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Resefia de lihros 

DOS PUBLICACIO::>lES RECIENTES SOBRE 

INTEGRACION IATINOAMERICANA 

EltNl!STO TIRoNI y otros: Paeta Andino y Perspectivas. Instituto de 
Estudios Peruanos (julio 1978). 

En la obra que comentam08 .parecen una serie de !tabajos que 
conciernen, en su primer. parte, a aspectos descriptivos de los 
principales instrument"" del Pacto Andino. El economista Ricardo 
Ffrench Davis se explaya sobre la originalidad del Pacto en contra .. 
te con lOll mecanismos de ALALC. A au juido. el Acuerdo de Carta
gena habr!a naddo como una saludable y positiva reacdon ante 
la imposibilidad evidente de dotar a ALALC de instrumentos ccon6
micos de cierta envergadura, particularmente en 10 que respecta a 
aquellos que pennitietan el nacimiento de nuevas industria. en 
lOll paises de mercado insuficiente (Chile, Colombia, Perti. Vene· 
zuela, Uruguay) y en los de menor desarrollo economico relativo 
(Bolivia. Ecuador, Paraguay). Sobre el particular seflala Ffrench 
Davis: "los centro. industriales de Argentina, Brasil y M~xico exhi
b!an un mayor grado relativo de desarrollo. En consecuenda. la 
aceleraci6n de la integraci6n en un esquema como el de ALALC hu
biese significado repetir "I nivel latinoamericano el cuadra que se 
daba en el mundo: por una parte. paises que se especializan en la 
producci6n de biene. primarios y, pot otta, paises espedalizados en 
ia production industrial de mayor significadon para el desarrollo 
econ6mico y que cosechan la parte mas rust.neial de los beneficios", 
Otra importante limitaci6n de ALALC que de.taca el autor es la 
amenda de armonizadOO de politica. econ6mic ... 

A continua~don Fftench Davis destaca 10 ra'gos esenciale. del 
Acuerdo de Cartagena y empieza por ofrecer un cuadro de la mag
nitud de los paises andinos. Lamentablemente I"" datos que ofrece 
son de 19711, no siendo diffcil encontrar en el Infonne Anual de 
INTAL sobre la Integradon Latinoamericana cifras actualizadas para 
los mismos rubros mendonadoa pot el autor. 

A juicio de Ffrencb Davis los faSgos mas salientes del Aeuerdo 
de Cartagena son: "un sistema institucional adecuado a un proceso 
integral, con poder ejecutivo y un sOlido cuetpo tecnico de apoyo; 
un definido proceso de liberaci6n programada del comerdo red
proco entre los paises miembros y el est.bledmiento gradual de 
una barrera comtin frente al resl'O del mundo;un esquema de dis
tribucion equitativ. de los beneficios de 10 inregr.cion, cuyo prin
cipal instrumento es la programadon regional de inversiones; 
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la armonizaci6n de poHticas econ6micas comenzando por aquella re PI 
lativa al capital extranjero". DI 

En el resto de su articulo el autor analiza cada uno de estos ins II! 
trumentos, demostrando gran poder de sintesis y precisi6n. Pero 14 
Ffrench Davis, con raz6n, no es necesariamente optimista en 10 que em 
a consolidaci6n del Pacto Andino se refiere. Con realismo nos ad, m 
vierte de algunos problemas, siendo eJ principal el de la "hostilidad III 
que se observa actualmente en algunos drculos politicos en contra III 
de la participaci6n activa del Estado en materias econ6micas y. por m 
otra, la apologia del libre comercio y de la admisi6n irrestricta de gt 
la inversi6n foninea, postura extrema que culmin6 con el retiro de T 
Chile del Grupo Andino. Esta posici6n del "laissez-faire" es tan 
opuesta a la integraci6n econ6mica como podrian haberlo sido los 10 
enfoques antarquicos del pasado". Para el au tor, la busqueda de de 
mercados sustitutivos al del andiI'l:o para las exportaciones no tradi dl 
donales, no les pennitiria a aquellos paises akanzar un desarrollo E
econ6mico ,mas armonioso y estable que eI susceptible de obtenerse d! 
por la constituci6n del Mercado Comun Subregional dentro del mar di 
co qel Acuerdo. nl 

Por, su -parte. Ernesto Tironi analiza detenidamente la Decisi6n Ii, 
24 de I .. Comision del' Acuerdo, relativa al tratamiento comun al <Ii 
capital extranjero. El ;,tn,Hisis en g~neral es correcto, aun cuando el 
autor estima que eI proceso de transformaci6n de las empresas ex A 
tp~.qjeras, sin ,disting.uir si se trata de nuevas 0 antiguas empresas, dl 
.010 procederia en el caso que ~stas optasen por aprovechar el Mer· ql 
cado subregional andino., 0 sea, pa.ra- Tironi, la situaci6n' de los <Ii 
articu]os ·28 y $0 de Ja Decision seria iMntica. No nos pareee acer Sl 

tado' el criterio expue,sto por eI autor en ,el segundo parrafo de la II 

pagina 82 dela obra en comentario. ~I 
La obligaci6n emanada del articulo 30 debe hacerse exigible pre. 

tenda 0 no la empresa extranjera gozar de las ventajas propias del m 
mercado andino. 

Concordamos plenamente con, Tironi cuandosenala al final de P 
sa trabajo que: "10 que parece haber resaltado mas perjudicial pa· G 
ra los paises andino. es la continua discu.i6n sobre la necesidad de t! 

introdudr cam bios fu~damentale5 en la Decisi6n 24 e induso en e 
todo el modelo andino de integracion". Creemos con ~I, que a la 
postre, aquella situaci6n de incertidumbre periodica y sistematica, " termina por ser mas danina que las eventuales y discutible. trabas " que pueda ofrecer 1a Decisi6n 24. d 

Es de lamentar que no exi~ta un estudio actualizado de -la situa Y 
ci6n de la inversi6n ex~anjera en los paises andinos antes y des al 
pu~s de I., mentada Decisi6n' 24. Claro que para que dicho estudio d, 
arroje luces comp1etas e inequ(vocas sobre el prnblema, es necesario d, 
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previamente.otro estudio: eI del grado de cumplimiento de aquella 
Decision. Si simplemente se acata, pero no se cum pie (10 que es 
propio de la intimidad jurldica latinoamericana), jamas sabremos 
la verdad sobre las bondades y maldades del original instrumentu 
en comentario. Conocemos de dertas normas legales y practicas au
ministrativas aplicadas por los paises andinos que no se compaue
cen con las reglas emanadas de la De-cision 24. En otros casas, hay 
graves conflictos de interpretacion di£erente, como ha quedado dc
mostrado, por 10 demas en este comentario. Bien pueda ser que al
gunos gobiernos Ie den al articulo 30 el mismo sentiuo que Ie ua 
Tironi. 

A continuaci6n, Augusto Aninat nos describe los mec<:lnismos, los 
logros obtenidos y )05 problemas concernientes tanto al programa 
de liberaci6n como al arancel externo com un, propins del Aeuerdo 
de Cartagena. Aninat es funcionario del Departamento de Politica 
Economica de la Junta del Acuerda y ha colaborado estrechmnente, 
desde sus inidos, en la gradual materializaci6n de los instrllmentos 
del Pacto. Su analisis es de gran valor didactico, y e1 Cuadra que 
nos ofreee en la pagina 139 sobre las modalidades del program. de 
liberaci6n es particularmente ilustrativo para el que quiera en ten
der aquel instrumento .de suya complejo y desconocido. 

Es muy poco 10 que se podrla agregar al completo trabajo de 
Aninat, aun cuanda nos hubiese gustado ver reflejado en este, cuan
do se refiere al arancel externo cornun, el panorama doctrinario 
que consta .en el Infonne Final de la Segunda Reunion del Consejo 
de Comercio Exterior; oportunidad en que l'Os gobiernos expusieron 
sus criterios sobre el particular. Criterios bastante disimiles e ilus
trativos de los niveles de desacuerdo sobre la materia en aq uella 
epoca (septiembre, 1975). 

El mismo autor incluye al final de la obra una Bibliografia ele
mental sabre integracion economica. 

La segunda parte del libra, esta centrada en los "problemas y pers· 
pectivas del Pacto Andino" y merecen destacarse los trabajos de 
Germanico Salgado (Notas sabre la integraci6n andina y su contex
to internadonal) y el de Ernesto Ritoni (Estrategias de desarrollo 
e integracion: divergencias andinas}. 

Salgado, que cs uno de los padres fundadores del Grupo Andino, 
se muestra optimista en )a consolidacion del Pac to. Al re::,pecto, nos 
sefiala que: "El camino recorrido hasta ahara par las naeiones all
dinas no ha sido fadl. El Pacta ha superadD numerosas abstaeulos 
y problemas, a despeeho de 10 que vaticinaban dcsde un comienza 
algunos de sus criticos U opositores. La fortaleza que ha demostra
do constituye la mayor esperanza de que lograra superar est a crisjs 
de crecimiento y eonsolidarse definitivamente. Si ello oeurre, no 
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cabe duda que ejercera una influencia muy marcada sobre otros es
quemas de integracion entre paises en desarrollo. Y en la med~d.l 
en que la cooperacion international que brindan'los paises mas de
sarrollados disminuya tam bien en Asia y en Africa, los ojos de mll
ChOS pueblos se volveran hacia el Grupo Andino para tornarlo co
mo modelo')~ 

Por su parte Tironi, en su segunda colaboracion, nos offece un 
interesante panorama de las "actitudes politico-ideologicas (rente a 
la integradon" y se explaya en las estrategias nacionales de de!)a
rrollo. 

Seiiala que la estrategia que el denomina "mixta" correspondia 
es::-.'ncialmente a aquella que seguian la mayoria de los paises andi
nos a fines de la decada de 1960, cuando se £irm() el Acuerdo dc 
Cartagena, y es la que, con ciertas variables han continu.!(lo uesa
rrollando Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela. En tal virtud, 
estos paises mantienen algunas diferencias de naturaleza puramente 
economica, qu.e seria una legitima (onsecuencia de la de£ensa de los 
intereses nacionales, particularmente en el caso de las batallas por 
obtener mayor numero de concesiones dentro de la programacion 
industrial. En cambio, en el caso de la estrategia que Tironi de
nomina "de libre m.ercado", surgen una Lllta de conviccion y un 
verdadero desden en relacion a los instrumentos de programacion, 
toda vez que es el mercado puro y simple el agente exclusivo que 
asigna recursos. 

Desde el punto de vista de los estratos sociales que apoyan esta 
estrategia, segun Ernesto Tironi, seri~m tres: "los grupos financieros 
modernos que se benefician de la mediacion para transferir recursos 
<lesde las actividades industriales desprotegidas hacia los nuevos 
sectores rentables; algunos empresarios modernos en actividades ex
portador<ls mineras, agroindustriales y forestales; la tecnoeracia que 
inspira la ideologia economica del Gobierno y dirige su politica 
econ6mica formada en una escuela de pensamiento politico eeono
mieo favorable al libre mercado". Pero, en el fondo, 10 que in
teresa destacar es la incompatibilidad de esta estrategia con el ins
trumened andino. Dicha incompatibilidad ha sido certeramente 
descrita, en todos sus aspectos, en el M.ensaje Presidencial correspon
dieme .1 Ejercicio II septiembre 1976-11 septiembre 1977, en virtud 
del cual S. E. don Augusto Pinochet inform6 al pais sobre la mar
ch. de la nacion en Sll cuarto ano de Gobierno. (Ver pags. 65 a 81). 

La lectura de aquellas paginas ahorra toda especulaci6n al res· 
pecto. 

Finalmente menciona Tironi la estrategia de desarrollo planifi
cado que seria, a su juicio, la seguida por el ex Presidente Velasco 
Arvarado, del Peru. Esta ultima, se caracterizaria por la concurren-
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cia copulativa de tres reqWSlt05: el rol preponderante .sumido 
por el Estado; e! mayor em.sis roncedldo a la dimeru;ion politica 
i'uem.cionaI ae la integradon, como vehiculo para obtener un de
sarrollo nadona! autOnomo, y e1 enfasls en 1a industria como mo· 
tor del crecimiento eron6mlco. 

Otros trabajos que rondene el libra en comentario, se refieren al 
programa de la industria metalmeclinica (Marcelo A\ila Orejuela); 
a la es!ruclura social, distribucion de ingresos e integracion econo
mica en el Grupo Andino (Adolfo Figueroa) y a los criterios aua
lilicos para la formulacion de una poHtica ecanomica subregional 
andina (Daniel Schydlowsky). 

La obra en comentario, por la calidad de 10' aUlores, Ian eslre
chamente vinculados al quehacet andino, y por la naturaleza de los 
lelIla>, resulta de gran utilidad para compenetrarse de la realidad 
que ofrece el Acuerdo de Cartagena. 

R. B. CH. 

Fernando Moreno: "La inlegrad6n 14tinoome-ricano.". Inslituto 

Chilena de Estudias Humo.tlisticos. ICHEH. 1978

L. obra que se nos present., en esle casu, e, la Segund. Parte de 
10 tesi. de doctorado del Profesor Moreno. Se trata de I. tesis que 
elaborn y presenlo en la Universidod de Lovaina entre 1970 y 1975. 

1'.1 autor desarrolla IU exposicion en tre, capllulo.. EI primero 
de ellos se refiere a "10 inserci6n histOric. de la integracion" y alll 
analiza tanto la situacion de America Latina en "la red historica de 
las relaciones intemacionales", como asimisrno 'lIas reIaciones hist6
ricas de los Estadol latinoamericanos". AI esludiar este segundo as· 
peclo a traves del anaIisis del periodo colonial, del neocolonial y 
del periodo imperial, leg-un las distinciones que hace el autor, e. 
posible observar que no se refiere en ningUn momento a expresio
nes concretas de 60lidaridad regional (intralatinoamericana) de cual· 
quier naturaleza que eitas sean. Queda la impresion que recien en 
febrero de 1960 con la firma del Tratado de Montevideo, que diera 
origen a la AIALC, los paises lalinoamericanos empezaron a idear 
formula. de mutua entendimienlo; en este caao de Iiberadon comer· 
dal reciproca y eventna1rnente de complementacion economica por 
sectore. induslriales espedficos. Puede que en definiliva, desde un 
punto de visla orglinico, sistematico, multilateral, el Profesor More
nO tenga razOn, Con todo, en un analisis hist6r;co donde el sujeta 
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es la relacion entr.e los Estados latinoamericanos, incIuyenuo 1a lar~ 

ga etapa de la coexistencia colonial, parece uti! recoioar algunos 
esfuerzos que de una manera u otra son reveladores' del sentido y 
de la fonna c6mo los paises conceblan en la opoca la posibilidad 
de derta convers-enda. Sin cnlrar en una enumeraci6n taxativa, e~" 
tamos pen~ando en las inquietudes de EgaJ1a, de Bolivar, de Bello 
(mecanismo comerdal pr.eferencial de la dausula Bello); en lo~ 

Congresos Regionales, principalmente los de 1826, de 1847, 1856. 
Estamos conscientes de que no era prop6sito del autor ahondar en 
cstos cntendimientos, pero hubiera resultado ilustrativo mencio
narlos. 

Lo mismo que al aludir a las institucione~ coloniales y al siste
ma regulador del comercio de la epoca, resulta sorprenden~e com
probar c6mo las diferentes unidades colonialc!' procedfan, las mas 
de las veces a espaldas de las Ordenanzas, a un interesante inter
cambia redproco. 

El Profesor S,ergio Villalobos analiza estos fen6menos en "El co
mercIa y la crisis colonial", (Editorial Univenitaria, 1961). Sim
plemente reconlamos estos heclIos, en especial cl de la dCllominada 
Clausula Hello, como sintomaticos de un prop6sito espontanco de 
una busqueda de convivencia regional, aunque, como es sabido, la
mentablemente, ninguno de eUos tuvo una vigencia decisiva, ni per
mitio configurar a Latinoameriea como un bloque regional con in~
trumentos propios. Es cierta la expresion del Profesor Morenu que, 
en este sentido, como se ha solido dedr a partir de 1060, cs ambi
guo hablar de "reintegracion". 

A partir de la pagina 92 de la obra en comentario, el autor en
tfa de lleno en el panorama de los esquemas de integracion vigen
tes, para 10 cual empieza par recordar la doctrina de CU'AL y, en, 
especial, el trascendental informe de ese organismo regional presen
lauo en Mexico en febrcro de 1959 sobre: "Recomcndaciones accr
ca de la estructura y normas del Mercado eomun Latinoamericano". 
Las recomendaciones casi visionarias de CEPAL sobre el l\tlercado Co
mun son r,ecoruadas par Moreno en las paginas 104- y siguientes. Es 
conveniente IlO olvidar la posicion de CEPAL de evitar .Ia formacion 
de grupos regionales aut6nomos y ,aislados al interior ,de America 
Latina mi.sma, "10 que podria llevar inevitablemente a practicar una 
(ierta discriminacion en relaci6n a los otros paises latina america
nos", Ei.; derto que CEPAL, al misrno tiempo, tuvo "concieocia de 
que el avancc de la integraci6n no podia hacerse sino mediante la 
constitucion de grupos subregion ales tales como los del Cona SUI 

del Continente americano y de America Central" Como sefiala Mo
reno, la CEPAL csperaba poder combinar el universalismo y el parti
cularismo en el marco de una estrategia de integracion global" .. 
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Diez anos rna. tarde, y despues del, ejerclclo real del vinculo inte
gracionista expresado en ALALO, veremos nacer del seno de aquella 
los acuerdos sul>.regionales (Resolucion CEP. 292). Quince ana. 
mas tarde, t:Jmbien en el marco de ALALC,. durante el curso de las 
negnciaciones colectin. de la, Partes Contratantes del Tratado de 
Mnntevideo, se busca rma conciliacion entre los mecanismos blt,iea
mente multilaterale. de ALALC con ciertos wnvenios bilatt'rale., de 
la mas variada natUT.leza, que de no ser compatihilizados poddan 
de.truir o. distorsionar el esfuerzo colectivo. 

A colninuacion el autor reeuerda brevemente la posicion primiti
va de 10. Estados latinoamericano. frente a la imegracion y el he· 
cbo Mngular que Mexico manifestara unos planteamiento, arnbicio
.os ba.tante alejados de los enfoques meramente mercantilistas de 
Argentina y Brasil. En la practica posterior, la posicion de eso. 
tres E.tado. Iba a converger notoriamente, contrastando con la de 
los palses de "mercado insuficierue" (Chile, Col()mbia, Peru, Uru
guay) y en mayor medida aun can Bolivia, Ecuador, Paraguay. Chi
le, por el eonuario, seguiria hasta el primer semestre de 1976, unas 
pOMciones clararnente integracionhtas. pese a la actitud mas bien 
timida que tmicra iniciabnente. EI h.echo es especiahueme claro 
durante la Administraci6n Frei; tanto en 10 que respecta a la poli
tiea por robustecer institutional e instrumentahnente a ALALC en 
10 que atane al nacimiento del Grupo Andino. 

Eno se debe,como menciona Moreno, tanto a la convicci6n per
sonal del ex Presidente (p<lg:ina 218) como a ,u posicion ideologi
c. 	(p:igina 189), 

Es eil la politica argentina frente .1 praceso de integraci6n regio
nal donde rna. se explaya el autor, utilizando intercsante. textos 
contrapue.tos como los de Rogelio Frigerio y Mariano Grollliona. 
mendonados en 1a pagin. 170. 

Junto al analisi. de la naturale.. de los textos sefialados, 01 Pro
fe.or Moreno DO descuida I. descripcion instrumental del Tratado 
de Montevideo y un. evaluaciOn comercial del mismo, Contrapo
ne, .certadamente, los criterios de reciprocidad. comercial con el de 
soli<kri<kd economica y enfaliza comO gran obstaeulo en el desa
rrollo de AULC 1. falta de un organo "eomunitario" que sea capaz 
de detect.r e1 bien wmuD y proyectarlo para la posterior decision 
de 	los palses.·· , ' 

A partir del ano 1968, el autor se aparta de 1a metodologia des
criptiva del proceso que siguiera hasta esa £ecb.a y centra su anali· 
sis en el Protocolo de Caracas y en el Pacto Andino. 

Son de interes las reflexiones del Profesor Moreno sobre las reo 
laciones externa. del Grupo Andino. principalmente frente a Ar
gentina y Mexico, Demue.tran el vertiginoso grado de "cambia" a 
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que eslAn sujetos los paises Iatinoamericanos. Dice eI auto< "a elte 
re,peclO, .. preciso hacer notar eI verd.dero vu.eko integracionista 
en 10 posidon argentina. a partir del cambio de gobierno origina· 
do en 10 intervention militar de marzo de 1971 y que pareee haber 
operodo una especie de reorientation nacionali.ta mas apta para 
perdbiT y asumir derlOS p-oblemas vitales. En este sentido Argen
tina p~rece estar mejor dUpue.ta en adelante 0 asumir el desaflo 
que plantea el considerable crecimiemo de la potencia brasileiia 
tanto en eI plano econOmko como militar, can 10 carre.pondiente 
perdida de statWl internadonal que esto acarrea para Argentina en 
e1 plano latinoamericano". 

En no>iembre de 1972 lie estructura la Comision andino-argenti
na y se aproeboa un programa de action conjunt... Dkha Comision 
"tendnl por objeto promover un mayor acercamiento entre los pai· 
ses firmantea del Acuerdo de Cartagena y la R.epubliea Argentina, 
en materia comerdal. induatrial y tecnologica, asicomo en olras 
areas que permiten desarrollar polltiea. y accion.es conjuntas de mu
tua beneficia y aualizar las posibilidade. de una complementaci6n 
economiea progresiva. Para ello. examinanl las actuales relaciones. 
explorad. 10. tema. de especial interes para ambas partes y propon· 
dra las medidas pertinente.". 

Per<> en definitiva no fue en Ja inserci6n en eI Grupo Andino cO
mo busc6 Argentina el "aislamiento" del Brasil. sino en el tejido 
de una compleja red de compromisos bilaterales. En Ia aetualidad, 
debido a la concepcion polltiea,economiea de SWI gobemantes. pa. 
reee altamente improbable un mayor acercamiento argentino al 
Grupo Andino. Pero nada obsta a que vuelvan a producirse altos 
nivele. de coinddencia politica entre ambos interlocutore. que les 
pennita. al menos, una amon concertada y estrecha en el marco 
de ALAL<l, donde Uruguay y Paraguay podrlan Ilegar a beneficiarse 
de v.entajas especiales similares a las que el Pacto Andino Ie. olOr
ga a Bolivia y Ecuador. 

Finalmente podemos dedr que el trabajo del Profesor Moreno es 
una sintesi. donde los elementos polfticos, sociologicos, economicos, 
instituclonales e instrumentales de I. integra cion latinoamericana 
tienen una expresi6n adecuada. 

Son muy escasas las obras sabre integraclon que retlnen tal requi. 
silO, por 10 cu.l .u Iectura nos parece de gran utilidad. 

It. BfnTOS Ch. 
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