

3. 	 Ibid, p. 13. 
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En 10 que respecta a las exportaciones de cada pais de America 
Latina dirigidas a los restantes parses de la region en el Cuadro II se 
entregan los porcentajes que elias han representado respecto al to
tal de 10 exportado por cada uno de los parses. 

CUADRO II 

EXPORTACIONES HACIAAMERICA LATINA COMO 

PORCENTAJE DE LAS EXPORTACIONES TOTALES 


1970 1975 1980 1985 1991 


Argentina 20.8 25.8 23.5 18.5 27.0 
Bolivia 8.9 34.8 36.7 60.1 50.7 
Brasil 11.3 14.4 17.8 9.3 11.0 
Chile 12.2 23.7 24.1 14.3 14.1 
Colombia 9.1 20.4 16.2 10.7 13.8 
Costa Rica 23.7 31.7 34.1 22.4 15.6 
Ecuador 10.0 35.2 19.2 9.3 13.2 
EI Salvador 31.7 22.2 28.5 17.1 23.9 
Guatemala 36.6 29.3 32.5 22.9 36.0 
Haiti 0.7 0.7 0.8 1.0 0.4 
Honduras 15.2 19.1 12.6 9.8 4.5 
Mexico 9.3 12.7 6.1 5.1 3.4 
Nicaragua 26.8 25.5 18.7 15.4 12.7 
Panama 4.1 5.5 18.4 11.7 20.7 
Paraguay 38.2 36.3 45.4 32.2 35.2 
Peru 6.2 16.8 17.9 13.9 16.7 
R Dominicana 0.8 0.8 10.1 1.3 2.0 
Uruguay 12.6 29.2 37.3 27.8 40.3 
Venezuela 7.8 8.1 11.9 10.9 13.0 
AM. LATINA 12.2 16.0 16.2 10.7 12.1 

Fuente: DOTS, FMI, varios nt1meros. 

En el Cuadro II se ve que para la mayor parte de los casos y 
para el promedio de America Latina, a mediados de los anos ochen
ta la Importancia relativa del comercio dirigido a la regi6n disminu
y6 bruscamente, respecto del nivel que tenia a mediados y fines 
de los anos setenta. Asf tambien, en el mismo Cuadro se observa 
que, sl bien entre la segunda mitad de los ochenta y comienzos da 
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los noventa el comercio Intrarregional recupera algo de importancia, 
para 1991 esta todavia lejos de la posicion alcanzada en el segundo 
lustro de los anos setenta y en varios casos incluso esta por debajo 
del nivel que tenia hacia finales de la decada de los sesenta. 

Respecto a esto_.lJl1i.t:n.a-~-j------ ---",. 
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los noventa el comercio intrarregional recupera algo de importancia, 
para 1991 esta todavia lejos de la posicion alcanzada en el segundo 
lustro de los anos setenta y en varios casos incluso esta por debajo 
del nivel que tenia hacia finales de la decada de los sesenta. 

Respecto a esto ultimo, de entre los mayo res palses de America 
Latina destaca Mexico, cuyo comercio dirigido a la region ha ido 
perdiendo importancia de manera ilJinterrumpida a partir de media
dos de los anos setenta, a tal pftllto que la participacion de ese 
comercio en el total de las exportaciones mexicanas ha disminuido 
casi a una cuarta parte entre 1975 y 1991, pasando de 12.7% n 
3.4% de dicho total entre esos dos anos. respectivamente. 

Segun puede observarse en el Cuadro III la situacion genera! 
de un profundo deterioro del comercio intrarregional en la primera 
mitad de los anos ochenta y de una leve recuperacion en los anos 
mas recientes. se reproduce -en varios casos de manera amplia
da- en el comercio al interior de los distintos esquemas de in
tegracion. 

En el Cuadro Ill. se ve que el esquema de integracion donde se 
han dado con menor fuerza las tendencias arriba senaladas es el 
Pacto Andino. Por una parte. durante la primera mitad de los ochen
ta mas que una caida 10 que se ocurre en el Pacto Andino es un es
tancamiento del peso relativo del comercio intraesquema, con dis
minuciones notorias para Ecuador y Venezuela y un crecimiento 
importante para Bolivia; por otra parte, para 1991 el comercio in
traesquema promedio y de cada uno de los parses del Pacto Andi
no alcanza un peso mayor que el que tenia en 1970 -a diferencia 
de 10 ocurrido para el conjunto de America Latina-, 10 que es re
sultado no tanto del crecimiento de los liltimos anos sino de la me
nor caida que se dio en la primera mltad de los ochenta. Sin embar
go, junto con 10 anterior es necesarlo tener presente que a 10 largo 
de las liltimas dos decadas es en el Pacto Andino, con mucho. donde 
han tenido un menor peso las exportaciones intraesquema como 
porcentaje del comercio total de los parses miembros. 

Tambien en el Cuadro III, se ve que el Mercado Comun Cen
troamericano ha at!:,avesado par una situacion opuesta a la del Pacto 
Andino, al menos en dos sentidos. Por una parte para las dos ultl
mas decadas en el MCCA se dieron los mayores porcentajes de co
mercio intraesquema de America Latina, a tal punto que en varios 
anos dicho comercio /lego a representar en promedio mas de un 
cuarto del comercio total de los parses miembros. can cifras que 
para Guatemala Ilegaron a ser superiores al 35%. Par otra parte, 

47 



CUADRa III 

EXPORTACIONES AL INTERIOR DE CADA ESQUEMA COMO 

PORCENTAJE DE LAS EXPORTACIONES TOTALES 


durante los arios ochenta el comercio al interior del MCCA es el 
que sufre el mayor deterioro de todos los esquemas regionales de 
integraci6n; dicho comercio intraesquema pas&, de representar un 
25% del cr-"- . . . --'-~"_'"'---L.__ ,--'--&.-L~_,_,~",,_~ 

a repre 
1970 1975 1980 1985 1991 	 escas 


nivele

ALADI 9.8 12.9 13.4 8.4 10.2 riores,
-Argentina 20.6 25.5 23.1 17.7 26.6 

tegrac
-Brasil 10.4 12.3 14.8 7.8 9.0 

maxim
-Bolivia 8.9 34.8 36.7 59.9 50.7 
-Chile 12.2 23.5 23.6. 14.0 13.7 
-Colombia 7.5 15.8 14.0 8.1 11.9 
-Ecuador 9.6 19.9 18.1 4.6 8.7 
-Mexico 7.1 9.2 4.3 2.7 2.2 
-Paraguay 38.2 36.3 45.4 32.2 35.2 CO 
-Peru 6.1 16.4 15.1 12.0 15.8 
-Uruguay 12.5 29.2 37.1 27.7 40.0 
-Venezuela 4.4 4.0 8.4 7.0 9.6 

P. ANDINO 2.1 4.6 4.9 4.8 5.9 
-Bolivia 8.9 34.8 36.7 60.1 50.7 
-Colombia 4.8 11.3 9.8 6.1 7.5 

Produ-Ecuador 4.3 9.8 5.9 2.5 4.9 
Comid-Peru 1.9 3.3 6.7 6.9 7.8 
-Cere

-Venezuela 0.9 1.3 1.6 1.8 3.2 Materi 
-FibrMCCA 26.0 22.9 25.5 15.9 17.3 
-Ferti

-Guatemala 35.3 29.3 32.5 22.9 36.0 -Met 
-Costa Rica 20.3 24.0 27.6 15.5 10.4 	 Comb 
-EI Salvador 31.2 20.6 27.6 14.1 21.2 	 Metale 

Produ-Honduras 11.0 10.1 11.0 9.3 3.7 
Produ-Nicaragua 25.6 24.7 18.2 12.3 7.9 
Maq. 
-VehiMERCOSUR- 9.4 8.5 11.6 5.5 8.9 
Otros-Argentina 10.3 9.8 14.2 8.0 16.1 -Text 

-Brasil 8.3 6.8 9.0 3.9 4.0 -Acer 
-Paraguay 33.2 33.6 40.2 27.1 35.2 -Otra 

-Vest-Uruguay 8.7 25.7 32.9 24.8 35.2 
TOTA 

• Las cUras de MERCOSUR de 1970 a 1985 se entregan s610 como referencia gene-
n.d = ral, ya que ese esquema comenz6 a funcionar en la segunda mitad de los a.ftos 


ochenta. -~.
* Para 

Fuente: DOTS, PMI, varios numeros. ** Para 
Fuente: 
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CUADRO III 
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durante los arios oehenta el eomereio al interior del MCCA es el 
que sufre el mayor- deterioro de todos los esquemas regionales de 
integraei6n; dieho eomereio intraesquema pasa, de representar un 
25% del comereio total de los paises miembros del MCCA en 1980. 
a representar un 15.9% en 1985. Esa violenta eaida. sumada a la 
escasa recuperaeion que se dio posteriormente y a los elevados 
niveles alcanzados por el eomereio intraesquema en decadas ante
riores. impliean que el MCCA es et'esquema latinoamerieano de in
tegracion cuyo eomereio interne hoy se eneuentra mas lejos de los 
maximos que lIeg6 a obtener hace veinte arios. 

CUADRO IV 

COMPOSICION DEL COMERCIO DE LOS PAISES DE AMERICA 

LATINA, POR T'POS DE PRODUCTOS 


1970 1980 1990 

Extra- Intra- Extra- bztra- Extra- Intra-

Region Region Region Region Region Region 


Productos primarios * 91.6 70.6 88.2 69.1 72.1 49.5 
Comidas, bebidas y tabaco 44.9 18.2 31.0 11.0 25.0 18.8 
-Cereales 3.7 4.5 1.6 1.9 0.8 3.8 
Materias primas, exc. petro 19.3 10.3 12.1 5.1 11.9 11.0 
-Fibras textiles 4.2 2.0 1.9 0.6 1.1 2.3 
-Fertilizantes y minerales n.d n.d 0.5 0.3 0.5 0.5 
-Metaliferos y otros met. 10.6 1.0 5.6 1.3 5.4 3.2 
Combustibles 18.4 38.5 40.5 49.6 28.9 11.0 
Metales no ferroso 9.0 3.7 4.6 3.5 6.2 3.4 
Productos manufacturados ** 8.2 28.1 10.5 30.3 27.8 50.2 
Productos quimicos 1.7 6.1 1.8 5.9 3.8 12.6 
Maq. y equipo de transp. 1.4 6.5 3.1 ILl 10.1 14.4 
-Vehic. de pasaj. y partes n.d n.d 0.3 1.1 2.5 1.7 
Otros bs. manufact. 14.1 19.2 10.2 16.8 20.1 26.6 
-Textiles 0.8 2.5 1.1 1.9 1.3 2.3 
-Acero 0.8 2.9 1.2 1.6 4.5 5.4 
-Otras manufac. de metal n.d n.d 0.2 1.1 0.7 2.1 
-Vestido 0.0 0.0 0.6 1.4 1.5 2.4 
TOTAL 100.0 100.00 100.0 100.0 100.0 100.0 

n.d = No disponible. 

* Para prod. primarios, se consideraron las iracciones CUCI 0 a 4 mas 68. 

** Para prod. manufacturados, se consideraron las iracciones CUCI 5 a 8 menos 68. 
Fuente: Naciones Unidas, International Trade Statistics. 
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Una consecuencia de la mayor importancia, que ha traido con
~igo el deterioro del comercio intrarregional y del comercio al inte
rior de los distintos esquemas, esta vinculada a la composici6n que 
tenia ese comercio, cuesti6n esta que imprime un sello muy parti
cular al deterioro ocurrido durante los ailos ochenta. Segun se pue
de observar en los cuadros IV y V la estructura de las exportacio
nes dirigidas hacia America Latina y hacla la ALADI tiene notables 
dlferencias respecto de las exportaciones dirigidas al resto del mun
do, dado que en las primeras el peso de los productos manutactura
dos es considerablemente mayor. 

En 10 que respecta al con junto de America Latina (Cuadro IV), 
Sl Dlen la tendencia general es hacia una dismmuclOn de los por
centajes correspondientes a productos primarios, y un consiguiente 
incremento de los productos manutacturados en el total de las ex
portaciones de la region, dicha tendencia es mucho mas acentuada 
en d comercio intrarregional. Asi, para 1990 la mitad de dicho co
mercio consistio en productos manufacturados, en tanto que para 
ese mismo ailo los productos manufacturado:, s610 representaroi\ 
un 28% de las exportaciones latinoamericanas dirigidas hacia el 
resto del mundo. 

En 10 que respecta a la ALADI (Cuadro V), las tendencias en la 
composicion de las exportaclones son las mismas que para el con· 
junto de America Latina. En este caso, si bien tanto en las expor
taciones intraesquema como en las exportaciones hacia el resto 
del mundo se da una mayor presencia de los productos manufac
turados, la diterencia de composicion entre ambos destinos esta 
acentuada como la existente para el conjunto de America Latina. 
Asi para 1991 en las exportaciones al interior de la ALADI los pro
ductos manufacturados representaron un 53% del total, en tanto 
que en las exportaciones de los paises de ese esquema dirigidas 
hacia el resto del mundo, para ese mismo ano la porci6n corres
pondiente a productos manufacturados fue de un 31 %. AI interior 
de las exportaciones de manufacturas, para el mismo ano de 1991 
cabe destacar a los productos quimicos, dado el contraste existente 
entre el poco peso de ellos en el comercio hacia el resto del mun
do (3.9%) y su elevado peso en el comercio entre los parses de la 
ALADI (14%). 

Por todo 10 anterior, resulta evidente que un importante costo 
adicional al deterioro ocurrido en el comercio intrarregional y en el 
comercio en el interior de los distintos esquemas. Se ha dado en el 
campo de la diversificaci6n de exportaciones de America Latina. En 
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Una consecuencia de la mayor importancia, que ha trardo con- CUADRO V 
~igo el deterioro del~' ~"~gional y del comercio al inte
.ri.n>o-~~ ulada a la composici6n que COMPOSICION PORCENTUAL DEL COMERCIO DE LOS PAISES DE 

r 	 prime un sello muy parti LA ALADI POR TIPOS DE PRODUCTOS 
I 	 . os ochenta. Segun se pue

ructura de las exportacio
1970 1980 1990 

f a la ALADI tiene notables 
I irigidas al resto del mun- Extra- ["'ra- Extra- Intra- Extra- Intra-

Aladi Aladi Aladi Aladi Aladi Aladis pr;)ductos manufactura-
Productos primarios * 92.2 65.4 86.7 53.7 68.2 47.3 
Comidas, bebidas y tabaco 39.7 29.6 25.7 17.1 20.2 20.6 

arica Latina (Cuadro IV), -Cereales 4.8 8.4 2.0 3.2 1.0 5.0 
dismmucl6n de los por·· Materias primas, exc. petro 18.6 16.8 12.5 9.0 12.0 13.5 

rios, y un consiguiente -Fibras textiles 4.6 4.2 1.9 1.1 1.2 3.3 
-Fertilizantes y minerales n.d n.d 0.6 0.4 0.5 0.4s en el total de las ex~ 
-Metaliferos y otros met. 0.7 1.7 5.2 2.0 4.6 4.5

mucho mas acentuada Combustibles 22.5 11.2 42.9 20.7 28.8 8.7 
la mitad de dicho co Metales no ferrosos 11.4 7.8 5.6 6.9 7.2 4.4 

os, en tanto que pari;] Productos manufacturados** 7.7 33.5 12.7 46.1 30.9 52.5 
l!:I s610 representaroil Productos quimicos 1.5 5.8 1.9 7.6 3.9 14.0 

Maq. y equipo de transp. 1.7 11.6 4.0 20.4 11.6 16.7as dirigidas hacia el 
-Vehic. de pasaj. y partes n.d n.d 0.4 2.2 3.0 1.5 
Otros bs. manufact. 15.9 24.0 12.4 25.1 22.6 26.3 
-Textiles 0.9 1.0 1.3 2.1 1.5 2.5

, las tendencias en la -Acero 0.9 6.2 1.4 2.8 5.1 5.7 
as que para el con· -Otras manufac. de metal n.d n.d 0.3 1.7 0.9 2.0 
tanto en las expor- -Vestido n.d n.d 0.6 1.6 1.2 1.0 

TOTAL 	 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0ones hacla el resto 
productos manufac

n.d = No disponible.bos destinos esta 
de America Latina. * Para prod. primarios, se consideraron las fracciones CUC! 0 a 4 ma.s 68. 

e la ALADI los pro ** Para prod. manufacturados, se consideraron las fracciones CUC! 5 a 8 menos 68. 
el total, en tanto Fuente: Naciones Unidas, International Trade Statistics. 
esquema dirigidas 
la porci6n corres

31 %. AI interior ese tipo de comercio /a diversificaci6n habla tenido importantes 
Ismo ano de 1991 avances, por 10 cual la redefinici6n de los destinos de las exporta
ntraste existente clones latinoamerlcanas y la consiguiente mayor presencia de los 
I resto del mun mercados extrarregionales, trajeron consigo una reafirmaci6n de las 
los parses de la estructuras tradiciona/es de exportaci6n para la regi6n en favor de 

los productos primarios y en contra de los productos manufactu
rados.portante costa 

regional y en el Incluso distintos estudios indican que, para varios de los esque
e ha dado en el mas de regionales de integraci6n, la mayor parte de las reducciones 

rica Latina. En 	 ocurridas en el comercio intraesQuemas se hicieron con cargo a los 
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intercambios de productos manufacturados (4). En esos casos, la 
diversificacion no solo retrocedio como resultado del mayor peso de 
los destinos extrarregionales en las exportaciones latinoamericanas, 
sino tambien como resultado de un regreso a la composicion tradi
cional de las exportaciones en el propio comercio entre los paises 
de esos esquemas. 

III. LAS NUEVAS TENDENCIAS DE LA INTEGRACION 

Cualquier seguimiento de los discursos oficiales respecto a la 
integracion regional para los alios ochenta, 0 de las reuniones gu
bernamentales que en ese lapso se dedicaron al tema, apuntaria a 
resultados que dificilmente se corresponden con las tendencias 
mencionadas en el apartado anterior. EI notable deterioro de los 
esquemas de integraci6n ocurrido durante esa decada, se acompo
ii6 de una permanente reivindicaci6n de los objetivos integradores 
la cual, sobra decirlo, se qued6 s610 en las palabras. 

Mas alia de las barreras que la propia situacion de crisis impo
nfa al desarrollo de los esquemas de integracion, 10 cierto es que 
conforme fue transcurriendo la decada de los ochenta fue quedando 
claro que a la integracion regional no se Ie asignaba ningun papel 
de importancia en los intentos para enfrentar la crisis. Esa deva
luaci6n de los objetivos integradores, en nuestra opinion se debi6 
a la confluencia de dos factores: 

- Por una parte, en la busqueda de nuevas condiciones internas 
de funcionamiento para la salida de la crisis predomin6 en de

finitiva un enfoque estrictamente nacional, y ello se correspondi6 
con una busqueda tambien nacional de nuevas formas de vincu
lacion de cada economia latinoamericana con el resto del mundo. 

Incluso mas: si se tienen presentes las formas impulsadas 
-0 cuando menos aceptadas- por los gobiernos latinoamerican03 
para negociar la deuda externa, empezando por el "tratamiento 
caso por caso"; la prioridad asignada a la obtencion de superavit 
en balanza comercial sobre todo a traves de la reduccion de im
portaciones; y los esfuerzos desplegados para captar los pocos 

4. 	 Por ejemplo, a esa conclusi6n Uega Germimico Salgado respecto al 
MCCA y, sobre todo, respecto al Pacto Andino, en "Comercio intrarre
gional e integraci6n econ6mica. Crisis y tendencias recientes" del libro 
America Latina en la Economia Mundial, Ed. INTALICEPAL, Santiago 
de Chile, 1988. 
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creditos y las escasas inversiones dispestas a fluir hacla America 
Latina, la unica conclusion posible es que durante los ochenta las 
relaciones entre las economias latinoamericanas fueron estricta
mente de competencia y que durante esa decada 10 que domino 
fue la tendencia a la disgregacion. al "salvese el que pueda". 

En este contexto, ni el impulso a la integracion tenia cab ida 
en el funcionamiento de las distin.\9s economias latinoamericanas, 
ni la cooperacion y concertacion regionales tenian cabida en 'a 
definicion de las formas de insercion mundial de esas economias. 

- Por otra parte, durante los anos ochenta tanto el funciona
miento interno de las economias latinoamericanas como las 

formas de inserci6n mundial de esas economias fueron redefi
nidos en funcion de concepciones, de objetivos y de practicas por 
completo diferentes a aquellas que sirvieron de marco a los inten
tos integradores de las decadas previas. En tal sentido, el tipo de 
inteQraci6n impulsado en los anos cincuenta a setenta, y las 
modalidades especificas de funcionamiento de los distintos es
quemas integradore~, poco 0 nada tenian que hacer en el interior 
del nuevo proyecto de economfa y sociedad que se comienza a 
imponer en America Latina desde los anos ochenta. Se trata. en 
suma, de una notoria falta de correspondencia entre el proyecto 
Integrador de los anos cincuenta y el proyecto neoliberal de los 
Cinos ochenta y noventa. 

En ese contexto, desde la segunda mitad de los ochenta co
mienzan a escucharse !lamados para ajustar la integraci6n regional 
a las nuevas realidades. Por ejemplo, en la Declaracion de los 
Jefes y Representantes de los Organismos Regionales de Integra
cion, Cooperacion y Concertacion de America Latina y el Caribe, 
suscrita en Lima el 21 de julio de 1988 se hace el siguiente plan· 
teamiento: 

"Enfocar la integracion regional exige la necesidad de pensar 
en soluciones desde una perspectiva de globalidad, 10 cua! 
demanda una revision conceptual que incorpore etapas y va
riantes bflaterales, subregionales. sectorlales y. principalmen
te, que asimile los cambios que se han producido en los sis
temas de produccion y comercializacion internacionales" (5). 

En terminos del nuevo funcionamiento de las economias 
latinoamericanas que se ha venido imponiendo. el principal ajuste 

5. "Reflexi6n de Lima", en Capitulos N~ 19, abril-junio 1988 SELA, Cara
cas, Venezuela, p. 75. 
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que se exlge al vieJo proyecto integrador -0, mas bien, el prin
cipal componente de la nueva integracion- es su complementa
riedad con el objetivo general de abrir las economfas a la com
petencia internacional. En palabras de la CEPAL, el problema se 
plantea en los siguientes terminos: 

"AI explorar acciones y estrategias tendientes a transformar 
las estructuras productivas de los pais~s de America Latina 
y el Caribe, conviene tambien reexaminar las potencialidades 
que ofrece la integracion economica en materia de aportes 
a ese proceso. Primero, porque en el pasado se postulo a 13 
integracion como un instrumento funcional para una estrategia 
de industrializacion cuya finalidad fundamental era abastecer 
la demanda interna. Faltarra ahora demostrar que la integracion 
puede ser igualmente funcional para estrategias tendientes 
a lograr mayor competitividad intdrnacional" (6). 

Esa complementariedad, en funcion de la cual el desarrollo de 
los esquemas de integracion es concebido como una etapa inter
media entre economfas basicamente cerradas y economfas total
mente abiertas, ha estado presente en una buena parte de los 
muchos intentos de integracion que han venido tomando cuerpo 
en America Latina durante los anos y meses mas recientes. En 
efecto, el "auge de la integraci6n" -tanto a traves de la reacti
vecion de los esquemas preexistentes, como a traves de la creacion 
de nuevos esquemas y de la firma de todo tipo de acuerdos-, 
cuyo punto de arranque podrfa ser ubicado con el MERCOSUR, ha 
tenido como prerrequisito una profunda redefinicion de los objeti
vos que se pretenden cubrir con el esfuerzo integrador. 

En tal sentido, y mas alia de las incertidumbres respecto al 
futuro de los procesos de integracion que hoy estan en marcha 
-entre las cuales ocupa un primer lugar la posible concrecion 
de la "iniciativa para las Americas", que si bien se ha desdibujado 
notoriamente con la nueva administraci6n democrata, sigue siendo 
la primera prioridad para los gobiernos latinoamericanos-, 10 cierto 
es que, incluso si esos procesos logran tomar fuerza. diffcilmente 
seconstltuiran en una verdadera palanca de desarrollo de nuestros 
parses yjo en un medio para consolldar los niveles de concertaci6n 
y las capacidades de negociacion a nivel regional. 

La actual integraci6n de America Latina lIeva el signo de la 
estrategia economica que la cobija, y es de am de donde se derivan 

6. 	 CEPAL, Transformaci6n productiva con equidad, Santiago de Chile, 
1990. p. 163. 
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tanto sus mayores debilidades como lOb cuestionamlentos centrales 
a los que debe ser sometida. A una estrategia de apertura irres
tricta de las economias, corresponde una integracion que aban~ 
dOM los objetivos de consolidacion de los mercados nacionales 
y del mercado regional: a una estrategia de aceptacion pasiva de 
los vaivenes del mercado internacional y de las "Iniciativas" del 
capitalismo desarrollado, corresponde una integracion que excluye 
\as posibilidades regionales tanto ~ redefinicion de las tendencias 
mundiales como de formulacion de un proyecto propio de insercion 
en la economfa internacional; a una estrategia de jibarizacion de 
la capacidad estatal de definicion de los rumbos del desarrollo, 
corresponde a una integracion en la que los Estados participantes 
se limitan a aplicar los objetivos e instrumentos definidos por el 
capital privado; y, a una estrategia que privilegia los intereses de! 
gran capital, corresponde una integracion puesta aJ servicio de 
los mayores capitales latinoamericanos y del capital transnacional. 

Para el caso del MERCOSUR, que ademas de ser el punto 
de partida de la actual oleada integradora es tambien el esquem;l 
que mejor se ajusta a los objetivos que hoy guian a la integracion, 
los grados de correspondencia recien senalados configuran un 
panorama del siguiente tipo: 

"En sintesis: el proyecto del Mercosur reafirma la opc/on 
neoconservadora del Estado minimo, que se impone a nivel 
nacional y se reproduce en la integracion regional. los Estados 
nacionales que 10 componen renuncian a su capacidad regula
dora: la reestructuraci6n productiva sera procesada por la 
logica de los mercados, por la canibalizacion y/o la carteli
zacion. Pero esta opcion abarca tambien a los efectos del 
proceso sobre las estructuras regionales y sociales. EI 'fana
tismo de mercado' es tal que, a diferencia de otros procesos 
de integracion internacional, como la Comunidad Europea 0 

el Pacto Andino, no esta previsto ningun tratamiento prefe
rencial para los pafses de menor desarrollo relativo" (7). 

En definitiva, pues, de 10 que se trata es de preguntarse si la 
actual integracion latinoamericana, definida con base en la estrategia 
y a los intereses que hoy prevalecen en la region, tiene algo mas 
que ofrecer a nuestros pueblos que no sea la perpetuacion de la 
dependencia y del atraso. 

7. 	 Hector Alimonda. "Una agenda democratica frente aI Mercosur", en 
Nueva Sociedad N~ 121, septiembreoctubre 1992. 
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