
Ernesto T iwui· 

Las estrategias nacionales de desarrollo 
y la integraci6n de los Paises Andinos"'''' 

Las distintas motivaciones de los paises para parlicipar en un pro
eeso de integraci6n economical Ia nattlraleza y In [Olma que CSlC 

Cls umc, cl apoya que suscita y e] grado de conflicto que provoca 
entre los Estadas parlicipantcs configuran un conjunto de topicos 
c1aves en eI campo de las relaciones ecollomicas internacionales. Es
tos <lspecLas, pOl' oU"a parte, contribuyen decisivnmente a determi
nar las perspectivas de ]a propia integraci6n y configur:1I1 el contexto 
en que debe situ:use la discusi6n acerc;} del (ruei;}1 problema de 
]a dislribuci6n de beneficios )' costas del proceso. 

Pcsc a ]a importancia de este lema, son escasas los cstudios que 
los :thordnn en forma an alitica y comprensiva a In vez. La tarea es 
complcj<l, porquc requiere hacer expHcita la eSlrecha vinculacion 
existcntc entre aspectos puramente economicos y variables poHticas. 
sociales 0 ideo16gicas relalivas a los sistemas de organizacion socia l 
que imperan en los distintos paises. En este sentido, cste tema sc rC~ 

Jaciona tambien can el problema del grado en quc es viable un pro
ceso de integraci6n econ6mica entre paises con diferentcs sistcm;'ls Y 
orientaciones socio-politicas, 

Este trabaja se propone analizar tales aspectos par;} el caso es pcd
fi co de la integraci6n andina···. Su vira lidad demlleslra inequivo
camcnte que h an sido mas los puntos ele aCllerdo que las divergen
ci;}s entre las n:tciones de la Subregi6n. B;lst;} senalar Cllle en los ci nco 
anos tr;tnscurridos desde la in itiacion del proceso, 6te ha saurevi· 
vid a ., 1 cambia de casi tres gobiernos pOl' paiS, en promedio, 1Jl"'se a 

-El :1U lor dcsea ::Jgradeeer los comcnlarios Y sligercncias que Ie fonnul:tron 
sus col ('gas de CEI'LAN. Sin embargo, los juicios que aqui se " icrtcn son dc l'i ll 
c.'l:c1 l1 ~ i va rcsponS3bi lidad. 

--ute trabajo forma parle de un libro sobre b. rC::J.lid:ltt y pcnpeeti\'35 del 
proCI'SO ue integraeion subregional que cl Centro lnterunivcrsitario de Dc.sarro. 
110 Andino (ClNDA) publiClr:\ ('n [ceha proxima, EI preliente articulo sc ler
mino ue cscribir a fines de 1975. micntras el ::t utor se desempcJiaba t;un1.Ji i!n como 
Coordinador del Area F.con6mica de CINDA. 

· ··Un trab3jo sobrc CSle lema, sin l'lllb3rgo, en 1111 proccso d el din::Jmismo de- la 
integraeiun ::J ndina, no puede prelender set" ,,;\lido cn tado mamento del ti cmpo, 
En efceto, despucs de tenni nar de escribil'se CSlc al't !culo en dicielll bre de 197!J, 
dieho proccso ha l'iufrido algu nos c uubios q ue no han sido posible ineorpol.l.r cn 
este doclImcnto, Por 10 tanto, debe adverti.rse q ue este estud io w lo prc{('ndc re
n ejar b s tcndenci::JS fundamen ta lcs que se 3preci::Jb::J n en el mamen to indicado, 
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que algunos regimenes sustentaban posiciones diametralmente opues
tas a las de sus antecesorcs. No obstante, es necesario desarrollar un 
marco de referenda te6rico que permita analizar en forma coniunta 
todas las variables que determinan el grado de adhesi6n de los Es
tados signatarios del Acuerdo de Cartagena. 

Los supuestos en que se funda cste trabajo son, en primer termino, 
que la integracion es un proceso negociado y esencialmente dina
mica, dande los participantes definen bases de vinculacion entre 
elIos a partir del descubrirniento de que ciertos intereses nacionales 
son comunes1 • En este sen lido, In integracion tiene clesde el punto 
de vista de cad a pais el cad.cter de un instrumento que permite al
canzar mejor ciertas metas nacionales prioritarias; rara vez es un 
obj etivo 0 un valor en sf mismo.2 

En segundo lugar, pOl' ser la integraci6n un proceso dotado de una 
din~imica propia va asumienclo una existencia relativamente aut6-
noma, con 6rganos y mecanismos ql1e Je son especHi cos, todos los 
cua1cs configuran 10 que llamaremos un modelo particular de inte
gracion. POl' 10 tanto las principaIes coincidencias 0 discrcpancias 
de intereses nacionales, las clla1cs conclicionan en ultima instclDcia 
el grado de adhesi6n de cada pais <11 proceso a la evoluci6n que este 
experimenta, pueden plantearse directamente en rcl<1ci6n can esc 
modelo particular antes qu e como diferencias s610 entre los intereses 
nacionales. 

Par ultimo, en la definicion de los intereses de cada pais in flu
yen tanto los costas y beneficios economicos de los diferentes roeca
nismos de integraci6n, como la "valoraci6n" ideologica 0 poHtica 
que se haga de ellos. Distinguir una dimensi6n de otr<1 resulta clave 
para entender el estado del proceso y sus perspectivas. Asi, por ejem
plo, el empleo de cierto rnec<1nismo, como la programaci6n indus
trial, puede acarrear beneficios economicos a un pais, pcro resul
tarle "poco deseable" politica 0 ideo16gicamente porque contradice 
1a estrategia global de desarrollo que se ha fijado, que en cste caso 

1.Estos intereses pucden ser ccoo6micos 0 propiamcnte politicos, es decir refe
rirse a In consolidaci6n de un dctemlinado sistema de gobierno como, par cjem· 
pIa, cI pariamcmario vis d vis un rCgimen de: otro tipo. Este aspecto fue de gran 
imporlancia en la integraci6n cUTopca occidental que surgi6 dcspucs d e 101 Segunda 
Guerra Muudhl. Vcanse par ejcmplo los O1rtfculos de Valdes G., "£1 sistema pol!. 
rico latinoamericnno como condici6n de 101 integnci6n" y Rioseco A. y n . Nun, 
"La intcgrad6n nndina , su C:Hacter politico, presupuestos y oonsecuencias", ambos 
en CINo.A , et al., 1973. 

!Los gobiemos de diversos paises de In Subregi6n han reoonocido de manera 
mtly cxplicila c1 Clcicter instrumental que atribuyen a 13 intcgraci6n. Veanse, a 
titulo de ejemplo, JUNAC, "Infonne final del Primer Seminario Inter-regional 
sabre Planificaci6n Intcgrada de los Paises Miembros", y los artfculos de Caba
llero C. (1975) , e Iiiiguez J. y M. Vega.Centeno (1975). 

[59] 



' ESTUDIOS INTERNACIONALES ' 

podda ser dejar solo al mercado la decision sobre la local izacion 
de actividades productivas y asignaci6n de recurs os. N aturalmente. 
las variables economicas y politico-ideologicas pueden actuar en el 
sentido de reforzarse 0 contraponerse, y no siempre son faciles de dis
cernir3 . EI hecho es que ambas, conjuntamente, influira.n sobre Ia 
adhesi6n que los paises presten a cada program a de integraci6n. 
Dado que la estrategia nacional de desarrollo determina implicita
mente por 10 menos Ja importancia relativa que concede a cada pro
grama de integracion y a sus efectos, permite tambit~n hacer inferen
cias con respecto al grado de adhesion de esc pais al proceso global. 

EI capitulo inicial de este trabajo describe el canicter general del 
Acuerdo de Cartagena y su relacion original y actual con los diEe
rentes tipos de estrategias nacionales de desarrollo que siguen las 
seis naciones que 10 suscribieron. Tales est1'3tegias son examinadas 
en el capitulo II, estudiandose en el siguiente los efectos economicos 
probables de 105 principales programas 0 mecanismos de la integra
ci6n sobre cad a pais. EI capitulo IV esta destin ado a evaluar, a Ia 
luz de los intereses econ6micos e ideol6gicos de cada pais, los grados 
de confJicto y armonia que pueden suscitarse entre los diferentes 
Estados en el transcurso del proceso. Termina el trabajo con un 
breve amilisis de las perspectivas y principales desafios que afronta 
la integracion andina al promediar la decada del setenta. 

I. - LOS MODELOS ANDINOS DE INTEGRACION Y DESARROLLO 

En este capitulo se analizad.n dos aspectos: prirnero, 1a rclaci6n mas 
espedfica entre las estrategias nacionales de desarrollo y un proceso 
de intcgraci6n; segundo. las ca.racteristicas basicas del esquema an
dino, en la forma en que fueron definidas en el Acuerdo de Carta
gena, que corresponde impHcitamente a cierta estrategia espedfica 
de desarrollo. 

Relacion~s entre estrate.gias de desa1.,-ollo e itltegraci6n 

La firma de un tratado como el Acuerdo de Carragena refleja. estric
tamente. una coincidencia 0 consenso minima de los paises que Jo 
suscriben acerca de ciertos objetivos y respecto de los mecanismos 

SEn particular, es Taro que los gobiernos reconozcan que las posiciones que 
asumen se fundan en razoncs idcol6gicas 0 potfticas. 
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que juzgan :lceptable utillzar para su consecuci6n ol • El Acuerdo ex· 
plicita. pOl' 10 uinta, los intereses nacionales que son comunes a esc 
grupo. los cuales responden no 5610 a considcraciones de indole cco
n6mica, sino tam bien a valores politicos 0 ideo16gicos, que se ex pre
san en terminos de la "aceptabilidad" de los mccflnismos seleccio
nados para el lagro tIe clichos objetivos. Naturalmente. esos intereses 
sC rcucren a un arca li111itad41 del total de los intereses nacionales_ 
Se vinculan, en efccto, a los mas dircctamente asociadas a sus rei a
ciones can los demas paiscs y. especi aimente. a1 intercambio cco· 
nomico con c1l0s.1l 

Tanto los objetivos nacion~les. 0 la percepci6n de )05 principtllcs 
obstaculos p;lra el desarrollo, como cl sistema econ6mico global y las 
politicas que deben aplic;l rse surgen de 10 que hemes denominado la s 
es trategias n'lcionales de desan-ollo de los paises, f;,z6n por la cual 
cs tas constituyen un clemen te clave del amUisis. 

Una estrategia. de desarrollo -estc 0 no expresada en form a ex· 
pllcita- abarca (reS aspectos fundamentales, cstrechamente inter
relacianados. En primer lugar. los abjetivos glabales, no 5610 ecen6-
micas, sino sada les. politicos y culturales del pais. En atras palabras. 
el cs til0 de sociedad misma que se aspira a const1'u ir y, en particular, 
la organizacidn ccon6mica en que ella debe sustentarse. En este cam· 
po se situan ] OIS decisianes relativas al papel del Estado y del sector 
privado en )a cconomia en genera), y sabre la planificaci6n y el mer· 
cado en particular. En segundo termina, comprcnde los principales 
grupos 0 adores sociales y politicos que plantean y sostienen esos 
objetivos· )' esc modelo de socied(ld, los cuales se benefici;,n even· 
tualmente en mayor medida con su aplicaci6n. En tercer lugar. la es· 
trategia publica contempla el conjunto de medidas tccnicas 0 pollticas 
que se estiman mas adecuadas p31'a alcanzar esas metas. 

En la practica, ]a estrategia de des;:uTollo de un pals no corres· 
ponde ni a una decisi6n completamente ex6gena a la sociedad misma 
-impuesta par el Estado 0 Gobierno. por ejemplo- Ili tam poco a 
una dedsi6n en que efectivamente participe lada la sociedad. Cons
tituye un compromiso de naturaleza din;\mica entre los divcl'sos gru· 
pas sociales. politicos y econ6micos. EI Estado juega el rol (linda· 
mental de ser una especie de garantia de ese compromiso y su prin
cipal ejecutor. interna y externamente; en esa medida representa los 

'Un estudio que analiza eI proccso de in lcgraci6n :mdina con Ull enfoque en 
cier!a manera simi lar al ulili2..1do CD csta seeci6n cs cl de E. Camacho (1975). 

(oEn otms palabl.ls, la unna de un acuerdo de intcgraci6n y su implemcntaci6n 
no Liene par qui: implicar c.se oon5CrtSO can respecta a Olros intereSC'S nacionales 
-<orno el rol del Estado cn l:t economfa. la dislribuci6n del ingreso 0 el sistema 
de p ropiedad de las empresas-, que par mllcha importancia que revistan 110 !Ie 
vinculan tan dircelamcnlc a materias que a(cClan la rcJaci6n entre los Pa iscs 
micmbros. 
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intereses del conjunto de grupos sociales que coexisten en el pai~(l. 
Pero eI Estado no es un entc ex6geno 0 independiente que repre
senta un intercs nacional abstracto, sino que el de los grupos men
cionados, de acuerdo a la distribuci6n del poder de cada uno de 
elIas en ta sociedad que el Estado contrilJuye normalmente a legiti
mar. Asf se interprctara en este trabajo el concepto de in teres na
cional y la posicion que asumen los Estados nacionalcs en las nego
ciaciones que compreode un proceso de integraci6n. 

Las estrategias de desarrollo tienen por to cornun mas perm;l
nencia en el tiempo que los gobiernos que controliln el poder del 
Estado, aunque cicrtamente son influidas por las posiciones de los 
gobiemos. AqueIIas reflejan los objetivos de mas largo plaza que se 
han fijado el pais 0, m<is precisamente, los grupos dominantes den
lro de cste. Para que la estratcgia cambie en terminos signiEicativos, 
se requiere entonces que se produzca tina modification en la estruc
tura del pader y que emerjan como dominantes grupos con illtcre
ses difercntes de los que hasta entonees ocupaban esa posicion. Los 
gobiernos. en cambia, son normal mente menos estables pOl'que refle· 
jan Ia correlaci6n de fuerzas respecto de asuntos m.is contingentcs, 

No obstante estas salvedades, es obvio que resulte extrcmadamen te 
dificil mantener en forma rigurosa esas interpretaeioncs en la pdc
tica 0 detectar cuando deben ser modificadas. As!. por ejemplo. en 
ciertos momentos la estrategia de desarrollo de un pals puede ser 
"impuesta" por un gobierno y, en consecuencia, podria decirse que 
ella no esta representando los valores e intereses de Ia. eolectividad 
nadonal, sino solo los de la elite gobernantc. 

En esa medida deber!a hablarse. en cierto sentido. de la esITategia 
de desarrollo (0 los vaIores e intereses) impulsada por determinado 
gobierno y no por "el pals". AI lIegar a este nivel. se obscrva claro 
10 complejo y 10 necesario que resuIta tanto precis.r la definici6n 
de los terminos empleados como interpretar cuidadosamente los jui
cios emitidos y las conclusiones alcanzadas. 

Las caracterIstieas estructurales de la economIa de un pais y el 
diagn6stico 0 percepci6n de elias por parte de los grupos dominantes 
en la sociedad SOil elementos que gravitan de manera deeisiva en 
la definiei6n de una estrategia nacional. Entre las primeras se en
cuenlran [actol'cs como el nivel de desarrollo del p::lfs, su tasa de creci
mien to, la disponibilidad de recursos, la estructura de comercio ex
terior, etc. 

Un determinado modelo 0 esquema de integraci6n se origina a 
partir de la interacci6n del conjunto de elementos que comprenden 
las estrategias de desarrollo de cada pals. En la mcdida que va mas 

'Poulantzas, 1970. 
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alia de un simple aumento, y por cualquier medio, de s610 el inter
cambio comercial denu-o de) area involucrada implica la especiCica
ci6n de como intensificar ese in(el'cambio y promover todo un proceso 
de desarrollo conjunto. EI esquema ele integraci6n debe contemplar, 
por 10 tanto, un conjunto de mecanismos espedficos y politicas cornu
nes de los paises, e instituciones destinadas a implantarlos y velar 
por su cumplimiento. 

La forma especifica que asum3 c] proceso de in(cgraci6n no cs 
independiente de Jas es(rategias de desarrollo de los paises que 10 1m
pulsan. Esto no significa ni remOlamente, sin embargo, que ambos 
procesos deban coincidir para toclas 0 cada una de las naciones invo
lucradas. En primer lugar, pOl'que aI momento de comprometerse en 
determinada forma especifica 0 modelo de integraci6n, los Es(ados 
miembros negocian y transan entre elIos, lIegando a un acuerdo que 
refleja un "cam un denominador" de sus respec(ivos intereses7 • Se
gundo, ese modelo surge en de(erminado momento del tiempo, bajo 
circllnstancias hist6ricas extern as 0 internas muy concretas. POl' 10 
(anto, aun suponiendo que en esa coyuntura el modele adoptado 
hubiese sido eongruente con las estrategias de desarrollo nacionales, 
estas normalmente van evolucionando en distinta dirccci6n 0 con 
difercnte rapidez en cada pais. La implementaci6n d e cualquier 
modelo de integraci6n demOl-a algun tiempo y configura un proceso 
que es mas dificil de modificar que la estrategia de un pais consi
derado aisladamen(e, porque la Tevisi6n de un acuerdo colectivo 
requiere cierto consenso. Es posible entonees que en una fase mas 
avanzada ese modelo no correspond a a 105 intereses nacionales de 
alguno y tal vez de ninguno de los paises miembros. En la medida 
que ello ocurra. el tipo 0 modelo de in(egraci6n definido inicial
mente se iria alLemando porque -como se desprende de 10 ante
rior- este ultimo no es un proceso ex6geno a las estrategias de desa
rrollo de los paises. 

En particular, los mecanismos 0 programas concretas que com
prende un esquema de integraci6n como el andino surgen de un 
consenso ba.sico de las naciones participantes. pero no son. necesaria
mente, las "6ptimos" para cada uno de elias aisladamente; en otras 
palabras, dicho esquema no siempre coincide can ciertos inlereses 
nacionales espedficos. 

'TYa se sciiaJ6 que en el caso andino cse compromiso qued6 formalizado en 
cl propio Acuerdo de Cartagena. La Junta ha procurado ir mas alia. haciendo 
explicito el modelo de desarrollo conjunto que estaria implfcito en los teoninas 
del Acuerdo. Esto se expres6 en cl docwnento Bases GenC1'aJes '/Jara una Estra
tcgia. Subregional de Desarrollo, publicado en 1972. Sin embargo, a pesar de su 
tra~cendencia del lema que aborda, no ha sido posible lograr e1 consenso neccsa· 
rio sobre esas "Bases" para pennitir que sea aprobado por todo!! lo!! pa{ses como 
documento programatico oficial. 
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cExiste alguna formula para evaluar en que medida la aplicacion 
de determinado mecanismo es mas a menos aceptable para un pais? 
La tesis que se pIantea aqui es que a este respecto hay que considerar 
dos criterios basicos: por una parte. el costa 0 beneficia puramentc 
econ6mico y. por otta. e~ valor politico-ideologico que se as igne a 
los mecanismos 0 programas de que se u'a te, en virtud de su discre
panda a coincidencia con el tipo de politicas nacionales que permiten 
implementar una determinada estrategia de desarrollo de un pais. 

Una de las formas de visualizar la relacion entre estos dos criterios 
es planteando que los costas 0 beneficios econdmicos de la integracion 
d cben ser adecuadamente "ponderados" por el "valor politico a 
ideol6gico" que implica obtenerlos. Estas ponc1eraciones. que en al
gunos casas podrian ser incluso negativas, diferiran por 10 comon 
de un pais a otro, dependiendo de sus estrategias nacionales de desa
rrollo. Asi. entonces. los efectos de un misma mecanisme de integra
ci6n -pOl' ejemplo. una modificaci6n de los aranceles extern as que 
genere identicas consecuencias economicas en dos paises que tengan 
similar estructura productiva y de comercio- pueden ser percibidos 
como un "beneficio" par uno y un "casto" pOl' ot1'o.8 

Es claro. sin embargo. que cada pais no puede pretender que el 
uso que se da a los diferentes mecanismos de integraciun Ie sa tisfaga 
plenamente, ni aplicar s610 los instrumentos y programas que Ie 
reporten beneEicios. Su adhesion al proceso se expIica porque ha 
estimado que .ste Ie permite obtener un decto global neto de signo 
favorable; sin embargo. es necesario establecer CUtH es ]a ponderacion 
re]ativa que concede ese pais a los costas y beneficios que acarrea 
cada aspecto que comprende la integraci6n: la desgravaci6n arance
laria interna, el aranceI externo com un, la programaci6n sectorial. la 
al'monizacion de atras politicas (especialmente respecto al capital 
extranjero), etc. 

Para establecer la adhesi6n 0 reservas de un pals a determinado 
esquema de integraci6n conviene analizar en forma mas desagregada 
la armonia 0 conflicto de sus intereses en relaciun a los reOejados 
en esc esquema. Por 10 tanto, en la proxima seccion se analizan los 

"'nicho plantcamiento pone de rcl icvc las limitaciones del es ludio de Ja dis
tribuci6n de costos y beneficios ccon6micos de Ia. integraci6n entre pafscs cuando 
no sc considera el contexto que se destact en estc trabajo. En terminos de la teo
ria ncocl:1sict del biencstar. los costos y bcneficios eoon6micos para un pals s610 
puedcn dc tenninarse cn rclaci6n a la "funci6n de bicncstar social", que rcfleja 
los "juicios de valor" de la comunidad de que se trata. E1 problema es que no 
existe una sola funci6n de bienestaT para 'oda la Subrcgi6n Andina , sino que 
cs preciso trabajar con la de cada pais, En cierto sentido, 10 que aqu{ se intenta 
cs hacer explicita esta ultima. a traves del expedien te de asociarla con la respec
liva estratcgia de desarrollo. 
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principaJes rasgos del modelo andino y de las estrategias nacionales 
de los paises, estableciendose comparaciones entre unos y otros. 

El modelo de integracion andina 

En primer termino, en su concepci6n general el proceso de integra· 
ci6n andina definido a fines de la decada del sesenta, se deriva prin
cipalmente de un diagn6stico cornun sobre el origen del estanca· 
miento de los procesos de industrializaci6n de los paises de desarrollo 
intermedio de America Latina. Dicho len6meno se atribuy6 a las 
limitaciones del modelo de sustituci6n nadonal indiscriminada de 
importaciones que hacia imposible generar un grado aceptable de efi
ciencia en ]a producci6n intern a, un aprovechamjento adecuado de 
economias de fscala y un desarrollo tecno]6gico mas aut6nomo. Esto 
Sf observa especialmente a nivel de ciertas indus trias estrategicas 0 

basicas ~como las del acero, la pe[roquimica, 1a metal mecanica y 
otras-, varias de las cuales hab!an surgido al amparo de la protecci6n 
elel Estado. 

En segundo lugar, la integraci6n andina lue definida como un ins
trumen[o para que las naciones invo]ucradas expandieran y diversifi· 
caran sus exportaciones, reduciendo su dependencia de unas pocas 
materias primas. La consecuci6n de es[e obje[ivo se habfa revelado 
para estos paises como una em presa muy ardua dentro de la ALALC. 
porque en ella el grueso de las exportaciones, especialmente de bienes 
manufacturados, era controlado por las naciones grandes (Brasil. 
Mexico y Argentina) . Mas dificil aun resultaba a cada pais andino 
ais]adamente penetrar los mercados de las economias industrializadas, 
protegidos por restricciones y tarifas que se hacen mas gravosas a 
medida que aumenta el grado de elaboraci6n ele los productoso• 

En tercer lugar, a un nivel relativo a la estrategia global del pro
ceso integracionista. debe sefialarse que si bien al sector privado -y, 
en consecuencia. tambien al mercado- se Ie reserv6 un papel rouy 
importante en cuanto a la generaci6n de comercio subregional. el 
esquema andino otorga un rol preponderante a la planificaci6n y al 
Estado. A este corresponden las principaJes decisiones e iniciativas 
destinadas a configurar el marco para el funcionamiento adecuado 
de las empresas privadas en e] mercado. situaci6n que contrasta can 
10 que sucede en la ALALC. doude ]a iniciativa se reserva a los em· 
presarios privados quienes se reunen para negodar los denominados 
Acuerdos de Complementaci6n y proponer rebajas arancelarias. En 
cambio. en el modelo andino, los paises miembros se comprometieron 

'Adernas, hay otras razoncs -como la presencia de eorporaciones transnacio
nales- que haem a escs mercados muy poco eompetitivos e inestablcs. 
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a una prograroaci6n conjunta de industrias en sectores d aves. a una 
rebaja predeterminada de araneeles regionales y a la imposici6n de 
un arancel externo coronn. La iniciativa la asumen los respectivos 
Estados. debiendo las empresas existentes en cada pais negociar can 
las autoridades n acionales la implementaci6n de tales medidas en 
el plano interno. 

Finalmente. el model0 andino se caracteriza por una clara can~ 

ciencia de la importancia de 1a distribuci6n equitativa de los bene~ 

ficios y costas del proceso entre las naciones participantes. Esta es 
una lecci6n que se desprende en gran parte de la experiencia de 
ALALC, donde se habia comprobado que, en ausencia de mecanismos 
especiales. aquellos paises de mellor desarrollo relativo inicial tel1~ 

dian a verse menos beneficiados en terminos comparativos.10 

EI modele de integraci6n and ina aparece entonees como un pro~ 

ceso relativamente didgido 0 planificado, caracteris tica que se deriv6 
de las estrategias que aplicaban bacia fines de los aiios scscnta los 
principales paises andinos. Postulaban ell as el establecimiento de 
una eeonomia "mixta" que implicaba en alguna medida re[ormar 
los aspectos mas "capitalistas" del patron de desarrollo seguido hasta 
entonces. COllSultabaD para tal efecto una participaci6n mas activa 
del Estado y la planificaci6n de la actividad econ6mica. 

Can el objeto de llegar a la configuraci6n de un area integrada, 
el modelo andino contemplaba tres tipos de medidas pl'incipales : 
a) la 1iberaci6n gradual -pero predeterminada y automatica- del 
comercio enu'e 105 paises miembros; b) la adopci6n de vadas politicas 
comunes. especialmente respecto de aranceles externos y tratamiento 
del capital extranjero; y c) la asignacion planificada de industrias.1 1 

R especto al primer mecanismo. el Acuerdo ele Cartagena con tem
pia la apertura del eomercio reciproco 0 regional en virtud de un 
Program. de Liberaci6n (PL) que: i) implica una reduccion pre
dcte,rminada y automatica de aranccles. de 10 puntos porcentuales 
cada ano, y Ii) es. en ultima instancia, generalizado para todos los 
productos. aunque las modalidades de liberaei6n difieren entre tipos 
de bienes y paises. Boli.via y Ecuador tienen ciertas ventajas en ter~ 

minos de plazos mas amplios. mantenci6n por algun tiempo de arau
celes superiores a los de los demos paises y liberacion mas rapida par 
parte de sus asociados de algunos productos que esas n<l ciones de 
menor desarrollo relativo exportan. En 10 que se reuere a diferencias 

lOUna demostradon indirecta. pero evidente de esta tendencia sc aprecia al 
observar q ue de los 20 Acuerdos de Complcmentacion suscritos en cl seno de la 
ALALC, Brnsil participa en 17 (el 85 %) y Argentina y Mexico en 14 (el 70 %). 
mientrns que Ecuador no participa en ninguno, Bolivia en uno, Per:u y Co1ombia 
en 2, y Chile alcanza un maximo de 6 (30 %). Vease lNTAL (1975). 

nUna descripci6n delallada de estos instrumcnt05 se encuent ra en A. Aninat 
(1975), y R. Ffrcnch·Davis (1975). 
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cn funci6n de los tipos de productos. debe senalarse que la li beracion 
es abrupta para los biencs no produduos iniciallUelite en la region 
y mas lenta para aquellos que a[cctan en forma illtcnsa las inuustrias 
ya instal ad as. asnmiendo modalidades espccialcs para ]05 illvolu· 
crados en los PSDI. 

Can respecto a la adopcion de politicas comunes, una de las mas 
cruciales se refiere al AI::.C. que define cl margen de protecci6n ; 1 la 
producci6n rcgional. Ya !\c adopto un arancel ex lerno minima comun 
(AE!\1C) en 1970, y se cspcra inici;I1' gradualmclltc la aplicaeitm del 
AEC, de modo de alc" ... lI1zar cicrtos nivclcs prcdcterminados en 1980. 
La elaboratiun del AEC definitivo cOlistituye una de las tareas mas 
complejas y confliclivas denlI'o del proc.:eso de inlcgracion su brc
gional 12 

Cualquiera SCa el AEC que en defilliliva se aprucbc. a[etl; l r~i ell 

forma diferenlc a cada pais, dependicnuo de su CSlructura produc~ 

tiva y de consumo, apcnura ~l comercio exterior, nivel de aralH.:eles 
iniciales, etc., y de las prC£erencias polilico-ideo]6gicas que prcdomi
nen en el. En tal sentido. la inciden ci:.t dc cstc instnunento sobre 
]a distribucion de los bcnC£icios de b inlegr;)ci6n entre paiscs c!\ 
meridiana. En general, ]0 1ll;I.S probotb lc CS , pOl' Hna parte, quc (' I AEC 
definitivo resulte inferior al nivel promedio que tcnbn los paise." 
inicialmentc, 10 euaI deriva t~llto de la mayor eficiencia protluctiva 
que debe resultar de Ia constituci6n de un mercado mas amplio, (OIllO 

del objetivo gcnerali zado de fomentar las export:lc iones hacia tcr· 
(eros paises. Par otra parte, la reduccion de los aranccles que l'Ccaen 

sabre los bienes de conSlllllO tendrb que scr mucho m:1)'or quc fa de 
aquellos que reeaen sobre los bielles tIe capita l. los cua lcs dcbcrlan 
incluso, en el caso de algunos paises, sc!' alzados. EI objetivo ex pH· 
cito de pro pender a una mayor production regional de estos u llimos 
requiere UDa mayor proteeci6n [rente a ]a (ornpctcncia del rcsto 
del mundo, 10 cllal suponc invertir la tendencia tradicional de im
poneI' tarifas bajas )' conceder una seric de franquicias )' exceptiones 
a ]a importacion de bienes de capital. 

La segunda poIitica com un importan tc se reliere al tratamicnto a l 
capital extranjero. Responde ella a un criterio tanto de dicicncia 
como de equidad, tratando de impedir que la localizaci6n de empresas 
en determin ado pais obedczca a criterios econ6micos (como menores 
costos relativos de produccion reales) y no a poHlicas mas favorables 
en ese pais (como podria SCr un trato impositivo especial). Procura 
asimisDlo que los esfuerr.os para formar un mercado comun exporte 

"Dicho ar!l.nccl comcnz:lTfa a aplicarsc cl 31 de dicicmbrt! de ]976. despues 
de negociaciones que debcn Uevarsc a cabo a partir de una propuesla prcscntada 
por la Junta a I ... Comisi6n del Acuerdo. 
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beneficios equita tivos para las n aciones que impulsan este proceso 
y no a grupos 0 pa!ses de fuer" de la region." 

Finalmente, el tercer mecanismo general que contempla el esquema 
de integraci6n .ndino se refiere a los Program.s Sectoriales de Desa
rrollo Industri. 1 (PSDI), q4e implican sustr.er de las empresas pri
vadas - especialmente extranjcras- la deeisi6n de d6nde (en que 
pais) loealizar la produeci6n de eiertos bienes. La idea fundamental 
es usar dichas programas can un prop6sito redistributivo, asegurando 
la instalaci6n de una euota razonable de nuevas empresas en los 
paises de menor desan-ollo relativo. 

n . - ACTITUDES I'OUTICO-lDEOL6cICAS FRENTE A LA I NTEGRACl6N: 

LAS ES'ntATEC IAS NACIONALES DE DESARROLLO 

Como se senal6 at comicnzo, el apoyo 0 rechazo de cada pais al modelo 
andino de integraci6n depende en parle de faetares poHtico-ideolo
gicos. Ti enen ellos Sll arigen en la estrategia de desarrollo que el 
pais ha adoptado; est. relleja, a su vez, el poder relativo de los 
grupos sociales en el sistema sacio-econ6mico que estrucluran . asi 
como cl "valor" que los grupos dominantes atribuyen al usa de las 
diferellles politicas 0 instrumentos que contempla el modelo. Se plan
tea en es ta seccion una sintesis de los [res tipos principales de estra
tegias nacionales de desarrollo que se perfilan en el Grupo Andino. 
Can estos antecedentes y teniendo en cuenta ademas los c[ectos econ~ 
micos "puros" de la integracion en cada pais -que senin examinados 
separadamente en el pr6ximo capitulo-- se proem-ad. visualizar las 
areas de con£licto y armonia de intereses entre cada pais y el pro· 
ceso integraciorusta. 

Al promediar la decada del selenta, las principales cs trategias de 
desarrollo explicitas 0 implicitas de los paises andinos pouian cata10-
garse en tres tipos; una de libre mercado a de caracter n eoliberal; 
y otra de tipo mas planificado y una tercera de naturaleza mixta que 
sigue mas la estratcgia de fines de la decada del sesenta. 

Lo primero que cabe destacar es que esta dasificaci6n. como todas. 
prcsenta a lgUll gt'ado de arbilrariedad, ignorando que tambien dentro 
d e cada tipo existen variaciones y ma tices. En segundo Iugar. n o cs 
faci l clasificar a los paises. especialmente debido a 10 poco expHcito 
de las propias estrategias de desarrollo que siguen14• Finalmente. esa 

lISaJgado (1973). 
liEn dCClO, eUas rara vez se ven rc(]ejadas en ]as constitucioncs politicas dc 

los paises. declaracioncs de principios de los Gobicrnos 0 planes nacionales de 
desarrollo. 
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tipologla no debe consider.rse como algo estatieo. Ya se destaco 
antes que las es trategias van evolucionando a traves del tiempo e. 
incJuso. experimentan en a lgunos casos fuefles modificaciones. Por 
otTa parte, algo que es calificado de trad icional hoy dia, tal vez haya 
sido muy heterodoxo h ace diez afios. En este sentido, ademas, innuye 
no s610 el contexto nacional en que se formulan las diferentes estra
tegias. sino tambieD, y muy especialmcntc. factores de orden extcrno. 1Ci 

Por ultimo. sicmpre es dificil y riesgoso coloC;"lf nombres p;"lra dis
tinguir las diferentes es trategias porque resulta c<lsi imposihle cvitar 
que a Jas denomin aciones utilizadas se les confiera una connotaci6n 
valorativa a que se las critique en raz6n a que pudo h abersc em
pleado otras. Sin embargo cabe s610 reitcrar que en e) presentc lra
bajo no se otorga a ninguna de elIas ni un SClllido apologCl ico ni 
peyorativo, sino uno meramente operacional. 

La estrategia tradicional 

Heroos denominado tradicional a b estrategia que corresponde 
esen cialmente a la que seguian 1<1 mayoria de los paises andinos a 
fines de la dccada de 1960, cuando sc firm6 e1 Acucrdo de Cartagen a. 
Es la que, con algunas variantcs, h an (olltinuado implcmcn tnndo Bo
livia, Colombia, Ecuador)' Venezuela. 

En dicha cstrategia. el Estado y cl sector privado, en espcci .. 1 cl 
constituido pOl' los empresarios del sector manu[acturero en el G lSO 

de los paIses relativa menle mas adelant.tdos. jucga un rol de impol'
tancia relativamente similar. Dentro del u ltimo sector, ]05 grupos 
que mas entusiasta a poyo brindan a la integraci6n est {In conformados 
pOT los exportadores potenciales al mercaclo ampliado, mi entras que 
los mas Tccelosos son los productores d e sustitutos de importaciones, 
aunque a veces son los mismos grupos quienes acubn como importa
dares y exportadores. EI Estado asume un rol medianamente activo 
res pee to a Ja integraci6n en el scntido de sostcncr posicioncs Illuy 
condicionadas por los intcrcscs de los grupos mas podcrosos del sector 
privado que se ven pcrjudicados, micntras tambicll debe considerar 
otras presioncs. que se reflejan en una busqueua por reducir los 
precios de muchos artfculos manufacturados y p Ol' elevar 1a eficiencia 
de ]a actividad manufacturera.16 

Un ejempto que ilustra cste aspccto 10 propordona In incorporaci6n 
de Venezuela al Pacto Andino. En efccto. en u na primera etapa c1 

liPan un intcTCsaote an:'IIisis sabre esta malcria, vcase Sa lgado, G., "NOlas 
sobre la intt.'g1"aci6n a ndin a )' !I II conlCX lO irHcmacional". 

uMelo (1978) proporciona anlecedentes sobre cstc aspcclo pa ra el c::uo de 
Colombia. 
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sector industrial privado se opuso vigorosamenle a que el pais pani
c ipara en el proceso de integraci6n subregional. Y aunque el Gobierno 
presionaba en el scnt ido cantrario, s610 vino a impaner su criteria 
tres alios despues de haberse suscri to el Acuerdo de Cartagena. EI 
ingreso de Venezuela en 1973 parece hallerse dellido cn gran pane 
a que el empresariado nacional fue modiucando con el transcurso del 
tiempo la apreciaci6n que tenia a.cerca de la magnitud de los ricsgos 
que la compclencia de las importaciones andinas entr:1Tlaba.11 

Desde el punta de vista de las poHticas econ6micas vinculadas a la 
integraci6n, la estrategia tradicional olol'ga priaridad a la industria
liz:lcion, a traves del establecimien to ele un nivel intermedio de pro· 
teccion ;uancelariil, buscando nna sustituci6n de importaciones a 
nive} regional, 10 que implic:l proclirar un aUl1lcnto de l<1s exporta
cianes andinas.H1 

En general, los paises que siguen est:) cstr;ltegia tienen una posic ion 
politico-ideo16gira relativamente favorable a los CI1:ltro progmmas 
b:isicos que ha irlo irnplernellwndo la C01l1ision del Acuerdo ric 
Cartagena, y otorgan a todos ellos tina prioridad basta lltc similar. 
Sin embargo, en ]a pd.ctica sc obscrvan algunas d iferencias. Pod ria 
pensarse que dcrjv~m de discrepancias de orden politico·ideologicD, 
pues sc relaciomm b~isicamente con los PSDI y el trat:lmicnto a la 
inversion cxtr~lIljeraH). No oostante, e lias parecen responder m;'as 
bi en a razones de naluraleza puramentc economica, vinculadas al 
nivel de desarroJlo y a la cstructura prouuctiva de los paises . En 
efeeto, Ecuador y Bolivia conceden mayor pri ari clad a los progr:unas 
de desarrollo industrial, pues los bcncficios que obtcndran con Sl1 

implementacion ser;in supcriores a los que iograri<1 11 en ausencia de 
este mecanismo. Par otra parte, es SinLOI11;'llico que en general tanto 
los gobiernos como los seetores empresaria les de Venezuela y Col om-

\7Vcasc N. Rodriguez, "Venezuela: actores y agentes politicos internos del pro
ceso de intcgr~cion andina", en ClNDA, cl al. (cd.). 1974, AJIi sc transcribe lIn3 

serie dc acucrdo~ de FEDECAA·1ARAS, as! como Ia !l posiciones de los gobiernos 
de los prcsidentes Leoni y Caldera entre 1968 y 1973. 

nEn este scmitIo, 1a estrategia traditional deposita menor confiama en l:t 
altc rn :Hi\'a del incremento y di,'cni ficaci6n 'l(Iciollal de exportacioncs, sobre 
todo industriales, oricntadas hacia c1 mcrCluo internaciona l C Il gc ncral. 

nT:unbicn con T(.'speclo a] PL y a1 AEC ~c olucrvan a lgumls discrcpancias, 
ararecicndo Colombia mucho m;\s intcresada en acclerar y e ... tender 1a desgrava
ci6n autom.l.tiCl. Est:1 diferencia con 105 011'05 Ires raises sc dehe :l la m:1yor cli· 
vcrsiricaci6n de 1a estnlctllTa prodllctiva colol1lliiana, csto es, respunde a coosicle· 
raciones de Or.iCll'r b;is ic.nnenle ccollumico. Vcanse e n cspeci:ll los in[onncs fi· 
nll es de 1a segunda )' lercer.a reun i6n del Conscjo de Comcrcio Exterior. mimeos, 
JUNAC, septiembrc y novicmbrc de H175 • .:lsi como l:ls dedarncioncs cn tal senti· 
do del Representallte Titular de Colombia ant.e 1<1 Comisiun del Acuerdo. en Re· 
"iSla Deci., tu'l, NQ G, febl'ero tic J!:17!J. 
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bia haya n respaldado en general las normas de la Decisi6n 24'°, 
mientras que los gobiernos y cmpres3l'ios de Bolivia y Ecuador se 
mostraban partidarios de hacerlas menas rigurosas. 21 

Cabe seiiaIar. par otta parte, que entre los que siguen ]a estrategia 
de desarrollo tradicional figuran los tmicos dos paises que han 
mantenido hasta la feeha lin sistema politico democratico. Circulos 
colombian os han manifestado que ella los situa en una posici6n 
relativameote desmedrada, debido a la menor flexibilidad que tiene 
un gobierno de este tipo para tamar algunas decisiones internas y 
adoptar 0 modificar compromisos internacionales, los cuales. par su 
traseendencia, deben ser discutidos en el CongJ.·eso y ante la opinion 
publica." 

Por otTa parte, los gobieTnos demoo-aticos estan mas obligados, a 
diferencia de ]05 otros que predom inan en e] Grupo Andino, a consi
derar ]05 planteamientos de sus opositores 0 de ]05 grupos socialcs 
que no ocupan un lugar dominante dentro del sistema. En este SCll

tido, en las naciones en que illlpera un regimen democratico es pro
bable que los trabajadores tengan alguna influencia rclativamente 
mayor 0 que se conceda mas prioridad al lagro de sus aspiraciones 
(como un nivel relativamente alto de ocupacion, par ejemplo) .23 

~'OUn cable de la agenda EFE del 5 de novicmbrc de 1975. por ejempl0. re
produjo declaraciones del prcsidente de la Asociaci6n Naciona] de Industrias 
Financieras de Colombia, en las que ('stc pcrsoncro advertia que "eI podcr de las 
empresas lransnacionalcs es peligroso para cl Grupo Andino". Ademas. cxprc
s6 preocupaci6n anle Ja posibilidad de que el Grupo se transfonnara "cn la car
nada" de las voraccs transnacionales, que cn adelante tendr.1n un mercado mas 
amplio y alTactivo. Termin6 diciendo que CD tal evento "cstas y no c1 Grupo An
dino quooaran mas fortalecidas". Scguramente, no todo cl sector privado compu
te cste criterio; sin embargo. similar posici6n sostu\,ieron cl representante titul ar 
de Colombia ante la Comision del Acuerdo de Cartagena (Diaria El MerC1lrjo. 6 
de noviembre, 1975, p. 7), Y el propio Presidente de la Republica. durante una 
visita o£icial a Ecuador (Rev ista Decision, agosto-scpticmbre 1975). Cabe sc· 
ilalar, no obscante. que Ia. :lctual posici.6n de los empresarios privados de Colom· 
bia es rcsultado de una evolution en los ultimos ailos. pueslo que cn un comien
zo sustcntaban una postUr.l diferente. 

!.'IEcuador ha sido cl pals mas elocuente en este senlido. Vcanse las diversas 
dcclaraciones del rcprcscntante titular ante1:t Comision del Acoerdo de Cartagena 
durante 1975 (Rcvisla Dccisid", agosto-scpLiembre 1975) y del Presidente de la 
Camara de Comeroo Ecuatoriana, Tambicn Moncada. 1975. 

~'Vcasc editorial del diario liber.ll El Espcctador. Extractado en cable de UP! , 
del 18 de junio de 1975, en El Mcrcurjo. Santiago. 19 de junio de 1975. 

!!'Los grupos asalariados han apoyado la intcgracion fundamcn talmentc como 
un medio de aumentar 1a autonomia nacional de los paises (rcducir la depen
dcncia externa) y acclcrnr c1 desarrollo econ6mico, planteando. no obstante, Ia 
nccesidad de adoptar Illcdidas par.r. impedir que los cmprcsarios obtcngan bene
ficios dcsmesurados en relaci6n a los corrcspondientes a la socicdad cn su con· 
junto. Veasc el acuerdo final del "EncucntTo de dirigent'es sindicalcs del Area 
Andina sobre cl proccso de integraci6n econ6mica", organizado por la Central 
tJnica de Trabajadores (CUT). dicicmbre 1970. Tambi(~n Camacho. 1975. y Alri::!. 
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En sintesis. los paises que siguen una estrategia de desarrollo de 
tipo mas tradicional tienen un sistema econ6mico mixto, con una 
apreciaci6n global sabre los problemas del desarrollo relativamente 
sintilar a la de los anos sesenta. Esto implica. en terminos generales. 
que tal esttategia es relativamente sintilar a aquella en la cual se 
bas6 y en funci6n de la cual se ha estado implementando la inte· 
graci6n andina. 

La estrategia de libm mereado 

Par el contrario. el pais -Chile- que desde 1973 sigue Ia estrategia 
de libre mercado visualiza 1a integraci6n casi exclusivamente como 
un proceso tendiente a intensificar su intercambio comercia l con los 
palses de la SUbregi6n. Ademas. se Ia concibe como una "segunda 
mejor alternativa" respecto del comercio libre con todD eI mundo. 
En eJ primer sentido. la dimensi6n polltica internacional del Acuer
do -como instrumento de negociaci6n conjunta £rente a1 testo del 
mundo y f6rmula para reducir la dependencia del exterior- tiene 
menDs preponderancia. Par otra parte, esta estrategia considera im
plicitamente a1 comercio "libre" con todo el mundo como una alter
nativa real que permite diversificar exportaciones; en consecuencia, 
estima que el desarrollo de estas no deberla fundarse en margenes 
de pre£erencia especiales en los mercados de los paises miembros. 

Esta concepci6n se traduce en la practica en un apoyo general al 
programa de liberaci6n, pero en un marcado rechazo a un AEC que 
no sea bastante inferior al promedio hist6rico que han mantenido 
los paises. Por otta parte. tampoco se acepta que el AEC tenga una 
estructura muy diferenciada por productos; es decir, sf postula esta
blecer tasas bajas y con una dispersi6n muy pequefi~4. Estas son 
a1gunas de sus contradicciones mas importantes con el esquema andino 
de integraci6n. 

Las posiciones anteriores emanan de la esencia de 1a estrategia 
neoliberal. que consiste en dar preferencia al mercado como meca
nismo asignador de recursos, limitando al maximo las politicas guber
namentaIes que busquen condicionar 0 alterar algunos de los resul
tados a que conduciria el "libre" funcionamiento del sistema. En 
este sentido, desde el punto de vista que hemos llamado politica
ideo16gico implica ciertas reservas Erente al usa de los PSDI -vale 
decir de 1a planificaci6n industrial- los cuales, como Sf ha dicho, 

et ai., "Chile: aetoTes y agcntcs POHlicos del proceso de intcgraci6n andina" , cn 
ClNDA, ct at. (cd.), 1974. 

!I'Vcanse las observacioncs que en estc scntido formulaTon los representantes 
ebilenos en las Teunioncs del Consejo de Camercio Extcrior, JUNAC (1975 dye) . 
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pretenden evitar que la localizaci6n de industrias por palses quede 
determinada por <1 s610 juego del "mereado libre". 

Finalmente. tambien implica una posici6n ideol6gica de rechazo 
a la regulaci6n del capital extranjero. es decir a la Decisi6n 24. En 
tal sentido, esta estrategia plantea que el "nacionalismo" constituye 
una posid6n obsoleta2G• La concepci6n neoliberaJ, aparte de con
ceder a la inversi6n foninea un rol muy activo en la promoci6n del 
desarrollo, procura "no cliscriminar" en su contra. vale decir, trata 
de otorgarle un tratamiento similar al establecido pal'a la inversion 
naciona!. Esta actitud ha desencadenado - por su clara discrepancia 
can la que anima al Acuerdo de Cartagena- un serio confIicto. que 
es suficientemente conocido.2B 

Desde el punto de vista de los grupos sociales que apoyan esta 
estrategia, el mas irnportante es el sector privado industrial moderno, 
junto con una tecnocracia que actua desde puestos del gobierno. 
farmada en una escuela de pensamiento politico econ6mico favorable 
al libre mercado.27 

La estmtegia de desarrollo plallificado 

Esta es la estrategia que sigue el Peru. caracterizada, en general, pOl' 

el rol activo que asume el Estado en ella, muchas veces en franca 
contradicci6n can el sector privado28 , Y el mayor enfasis concedido 
a 1a dimensi6n politica internacional de la integraci6n como vehIculo 
para obtener un desarrollo national aut6nomo.29 

Dicha estrategia se funda en una activa planificaci6n estatal, antes 
que en la "libre" operacion de las fuerzas de mercado. En consecuen-

l!5Veasc Harry Johnson (cd.). Economic nalionalism in old nnd new States. 
:epara un recuento de las discusiones en la ComisiPo del Acuerdo de Carta

gena sabre este tema en 1971. vCase Grupo Andino (Carta infennativa oficial d e 
la JUNAC) , NQ 41, novicmbrc 1974; lalJ principales versiones pcriodlsti.cas cst./m 
en las revistas Infonnado r Andino y Decision de 1974-. 

nV~ase reportaje de b. revista Que Paso, de Santiago, NQ 214, sobre c1 origen 
profesional de las principales autoridades econ6micas civiles del actual gobicrno 
chileno. 

!'Vease Bernalcs. "peru: aCLQres y agentes politicos internes de intcgrad6n 
and.ina". en CINDA. et al. (cd.). 1974. y declaraciones publicas de induSlriales. 
como el presidente de la Asociaci6n de Exportadores del Peru (ADEX) , segu n 
las cuales 13 falta de confianza de los cm prcsarios conspim contra I::L r ca lizaci6n 
de las inversiones necesarias para aprovecbar cl mercado ampliado. Revi~ta Deci
siehl. NQ 6. febrero de 1975. p. 31. 

nVcr, por ejcmplo. discurso del Presidente Juan Velasco Alvarado con motivo 
de 1a inauguraci6n de la sede de JUNAC en Lima. Extractes en IiUgl.lcZ y Vega
Centeno (1975). 
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cia, otoIga menor importancia al PL y una mas elevada a los PSDpu. 
Procura ademas que se establezca un ~C promedio alto y mas dile
renciado para desanollar industrias estrategicas31 • Cabe seiialar asi
mismo que el modelo de desanollo perua)]o procUl'a una participacion 
considerable de empresas de propiedad social en sectores estrategicos 
de la economla, muchos de los cuales debcran ser objeto de PSDJ.3', 

Esta eso'atc:gia nacional asigna un rol restringido y regulado al 
capital extranjero e involucra un apoyo categ6rico a la Decisi6n 24, 
a la que se otorga, por otra parte, tanta 0 mas prioridad como a )05 

demas programas y mecanismos de integraci6n. Las declaraciones de 
altOs person eros d el gobierno son muy explicitas al respecto. 

"Nosotros creemos que Decision 24 es 13 mejor garantfa para 
que el desarrollo de nuestros pueblos sea un desarrollo aut6nomo 
que vea, antes que nada, los jntereses de lluestros pafses. Su 
cumplimiento debe seT tan estricto como las desgravaciones, por
que a-eemos que si no se respetan pl cnamenle todos los acucr
dos, entonces no hay raz6n para rcspctar solamente algunos, 
aquellos que pueden (onvenir a tal 0 ( ual pafs".:\:l 

30Asl, par ejempl0, en mayo de 1975 cI representantc pe ru<l no ante la Comi
si6n del Acuerdo de C:n-lagena declaro que desde cI inicio del proceso de integra
ci6n subregional su pais sostuvo una lcsis muy clara: "que el esquema de intc 
graci6n a aprobarsc deber£a constituir un instrumento 31 servicio del desarrollo 
ecan6mico de los paises micmbras, vale door, que deberfa incidir b:\sicamente 
en el crccimieoto industrial de los mismos. Por eso, hizo enfasis en el mecanisma 
ue programaci6n industrial como cl mas apropiado para 10grJ.r cI desarrollo equi· 
librado y arm6nico de la Subregion, no dejando Hbcmdo el proceso a la simple 
libcraci6n arancclaria". Vease El In/ormador Andino, ana 1, NO 42, junio 1975, 
p, L 

31Vcr posici6n de reprcscntantes del Peru en las Teuniones del Consejo de 
Comercio Exterior, op. cit . Para un breve \-esumen de Jas divcrsas formas de pro
piedad de empre5:ls q ue consulta cI modelo peruano. vcansc Iniguez r Vega
Centeno (1975) , 

=2Las condiciones de operacion de emprc~s eSfa lales que no se rigen por crite· 
rios de merc:ldo, lta sido causa de constantes polcmicas dcntro del Crupo Andi 
no_ Colombia mosne> una particular scnsibilidad par cstc aspecto durante cI pe
riodo 1971·73 debido a la forma en que estaba siendo modifi cado cl sistema ceo
llontiCO chileno. Vcase Raslhlisbergcr, D. "Colombia: actores y agentcs politicos 
intcrnos del pl"Oceso de intcgl'aci6n ::lIIdina", en CINDA, ct ol. (cd.), J971, y 
tambicn Ffrellch·Davis (1973)_ 

113Alberto Jimenez de Lucio, Mini sU'O de Industria y Turismo del Peru. En
trevista. aparecida en cl diario El Correa de Lima, reprodLicida en EI Infonnador 
Andillo, NO 12, julio de 1975. 
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HI. - I'OSIC I6N DE LOS PAisES ANTE LOS EFECTOs ECON6l\UCOS DEL l'ROCESO 

En esta seccion el ana l isis se concentrad en los eCectos mas pura
mente econtunicos para Glda pais que se derivan etc la apl icaci6n 
de los principales instrumenws consultados en el proceso de inte
g-raci6n subregional. En dena sentido, iden tiIicar y compar<ll' cstos 
cfectos cs m;ls f.i.eil que en cl caso de los poHtico-idcoJ6gicos. Aqucllos 
sc miden en relaci6n a. un pararneu'o homogeneo, como es el aporte 
de cad a mecanisme al PI'Odll CLO Nacionill del pais de que sc trate, 
e l eual exhibe una detenninada cstruetura economica. mientrils quc 
los segundos dcbcn scr rcferidos al concepto mas difuso de la conso
lidaci6n de dctcrminadas csLratcgias de desarrollo y se relacionan 
tambicn con las posicioncs politico-ideol6gicas de los gobiernos. Ade
mas, para el cSLudio de los cfectos ccon6micos existe cieno metoda 
o teoria ya desalTollada. 

No obsta nte, d analisis y ]a cuanti[icaci6n de elias no est;'ln excntos 
de dificultadcs, como SOil cl hecho de que los supucstos de la tcoria 
tradicional son a menudo in'eales a rcstrictivos y. sabre todo. que la 
integracion y cl desanollo constituyen procesos dinamicos, por ]0 que 
tada estimaciun ClCerca de ]a incidcncin. futura de detcrminado ins
trumento envuelve a l gull~ls dosis ue incertidumbre:l 4 . No obstante, 
aqui se haec un csfuerzo preliminar por estimar cualitativamente los 
cfectos econ6m icos gcnera les de mediano plazo (pic nsese en 1 a 
.) ailos) quc sc derivan ele la cstructura economica actual de los 
paises.35 

Desde el punto de vista econ6mico, ]a [uente escncial de bcneficios 
de la integr;lcion para un pais es Ia posibilidad de acclerar, a lraves de 
]a cspecializacion, el crecimiento del producto nacional, exportando 
cicrtos biencs (especialmcnte manufacturados) hada el mercado 
comlin. Ello se logra escn(ialmente en virtud de la liberaci6n de res
lricciones y gravcimenes al comercio entre los paises que se integran, 
junto con Ja imposicion de un arancel externo COInllll {rente a tcr-

" Adem,ls, dClcrminada variable puedc tener un deCLO n cga livo en cl corto 
plazo, pero pu);it ivo en cI m:l.s largo, y viccvcrsa. lncluso, incurrir en ciertos "cos
tos" inmediato!~ puede Tcsultar includihle para conscguir otros beneficio! en e l 
futuro. 

uf'l:6tesc entonces que cI tema tntado en estc capitul o se reCierc ilDplfcita
mente tanto a l diftcil prob lema de los c£ectos C(:on6mico!l de 13 inu.-gr:a.ci6n, co
mo 31 de 10. distribuci6n de beneficios cnlTe las nndones participantcs en el 
proccso. 
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ceros; esto es, gracias aI establecimiento de cierto margen de pre/e
rencia para la producci6n regiona1. 

Lo anterior implica -en otras palabras- que el pais recibe. como 
exportador. un predo mas alto que el internacional por los bienes 
vendidos en la Subregion. A cambio de los beneficios "brutos" obte
nidos por ese concepto, el pais considerado esta dispuesto a incurrir 
eventualmente en deno "costo", al aceptar importar ciertos bienes 
desde el mercado comlln a un predo tambien mas alto que el que 
ellos tienen en el resto del mundo, determinado justamcnte por ese 
margen de proteccion a la produccion regional. Sin em bargo, como 
este intercambio redproco implica que: i) cad a pnis se especializa 
en 10 que produce a menor costo dentro del mercado com lin, y ii) se 
aprovechan economias de escala e innov;tcioncs tccna16gicas, gracias 
al tamana mayor del mercado, siempre existen cond iciones para que 
los beneficios sobrepasen los costos para cada pais en particular y, 
eventualmente. para todos eUos en forma simultanea . 

La teorla mas tradicional de la integracion3• postula que los bene
ficios del proceso corresponden linicamente al bien conocido efceto 
"creaci6n de comercio", que surge cuando, gracias a la liberaei6n 
del intercambio intrarregional, un pais eomienza a importar bienes 
que hasta entonces habia estado produciendo a un precio interno 
m as alto. Los "costos" de la integraci6n se asocian tradicionalmcntc 
a 1a "desviaei6n de eomercio", que se deriva del pago de prccios 
superiores a los intemacionales pOT importaciones desde los dcm.is 
integrantes de la Subregi6n, En conseeuencia. los bene[icios netos 
para un pais particular rcsultarian mayores cuanto mas significativo 
sea el efceto creaci6n de comercio, comparado con su desviacioll. 

Dicha teoria adolece no obstante, de varias limitaciones. Por una 
parte, el planteamiento de Viner se rcfierc s610 a los efectos de los 
cambios en la produccionJ con precios de los biencs tales que no 
a!teron el consumo. El trabajo pionero de Lipsey (1960) consider6 
tam bien el efeeto consumo 0 de sustituci6n entre bienes debidos a 
los cambios de precios rel.tivos, 10 cu.1 implic. costos 0 beneficios 
adicionales.37 

Por etra parte, esta teoria sup one adem;is competeneia perfecta 
y un grado minimo de estabilidad en todos los mercado" pleno em
pleo de los recursos de capital y de la [uella de tTabajo, alta movi
lidad de los faetores productivos y oU'as situaciones particulanncnte 
poco realistas en paises subdesarrollados, aparte, de Iimitarse a los 
efectos estatieos de 13 integraei6n.:J8 

"J. Viner, "The economics of custom union", en P. Robson (cd.). 1972. 
s7Adem:is, Lipsey destac6 la impOftancia del eventual decto "tcnninos de in

terca.mbio". 
nF\likcsell, R., "TIle theory of common market and developing countries", 

en Robson (00.), 1972. 
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En relaci6n a este ultimo aspecto, numerosos estudios han desta
cado la importancia de los efectos dinamicos 0 de mas largo plazo 
que el proceso acarrea, entre los cuales se cuentan la generaci6n de 
mayor competencia, el aprovedlamiento de economias externas y 
de escala30, y el aprendizaje de nuevas tecnicas productivas y de 
comercializaci6n externa que pueden llevar a reducir los costos hasta 
niveles que hagan posible incluso desarrollar nuevas exportaciones 
hacia el Testa del mundo. Par ultimo, cabria agregar los efectos del 
aprovechamiento de la capacidad instalada no utilizada en mercados 
nacionales reducidos, asi como el mayor empleo que por esta via 
puede generar la integraci6n. 

Sin desconocer ]a importancia eventual de estos efectos dimimicos, 
en la presente secci6n se prestara mas atenci6n a los dectos estiticos 
de los distintos programas de integraci6n sobre cada pais, pero a 
partir de las caracteristicas mas bien estructurales 0 permanente su 
economla. Entre elIas se pondnt. especial enfasis en el nivel de de
sarrollo y de industrializaci6n, asi como en el volumen y estructura 
de la producci6n interna y del comercio exterior. Esto obedece no 
5610 a la dificultad de evaluar simultaneamente la magnitud de 
varjos efectos dinamicos, sino debido tam bien a que de hecho los 
paises reaccionan a menu do mas en funci6n de problemas de corto 
o mediano plazo. 

Antes de entrar a analizar los efectos generales mas probables de 
cada uno de los instrumentos, -vale decir, del PL, el AEC, los PSDI 
y el regimen comtin £rente al capital extranjero- cabe destacar que 
como todo fen6meno econ6mico, los programas de integracion afec
tan en forma diferenciada a los distintos grupos sociales que coexis
ten denuo de cada pais. Procuraremos hacer explicitos estos efec
tos, en los casos en que elIas resulten mas inequivocos. sobre tres 
tipos de agentes econ6micos. 

En primer lugar, el Estado es uno de los _gentes sociales que se 
ve mas directamente afectado con un proceso integracionista. Sus 
ingresos tributarios pueden au men tar 0 reducirse, en funci6n del 
volumen relativo del comercio del pais y de la relacion entre los 
aranceles iniciales y el AEC definitivo. TambiC:D habria que con
siderar aqui los menores recursos que el Estado debe gas tar en 
promover exportaciones no tradicionales dentro de un mercado 
comun, comparados can los que tendria que utilizar para obtener 
los mismos niveles de exportaciones en mercados de [erceros paises. 
Par otra parte, el Estado puede verse afectado a traves del cambia en 
los excedentes (0 perdidas) de las empresas publicas, especialmente 

SlMcade, D. c. (19G8) , i bid, Y Corden (1972) . Para refcrencias acera de la 
importancia practica de estos efectos en la intcgraci6n centroamericana, vcr Li
zano (1975). 
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de las que compiten con importaciones 0 exportan hacia el mer
cado comtin. 

El segundo grupo social 0 agente economico que se ve muy direc~ 
tamente afectado esta constituido por los empresarios privados. Aqui 
cabe distinguir dos sectores: los exportadores hacia la Subregi6n, 
que captan eI grueso de los beneficios que genera eI proceso, y los 
productores de bienes que deben competir can simi lares que, en 
virtud de la liberaci6n, comienzan a ser importados desde el resto 
del area40 . Dado el sistema econ6mico vigente en la mayoria de los 
paises, son los integrantes de este grupo los que mayor influencia 
tienden a ejercer en las decisiones, y a menudo pareciera que son los 
unicos afectados por ]a integraci6n. 

Par tal raz6n, la disputa entre esos dos sectores emprcsariales 
en cada pais estaria determinando basicamente su adhesi6n 0 re
chazo al proceso. Normalmentc. en esa disputa participan no 5610 
firmas privadas nacionales, sino tam bien estatales y, sobre todo, 
corporaciones exu-anjeras que tienen establecidas 0 estan instalando 
filiales en cada pais. Estas ultimas plantean la dificultad adicional 
de comportarse no de acuerdo a un criteria de max.imizaci6n de sus 
propias utilidades, sino en funci6n de los intereses de la corpora~ 
cion en su conjunto.'11 

Un tercer grupo social 0 agente economico real 0 potencialmente 
afectado par 1a formacion de un mercado com lin es el constituido par 
los trabajadores, en general, y par los ocupados en las empresas mas 
directamente vinculadas al proceso, en particular. Ello sc venin fa
vorecidos par la integraci6n en la medida que induzca un aumento 
de los salarios reales, y permita generar mas empleo e incrementar 
la participacion de los asalariados en el ingreso nadonal y en las 
decisiones econ6micas. La primero depended. de la intensidad can 
que la producci6n sea orientada bacia Ia claboracion de bienes reb
tivamente mas intensivos en el empleo de mana de obra; y en este 
contexto, el AEC, en particular. juega un rol determinante. Lo se· 
gundo podria a1canzarse especialmente a traves de la participaci6n 
de los trabajadores, del Estado y de otros sectores sociaIes en Ia pro
piedad de las nuevas industrias que se desarrollen gracias a Ill. inte
~raci6n.42 

Par ultimo, cabe agregar que los grupos anteriores, asi como olros 
distintos, tam bien son afectados par un proceso de integraci6n en Sll 

4.°Los importadorcs sedan otto de los grupos afectados, pcro no sicmpre cons· 
tituyen uno distinto; a mcnudo son los propios productores los que importan 
dcsdc el exterior. 

nPara un an:Uisis mas detallado de las implicacionC!l de este comportamiento, 
vease Tuoni (1975). 

npcrtl ha aprovcchado csos programas pan la consecuci6n de tal objctivo. 
Veanse Ifiiguez y Vega·Centeno. cit. 
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calidad de consumidores de bienes cuyos precios relativos G1.mbian. 
L os consumidores pueden ser empresas, en el caso de procJuctos in
lcrme<iios, 0 individuos y famili as, en 10 que se refine a biencs (i

nales. En general, sc VCr;ll1 favoreddos los consumidores de biencs 
Cll)'OS aranceles externos comllnes resulten inferiores al ni vel impc
rante inicialmentc en el pais, 0 cuyos prccios bajen gracias a la ma
yor diciencia de la prodllccion subregional , y viceversa. Los con
sumidores se vcran afectados no sobmente par los cambios de los 
precios que pagan pOl' los producLOs transados dentra del mercado 
com lin. sino tambicn por las rIuc.:tu aci ones de aquellos bicnes que 
sigan adquiriendo en el res to elel mundo, ya que el AEC afecta a todo 
cl universe de prodllctos. Par t'litimo, no debe olvida.rse que los can· 
sumidorcs no son homogeneos; Ins familias y los individuos lien en 
distintas es tructuras de conS llmo, las cliaies depenclen de la tlistri 
buci6n del ingreso impcrante en el r ~ds ·' :I. En general, es probable 
que los productos manufacturados redulcan sus precios relativos en 
comparaci6n con los de los bicnes agropecuarios. 10 CU<l I, ceteris /)0 -

1'ibus favoreceria relativamente m.i.s, en clianto a consumidorcs, a 
los grupos de ingrcsos medios y altos, porque en su patr6n de con· 
sllmo eI primer tipo de prorluctos alcanza una pondcracion mll y 
elevada, 

De estos cuaU'o gr upos 0 agerltes sociales, los que normalmente 
ha n tcnido menos capacidad <.I e hacer valeI' SliS intereses son los dos 
ultimos : los conslimidores y los trabaja.dores. Esto cxplicaria la Tela· 
tiva indiferencia que han mosu'ado (rente al proceso, 10 ellal no sig
nifica que no resultcn 0 no puedan verse a(eclados por cl{". Por eso, 
es importante destacar que cl gra.do de indiferencia. auhesi6n 0 rc
chazo global al proceso de integracion dcpcnder{l tambien del podcr 
que cada uno de Cstos grupos tcnga en las decisiones relevantes, 10 
eua1, a su vez, aparccc reflejado principalmente en la cstratcgia glo
bal de desarrollo que sigue el pais de que se trate. 

Efectos del programa de liberaci6n 

£ 1 proceso de liberaci6n es el que se rclacionn mas dircctamente con 
la forma como se ha concebido la integraci6n en la litcratura te6rica 
(neoclasica) tradicional. ya que corresponde a Ia parte del comercio 

'=Par3 IIna discusion sab re algunas relaciones entre integraci6n y distribu· 
cion del ingrcso cn los parses de la subregion andina. vcasc Figueroa (1975). 

"Ademas, el hecho dc que 101 integracion ~n si misma arectc de detenninada 
manera a los distintos grupos sedales no iroplica que tales consccucncias sean 
inc1udiblcs oi tampoco recomcndables. Sicmprc sed posible recurrir a mecanis· 
moo 0 poHticas redistribuLivas internas capace!! de compensar los eleclos no de· 
seados que reeleD sobre tiertos gropos sodalcs. 
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que se desarrollarfa gracias a la operaci6n del mercado. En este 
senti do, se cuenta con un jnstrumental mas sofisticado para analizar 
el problema, pero no pOl' ello ffi;ls titil, debido al escaso realismo de 
muchos supuestos y a la dificultad de incorporar efectos dimimicos4G • 

Para aislar los efectos que este programa genera per se es neces:lrio 
suponer par el momento que el arancel imperante en un principia 
en cada pais resulta iguaJ aJ AEC que se fija para todo eJ grupo40, 
Y COllcentt'arse en el comercio generauo a tt'aves de In inic.iativa de 
las unidades productivas que actuan aut6nomamente en el mercado. 

En ese contexto, convicne distinguir entre el efecto produccion y 
el efeeto precios de un proceso de integracion. En 10 cOllcelnicnte a 
los cfectos de produccion solamcnte -es decir, dados ciertos precjos 
a ciertos lDargenes de proteccion subregional- el programa de libe
rati6n per se sera mas favorable para aquellos paises que produzcan 
un mayor volumen de bienes susceptibles de ser exportados al resto 
del ill·ea. Par ellado del efecto precios. dado un inO'emcllto equis de 
las exportaciones, los benefjcios para un pais serim mayores ClIanto 
mas alta sea la protecci6n regional que se Ie conccda, es dedr, cuanto 
m<'ls alto sea el AEC sobre esos bienes comparaclo COil el que rija 
para los productos que debe importar desde el reslo del area. 

Extendiendo el analisis del efecto precios, cabe agregar que el 
programa de liberaci6n sera. mas favorable para aquellos paises que 
gracias a la ampliaci6n del mercado logren Teducir el casto de pro
dueelon de sus expartaciones. Esto ocurrini espeeia lmente con res
pecto a bienes manufacturados que presentan economias de cscala 
o se producen en prantas que no podlan utilizarse a plena capacidad 
antes de la integraci6n. Los beneficios se traducen tanto en mayores 
excedentes para los exportadores. como en menores precios domes
ticos para los consumidores de ese pais y de sus asociadas (im
portadores) : 

Can respecto a las importationes, el PL deberia favorecer relativa
mente mas a los paises que debido a las caracteristicas de sus estruc
turas de producci6n y de consumo importen desde la Subregion bienes 
cuyo margen de protecci6n (AEC) sea bajo. EJ precio final de cstos 
seria asi' relativamente similar al que los consumidores de tales paises 
pagarfan en casa de adquirirlos fuera del area. 

Par 10 tanto, dados ciertos margenes de protecci6n regional, los 
beneficios tenderan de ser mayores para aquellos paises que, pOl' un 
lado, puedan expandir mas su oferta de produclos exportables al 

nVcase espccialmentc Lipsey (1960) , Meade (1968) y J ohnson (1958) cn 
Robson (ed..), op. cit. 

41& tTata, como cs obvio. de lin supuesto operational, que no podri cum
pli:rse en forma simul~ea para (odos los palses a menos que en todos ellos los 
aranccles iniciales hayan sido semejantC!. 
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merc<1do comun y. por otro, tengan una mayor proporci6n de su 
demanda abastecida con producci6n dorncstica com parada con jlll

portaciones desde fuera del area integrada. 
Finalmente, cabe selialar que la parte mas visible de los benelicios 

de un programa de liberaci6n comercial se refleja de maDera directa 
en los excedentes captados par los exportadores. Otra pal-te -mas 
ilificil de estimar- se u'aduce en ultima instancia en precios mas bajos 
para los consumidorcs, que se explican par la especializaci6n y el 
aprovcchamicnto de las economias de escala. Estos efectos inc1uycn 
en forma implicita las ventajas derivadas de la mejor asignaci6n de 
recurSQS que se logra cuando el pais deja de producir intemamcntc 
bienes que puede comprar m,is baratos en e1 resto de la Subregi6n. 
Por el lado de los costos en que el PL per se obliga a incurrir, estos 
tienden a rellejarse princi palmente en un descenso de Ia recaudaci6n 
por concepto de ingrcsos arancelarios. 

En la medida en que Ia experiencia relativamente rcciente pueda 
utilizarse para hacer una estimacion de los efectos futuros mas pro
babIes de cada programa - allnque s610 sean los est:lticos y de me
diano pIazC}-, la aplicaci6n del criterio anterior sugiere que el PL 
como tal, es decir en cuanto a mecanismo de integracion , resultaria 
en general mas ventajoso para ColOlnbia y Chile, y menos favorable 
para Venezuela, Bolivia, Ecuador y })ert't47. Ello se derivaria de las 
siguientes consideraciones generales: 

i) Por el lado de las opol'tllnidadcs de exportaJ', el PL afecta prin
cipalmente a los biencs manufacturados que tenian los mas altos 
aranceles antes de la integracion. En ese sentido, favorece m<1s a los 
paises que exhiben Ull mayor grade de industrializaci6n, que ya 
producian internamente esos bienes48 • La experiencia y cl conoci
mien to adquirido en ]a ctapa de sustituci6n nacional de importa
ciones, unidos a las capacidades instaladas no utilizadas y a las eeo
nomias de cscala. asf como las externalidadcs y la existencia de una 
infraestructura mas desarrollada son faclorcs que permiten aprove
char mejor tales posibilidadcs. Es diffcil. sin embargo, cuantificar 
estos aspectos. y las cifras hist6ricas no sicmpre son relevantes:1o 

·~No obstante. en la forma. concrct:l que ha asumido cl PL dentro del pro
ccso de integration subregional se contemplan modalidadcs para compensar las 
dcsventajas que pudiera.n recacr por cste co ncepto sabre las naciones de menor 
desarrollo relativo del area. Veasc al respecto A. Aninat (1975). 

48Veasc Caballero (1975) para. un ana1isis del casa colombiano. 
·'No obstante. en cl Cuadro J sc prc.."scntan algunas ci£TIlS indicaliva! agrega· 

das de caracter preliminar. Las columnas (5) y (6) mucstran que Colombia ill· 
rige una fracdon relativamentc alta y crecientc de sus cxportadones hacia el 
mercado subregional. En cI otto c.'(trcmo, Venezuela y Peru colocan Ulla fracci6n 
pequefia. aunque tambicn ~n asccnso. debiendo considerarse ademib que el pri. 
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ii) Por el lado de las importaciones totalcs, Colombia ha tenido 
el menor porcent. je de su ofert. agregada abastecida desde el exte
rior (aJrededor del 7 % en 1972). mientras que Bolivia y Venezuel. 
han tenido el 14 y el 18 % respectivamente. Ello implica que sustituir 
esas importaciones que se adquiercn mas baratas en el resto del mundo, 
por OUas mas caras provenientes del mercado comun, tiene para 
Bolivia y Venezuela un costo proporcionalmente mas elevado.!iO 

Palses 

'Bollvia 

CUADRO I 

SlGNrFlCACl6N DEL COMER-CIO EXTERIOR TOl'AL Y sunRF.(;IONAL EN LOS 

PAisES A;NDINOS: 1972 Y 1974 

Cocuciente Cocficicnte Coeficiente 
PGB 1972 de abastc· de abaste- de exporta-
(milloncs cimiento cimicnlO ciones sub· 

de d61arcs) cxlemo a / subrcgio- regionales 
naJ bl 

1972 1974 1972 1974 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

l.S66 14,4 2,8 5,0 8,8 8,3 
Colombia 12.261 6.7 3,7 6,1 9,3 13.5 
Chile 8.821 1M 4.5 12.9 bl 2,4 2.7 
Ecuador 3.052 12.0 10.7 20.5 bl 8,6 16,1 
Peru 7.665 11.0 7.5 16,1 bl 3,4 4.5 
Venczuela 12.957 18.1 0.8 1.9 1,3 1.8 

a / Jmporlaciollcs lotalc.s como porccntajc del pcn cn 1972. 
b/ Imporlacioncs de la Subrcgi6n como porccntajc de las imporlationes totales. 

Cabc resaltar que las de Chilc, Ecuador y Pcn\ resultan muy a(cctadas por 1a 
inclusion de Venczuela. dcbido prindpalmenle a que ellos SOil importadores 
nClO' de petr61eo a un predo que en la actualidad es muy superior al de 
1972. Excluyendo cl comercio con Venezuela . cI cocficientc de abastecimien lo 
subregional cae de 12.9 a 9.7 para Chile, de 20,5 a 7,9 para Ecuador. y de 16,1 

a. 9.5 para cl peru.. 
Fuente: Columnas (1) y (2), Ffrcnch·Davis. 1975. Cuadra 1; cl f estO. JUNAC. 

"Grupo Andino: colUcrcio exterior global cn 1965 ·74. miruco, Cuadra 13; 
25·8·75. 

mero se incorporo 301 PL reden en 1973. Ecuador y Cllile constit uycn cases cspe
dales, por 10 que las cifras pueden inducir a conclusiones err6neas. E1 primero 
aparece con cocficicnte de exportacioncs sub rcgionales muy alto. dcbido a l au 
mento del pretia dcl petr61m. En el QSO del segundo. 1a om Tcsulu inferior 
a. la que cabria espcraf en cl largo p lazo. dcbido a que en 1974 c1 precio del 
cobre fue exccpcionalmcnte al to; 01.0 incrementa el valor de las exportaciones 
lotales (el dcnominador del coc.ficienre), sin haecr 10 mismo con el numcrador 
porquc Chile vende muy poco cobre en cl mercado andino. Por ultimo. bay 
que tener en cuenta que este pats h a viYido etapa, de gran incstabilidad en los 
ultimos anos. que repercutieron nega.tivamentc sobre sus exportac.iones a la Sub
regi6n. 

GOHaSLa 1974 esc desvlo habrla sido paTa Venezuela. Colombia y Bolivia menos 
lIignificativo que cI que afecta a Ecuador. Peru y Chile. En el caso de cstc ultimo 
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Tan importante como los aumentos glob ales de exportaciones e 
importaciones resulta 1a composici6n de elias. Ya se destac6 que en 
10 concemiente a las primeras, las naciones mas desarroliadas estan, 
por concepto del PL, en mejores condiciones de exportar manu[aclU
ras, mientras que los demas paises tenderan a seguir concentrandose 
-al menos en el corto plaza- en bienes de menor grada de elabara
ci6n~J1. Por el lado de las importaciones desviadas en terceros raises, 
en las nacianes menos industrializadas (Bolivia y Ecuador) elIas afec
tarian princi palmente a los bienes de (onsumo ya producidos y -de 
establecerse un margen de protecci6n razonabIe- susceptibles de 
ser exportados par Colombia, Chile, Venezuela y, en algUIl grado, 
Peru. En cambia, ]a desviaci6n par parte de estos ultimos - en ausen
cia de otTOS programas compensatorios, como los PSDI-, serian im
portados desde el Testo del mundo a un costa mas bajo. 

En terminos de los agentes socioecon6micos afcctados pOl' el PL, 
una parte significativa de los costos provenientes de la desvia-ci6n 
del comercio (en particular, respecto de los bienes que no eran produ
cidos inicialmente en los paises y que ahora se importarian desde la 
regi6n) pueden recaer sobre el EstadoG2 • Dichos costos se pueden 
medir en funci6n de los menores ingresos recaudados por concepto 
de arance]es. G3 

Desde el punto de vista del Estado, 10 relevante es observar la 
significacion de esos menores ingresos arancelarios en relaci6n con 
i) la importancia que el conjunto de ellos tiene denu'o del total de 
]a recaudaci6n fiscal, y Ii) con la significaci6n de las importaciones 
de origen regional dentro del tota} de las compras en e1 exterior!)". 

pais. tambien las ci£ras de 1974 sobrestiman 109 posibles eleetos desfavorables del 
PL. debido a las importacionC9 de pctr61eo. Los datos de 1972 pueden !er mas 
representativos al respecto. 

G1Este fcn6meno se ha. suscitado con alguna intensidad cn Dolivia. y. en me
nor grado, en Ecuador, pcsc a. que el PL andino consulla una liberaa6n mas ra
pida de los merc.1cios de los demas paises del area, los cuales puedcn SCT abasteci
dos desde esta9 d09 naaones. 

GtNaturalmente cuando el Estado restringe importaciollcs por medio de cuo
us 0 prohibicioncs la desviaci6u de camercio no sc traduce en menores ingresos 
estatalcs sino en mcnorcs renUS de los importadorcs privilegiados par Ia deteo
ci6n de la9 cuotas. 

GaEstos no representan el decto total de la integraci6n sobre los ingrcsos esta· 
tales. Nonnalmente sc suscitan tamblen beneficios (0 costos adicionales) deriva· 
des de los ajustes en el AEC. 

uEn lenninos m:\s rigurosos, e1 efec.lo mcncionado depcndc del grade en que 
esas import3ciones subregionalcs sustituyen vcrdaderamente importacionc3 procc
dentes de tereeros paises y no producci6n nacional. Sin embargo, se carece de esta
dlsticas sabre csle aspecto en particular. Los resultados que se obtengan de com
panr el conjunto de las importacione. 9ubregiooales con eI total constituir1n pues 
una primera aproJ(imaci6n. 
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Las cifras pertinentes para cada pais se reunen en el Cuadro 2. 
En este sentido, cabe seiialar que Ecuador, que pareceria relativa

mente mas afeetado por el PL, es tambien uno de los paises en que 
el Estado depende mas de aquell. fuente de recursos, y por 10 tanto, 
estaria haciendo el mayor sacrificio por este concepto. Lo seguirian 
Boli'via y Peru. Este ultimo se encuentra en tal situaci6n pese a que 
ocupa el 40 lugar en relaci6n a la importancia de los ingresos aran
eel arias (can s610 el 19 %, camparado can el 32 % de Bolivia) , deb ida 
a que su cocficiente de abastecimiento subregional era casi tres vcccs 
superior al de este ultimo. En el ot1'o extremo, Venezuela se veda 
mucho menos aEectada. quedando Colombia y Chile en una situaci6n 
intermedia. 

CUADRO 2 

~ lCNIFIC'\CI6N DE LA RECAUDACI6N ARANCf.LARIA EN LOS I NGRESOS FISCALES: 1972 

Paises Significaci6n (%) 

Bolivia 36,8 
Colombia 18,1 
Chile 10,5 
Ecuador 31,6 
Pen·l 19,3 
Venezucla 7,8 

Fucnte: lnfonnacioncs Programa Finanzas l'ublicas OEA. Citado pOT Aninat 
(1975), Cuadro 21. 

Desde el punta de vista de los efectos sabre los empres.rios, la 
significacion que alcanzan las importaciones subregion ales dentro del 
total de est.s en cada pais da una idea del impacta de t. integraci6n 
sabre los productores de sustitutos de importacionesvG• En este sen
tido, de mantenerse la situaci6n que se apreciaba en 1972, los mas 
reticentes, una vez mas, serian los empresarios ecuatorianos. seguidos 
por los peruanos y chilenos y. en ultima instancia, por los venezolanos 
y bolivianos. 

En cambio. el apoyo de los grupos exportadores scria mas marcado 
en Colombia y, menor, pOl' el momenta. en Bolivia y Ecuador. En 
Chile y Venezuela era previsible que en un comienzo asumieran una 
actitud relativamente indiferente 0 expectante. Sin embargo. los cam-

GG En rigor, un indicadoT m.is adecuado 10 constituiria la signjficaci6n de csas 
impoTtacioncs demTO de la producci6n local de los mismos bienes, y no del total 
de importaciones. No se dispone, empcro, de csa informaci6n. 
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bios ocurridos en el primer pais en 1974 y 1975, relacionados con 
las alzas del tipo de cambio y la profunda depresi6n de los mercados 
internos, deberfan conducir a una modificaci6n radical de la posicion 
de esos productores, transformandolos en decid idos defcnsores de la 
intcgracion dentro del pais. (if, 

En 10 tocante a Venezuela, es sabido que reci t n a fines de 1973 se 
incorpora a1 Acuerdo de Cartagena, y que su ingreso a la Subregi6n 
obedece en gran parte al cambia de ac titud de los empresarios pri
vados. No obstante. el PL en si mismo difJcilmente va a ser el meca
nismo del Acuerdo que les reporte los mayores beneficios, debido a 
las caracterIsticas estructurales de la economJa venezolana. En efecto, 
la altisima prod uctiviclad del petrolco delennina que sea relati va
mente menos conveniente la producci6n local 0 las exportaciones 
de manufacturas local comparada can las importaciones dcsde cl res to 
del mundo. Por el lado de los costas. esta situ aci6n impHca n iveles 
salariales mas elevados que 10 5 vigentes en los demas paises del area; 
por el ]ado de 1a demanda. se expresa en que Ia tasa de cambio de 
equilibrio (bolivares por d6lar) resulta demasiado baja para haceT 
rentables Jas posibles exporlaciones de manufacturas. Por eso el pals 
les otorga importantes subsidios y tiene mayor interes relativo en los 
PSDI y. en particular, en aquellos que son intensivos en capital, par· 
que su ventaja comparativa se encuentra en la abundancia de esle 
recurso. 

Cabria insistir. para terminal', que el PL asume distintas modali· 
clades -excepciones, diferentes velocidadcs de desgrnv<lci6n, etc.
destinadas fundamental mente a atenuar los costas de la transici6n y 
a favorecer a los paises de menor desarrollo relalivo. El espacio no 
permite analizarlas aqui. pero cabe sefialar al menos que el efecto 
de tales modalidades n o h a sido insign ificante : gracias a ell as. Ecua
dor, sobre todo. h a aumentado considerablcmente sus exportaciones 
de manufacturas a la Subregion . 
En sin tesis si hubiera que h aeer un ranki ng de los paises en (undon 

ele los efectos econ6micos mas favorables que obtenddan de la apli · 
caci6n del PL solamenlc, y a partir de sus caracterisllcas estructurales 
actuales. probablemente Colombia se ubicaria en el primer lugar, 
Chile deberia acercarse d.pidamente a una situacion parecida; para 
Bolivia y Ecuador, el PL en sf m ismo tend ria efectos menos favorab les, 
en tanto que Peru con Venezuela se ubica rfan en L1na posici6n inter· 
media. 

GeEn 1974, las export:lcioncs chilenas hacia c1 mcrcado anilino o..umcnt:lron en 
250 por cicnto respeclo de 19i2 . Cifras prcliminarcs indican q ue los embarq ues 
hacia esc mercado alcanzaroll durante 1975 lin ni veI bastanlc mas alto que el 
rcgistrado cn el ano preccdelltc; vcasc Banco Central de Chile, " Intercambio 
comcrcial con ALALC", mimco, junio de 1975. 

[85) 



ESTUDIOS INTERNACIONALES 

Electos del A EC 

La segunda condicion para incorporarse a los bendicios del mercado 
comun es que cada pais mueva sus aranceles nacionales hacia un 
ALC. Esto ya se comenz6 a haeer en 1971, al ser ajustados estos a 
un Araneel Externo Minimo ComUn (ALMC). La mas importante 
caracteristica especifica de este mecanismo es que afectan'i. los pre
dos de muchos bienes que, a pesar de la formaci6n del mercado 
com un, deberan seguir siendo importados desde terceros paises. Este 
aspecto se considerad. separadamente, a1 igual que el cambio del 
arancel promedio sobre todos los bienes y 1a estructura de este. 

EI nivel promedio del AEC determina el incentivo general que se 
otorga a Ia producci6n dcstinada a Ia Su bregi6n y a I consumo in
terno; indirectamente, determina tam bien e1 estimulo que se con
cede a las exportaciones dirigidas al resto del mundo. Un AEe mas 
bajo involucra un mayor incentivo a 10 segundo; en consecuencia, 
resultaria mas ventajoso para los paises que estan en mejores con
diciones relativas de eoloear en el resto del Mundo bienes que, gracias 
a la integraci6o, puedcn praducir a menares costas. Este- serfa el caso 
de Colombia en particular, dado que se encuentra mas cerca de ter
ceros paises can mercados importantes, como son Centroamerica, el 
Caribe y Estados U nidos. 

Tanto a mas relevante que las modificaciones en el nivel promedio 
de 105 aranceles, son las que afectan su estructura, es deciT, las que 
alteran la protecci6n relativa de que gozan los distintos tipos de 
bienes. N aturalmente, esos cambios dependen de Ia diferencia entre 
el AEC y el arancel nacional que tenia cada bien antes de la in
tegracion. 

La estructura arancelaria en cada pais y e1 AEMC imperantes en 
diciembre de 1973 -considerando una estimaci6n de las exenciones 
habituales- se presenta en el Cuadra 357• Ademas, all1 se presenta, 
respecto de los aJ:anceles nominales vigentes, una desagregaci6n entre 
bjenes de consumo, intermedios y de capital. Estas ultimas cifras no 
son estrictamente com parables con las anteriores. pero dan una idea 
de las diferenciales entre tipos de productos. 

UEn toda csta. sccdPn se supone que cI AEC que proponga. la Junta sera 
un comt'm denominador entre los arancclcs nacionales, :lunque OlIgo mas bajo que 
el promcdio de eUos. Por eso sc toma el AEMC como una referencia aproximada. 
Hasta el momento de escribirse este articulo la Junta no ha divulgado los aran
celes camune! cspedficos que propane, a un pramcdio de elIas, sino que rangos 
par !,'TUpOS de productos. 
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CUADRO 3 

PRO~I&~10S AIUTIIIEnCOS DE ARANCELES NACIONALES Y Dt: AF.MC POR 111'0 

or, llIENEIi AL 31-XIl-73 
(porccma jes) 

lliencs de Bolivia Colombia Chile Ecuador Peru Venezuela 

Consumo 31 !)3 190 115 137 n .d. 
Insumos 41 38 118 73 69 n.el . 
C.'1pital 31 39 95 49 48 n .d. 
I'romedio al 19 16 78 21 69 bl 36 

AEMC 

51: 
36 
39 
41 

al Esle promcdio no es comparable con los aranceles dcsagregados para las lTes 
categodas de producloS (1inea. 1 a. 3) porque se rcCicre a arancclcs netos 
de las cxcncioncs que nomlalmcnte se aplica.n en cada pals. 

'01 Corresponde 31 promedio de aranceles nominates, porque no se contaba con 
inIol1Dad6n sobre excndoncs. POT 10 lanto, no es comparable COD cl de los 
dcmas y sobrestima el arancel promcdio vcrdadero. 

Fuen te: Documentos de uabajo JUNAC citada por Aninat (1975). Cuadros 17 
y 18 Y "El nivel del Aranccl E.-..:tcrno Comun", JUNAC, CCE/Jl/dt 12, 
mayo 1975. 

Los paises de menor desarrollo relativo y Venezuela deherian subir 
su arance1 promedio para. a.lcanzar el AEC probable; el C<lSO mas 
notable 10 constituirfa Bolivia, que necesitaria duplicarlo. En cambio, 
los demas paises deberian reducirlo; mas acentuadamente Chile (a. 
casi la mitad de Jos que efectivamente cobraba en 1973) y algo menos 
Peru (en alrededor de un tercio como promedio) ; en cuanto a Colom
bia, s610 debeda hacer un ajuste pequeno. 

En cuanto a la eslructura del AEC, 10 mas probable es que el 
arancel que se aplique en definitiva contemple una disminuci6n de 
la protccci6n relativa de que gozan los bienes de consumo y un 
aumento de la que favorece a los bienes de capital y a los insumos 
intermedios. i se adoptn el AEMC como punto de reCerencia, se 
concluye que en bienes de consumo el ajuste mayor con respecto a 
diciembre de 1973 debe efectuarlo Chile, aunque tambien Ecuador 
y Peru tendran que hacer esfuerzos considerabJes. En maleria de 
aranceles sobre bienes de capital, los ajustes por parte de estos dos 
ultimos paises serian de mucbo menor envergadura que los que 
deberfa reali7.ar Chile.roB 

··Los ajustcs :Irancclarios mendon ados en cl lexto sc rc£icren principalmcnle 
a 1:Is manufactur3s. Cabc dcstacar que la catcgoda "bicncs de consumo (inal" in-
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Antes de considerar los e{ectos probables del AEC sobre cad a pais, 
es necesario advertir que su imposici6n tarobien asume modalidades 
distintas para los paises de menor desarrollo relativo. Disponen estos, 
fundaroentalmente, de un plazo mas extenso para proceder al ajuste, 
10 cual reduce los costos de transici6n que la implementacion de 
esta medida involucra. No debe olvidane 1a importancia del factor 
tiempo aun cuando en el arullisis que se desarrolla aqui, por razones 
de espacio no distingamos expUcitamente entre efectos en distintos 
periodos, concentrandonos mas bien en los que se suscitan en cI 
mediano plazo. 

Estimar la incidencia neta para cada pais del movimiento de sus 
aranceles nacionales hacia el AEC es una tarea muy eompleja pues 
requiere definir previamente un "optimo" que, en rigor, deberia 
basarse en consideraciones de orden no 5610 economi 0, sino tambicll 
social. Como es obvio, la imposicion del MC sera favorable para un 
pais cuando eoincida con el respeetivo 6ptimo nacional , eonfiguran
dose la sitllaci6n inversa si las divergencias entre este y aquel son 
radicales. Intervienen aqui entonces valores de tipo politico-ideol6-
gico 0 apreciaciones sobre las prineipales distorsiones c.,xistentes en 
la economia, as{ como juicios acerca de la situaci6n distributiva. 

Para eludir el examen de estas variables y concentrarse en los 
{aetores eeon6mieos, conviene remitirse a1 an~llisis de los e£ectos del 
MC, fundandolo en i) las oportunidades de exportar hacia ]a Sub
region que tienen los distintos paises a partir de las caracterlstieas 
de su estructura econ6miea, ii) los eambios que dicho arance! induzea 
sobre los precios que pagan los consumidores, y iii) la incidencia que 
genere sobre los ingresos del Estado_ 

En tcrminos mtly gruesos, Bolivia y Ecuador serfan los menos 
beneficiados por la imposici6n del AEC como tal, puesto que sus 
aranceles promedios de importaci6n para todos los hienes manu
faeturados deberian inerementarse. Ellos tendrian que ragar precios 
superiores pOl' los bienes adquiridos a sus asociados, en circunstancia 
que estos dos paises tienen menores posibilidades de colocar expor
taciones en el area and ina. EI pais mas afectado, en tCI"minos rela
tivos, pareee ser Ecuador pOl'que estarLa obligado a subir propor
cionalmente mas sus aranceles sobre bienes de eapita150 -que son 

du 'C los dc origcn agricola . Injciahncntc. sin embargo, In mayorla de cstOS no SC cn 
cOl1u-:lba afecta a ar.lI1ccles; por el conlT3rio, a mcnucio gozaba de stlh id ios. A cUo 
se agrcga quc los niveks de importaci6n dc cste tipo de bicnes han sido gencralmcn
te clcvados, estando la produccion domcstica dcslinada al CODSlImo interno, exccpto 
en el caso de algunos productos cspedficos, como cafe, bananos y azlicar. 

··En cambio, debe .... Ecuador reducir 0 aumentar en un porccntaje mucho 
menor \05 aranceles sobre los bicnes de consumo. Uno de los resu ltados de estos 
ajustes sera ]a concesi6n de un mellor estlmulo relativo para la producciun 
agropecuo.ria in terna , conclusion que tambien es valida para el casu de Bolivia. 
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los que7 por ausencia de producci6n interna, debe adquirir casi en 
su totalidad en el resto del mundo- y enfrenta escasas posibilidades 
de incrementar sus exportaciones a la Subregi6n. En cambio, es pro
bable que Bolivia y Ecuador se yean favorecidos con una expansi6n 
ele sus ingresos arancelarios. sobre todo en la medida en que no sea 
alta Ia sustituci6n entre importaciones suhregionales y las prove
nientes de terceros paises. Empero, es previsiblc que In incidcncia 
neta siga siendo negativa para ambas naciones. 

Los paises que debcrfan reducir sus aranceles -cn especia l Chile 
y Perll- no estarian necesariamente en una situaci6n inversil. dado 
que exhiben una estructllra econ6mica muy clistinta a la de Bolivia y 
Ecuador. En primer lugar, aunque Sll protecci6n promedio baje, el 
nivel de desarrollo de SlIS industrias les permitirIa incremental' sus 
exportaciones al Testo de la Subregion. POl' otra parte, ese mismo 
hecbo -que implica un mayor auastecimiento can produccion 
local- significa que las importaciones que ingresan desde el area 
and ina sustituyen mas bien producci6n interna ineficiente antes que 
abastecimiento proveniente desde terceros paises. 

La situaci6n relativa del Peru, sin embargo. es menos favorable, 
tanto pOT el menor desarrollo relativo dcl pais, como por cl hecho 
particular de que las actividades productoras de bienes de capital 
se cncontraban inicialmente menos protegidas. 

Colombia pareee sel' el pais mas favorecido con Iii imposicion del 
AEC. Su nivel promed io no serIa rouy diferente del vigente antes 
de la integracion. El allmento de la proteccion relativa de los uienes 
de capital puede, pOl' ot1'a parte. ser aprovechado pOl' el pars p:u'a 
incrementar 1:1 producci6n de ellos, exportando al rCsto de la sub· 
regi6nGo• Venezuela cst;\. en una si tuaci6n parecida, aunque 110 tan 
evidente. En general, cauria esperar que el ajuste de sus arancelcs 
hacia el probable AEC no tenga efectos muy signific:1tivos sobre su 
economia. 

La programacidn sectorial 

Un problema habitual en todD proceso de intcgraci6n cs que b s 
nuevas industrias privadas que se establecen gracias a 13 simple libe
raci6n de mercados tiendcn a concentrarse en los paises y regiones 
l'clativamentc mas desarrollados dentro del conjunto. debido it quc 
pueden aprovechar Ia infracstructura fis ica ya instalada, 1:1 mejor 

aOESlO pucdcn conscguirlo ru:is £:icilmel1te paI.ses como Colombia y Chile, en 
los cuales ya exis[l!l alguna produccion de cso! bicncs, pero don de inici:l1mentc 
no Be cstaban aprovcchando. dcntro de mcrc:lClos nacionalcs. teda la capacidad 
instalada ni las econom{as de escala disponibles. 
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capacitaci6n de la mano de obr., elc.01 . Los PSDI, por el hecho 
mismo de impedir que esa localizaci6n se produzca en forma "espon. 
clnea" segUD el mercado. favorecen relativamente mas a los paises 
de menor desarrollo relativo -Bolivia y Ecuador-. que asI pucden 
incrementar mas sus exportaciones hacia el mercado comuD. Tambien 
deber/.n resultar mas ventajosos para los palses geogralicamcnte 
localiz.dos en los extremos del Grupo Andino 0 con mayores dificul
tades de trans porte. G~ 

Dado que los PSDI contemplados en el Acuerdo de Cartagena se 
Tefieren ademis a sectOTes con alta tecnologia. grandes plantas y 
fuertcs economias de escala63• constituyen un eficien te mecanismo 
para montaT industrias modernas en los paises de menor desarrollo 
relativo que, como muchos, tienden a concebir el crccimiento econ6-
mico como sin6nimo de industrializaci6n. En esta mcdid." los PSDI 
son eficientes para distribuir mas adecuadamente lo~ beneficios de 
un proceso de integraci6n. 

Par otTa parte, en eonjunto con la Decisi6n 24, representan una 
oportunidad paTa captar capital extranjero en condiciones mas Cava· 
rabIes para los intereses de los paises. Esto es particularmente impor
tante cuando una de las principales restricciones para lograr un 
mayor desarrollo es la ausencia en eUos de una capacidad tecnol6giea 
y empresariaJ propia para llevar a cabo nuevas inversiones. 

En general, por la racionalizaci6n industrial que implica -cn 
especial comparado con la situaci6n inicial en los paises y en un 
contexto don de la infonnaci6n es tan impcTfecta que sc haee dificil 
que cl mercado sen ale espontaneamente a los productores privados 
las eventuales vcntajas de complementacion y especializacion-, la 
pTogramaci6n industrial beneficia a todos los paises. Como es obvio. 
favorece relativamente mas a aquellos que logran una protecciun 
aTancelaria mayor par los productos que se les asignan, y vicevcrsa. 
En este sentido, hay que tener siemprc en cuenta que las variab les 
mayor producci6n asignada y menor protecci6n son sust itutivas. De 

"Algunos au tores denominan cste fcn6mcno como cl deClo "polarizaci6n". 
V~:lSC cspccialmentc Bird R ., "The needs (or Regional POlicy in a Common Mar· 
ket", 1965. en R obson (ed .) , 1972, con rcspecto al caso de Europa. Este (en6meno 
(ue l ambi~D obscrvado con much a niudez en Ja. ALALC; \'~asc Ffrcnch·Davis. 
1975. 

u8ird, op. cit. 
uDada$ at;!.s caractcristicas, las industrias objcto de PSDI Tcquicren grande! 

invcrsiones de capital. rawn por Ja. cual cste mecan ismo tambi~n resulta relati· 
vamcnte mas favorable para. los parses que cuentan con volumenes cuantiosos de 
esc recuno -Venezuela, pOT cjcmplo-. pues esrar;in en mejoTcs condiciones de 
apro\"cchar realmcnle los programas que les scan asignados. Sin embargo. cSla 
no cs ulla limitante absoiula. dado que c1 procc.'SO de intcA"raci6n subrcgoonal 
con tempi a un mccanismo para contribuir al financiamienro de industrias. Ese 
es cl objetivo de la Corporaci6n Andina de Fomento (CAF). 
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alli que ambos aspectos deban ser consideradas simultaneamente en 
la evaluaci6n de los beneficios espedficos que obtienen los paises de 
cada programa. 

En todo caso los PSDI, en cuanta a mecanismo de integraci6n pro
bablemente tendrian un efecta econ6mico puro relativamente mas 
favorable para los paises de menor desarrollo relativo y mayor 
abundancia relativa de capital. 

Regulaci6n comtin a la inuc1'si6n extranjera: Decisi6n 24 

Estimar el efecto econ6mico puro sobre cada pais de este mecanismo, 
crucial en un proceso de integraci6n, resulta mucho mas difici1. Se 
hace patente en este caso, mas que en cualquier otro, Ia importancia 
del valor subjetivo, politico 0 idcoIOgico, atribuido tanto al instru
menta en sl mismo como, implicitamente, a los efectos generales de 
la inversi6n extranjera. 

Frente a la inv!!rsi6n cxtranjera (IE), ademas, esas apreciaciones 
subjetivas no 5610 rienen un origen ideo16gico, sino tambien ecoDO
mico. El1as se plantean en torno ados cuestiones fundamentales: i) 
que alternativas tiene el pais para conseguir el aporte real que 
puede hacer el extran jero (licencias de tecnologias 0 de marcas regis
tradas, presta mas del capital, inversion de portafolios), a a que 
costa podria obtenerse el aporte externo a traves de la inversi6n 
directa, com para do con el obtenerlo de otras fuentes alternativas; y 
ii) respecto a que condiciones y cudnto capital extranjero obtendria 
un pais si no aplicara las politicas comunes que se establezcan. 

Una maDera de evaluar los efectos que Ia vigencia de la Decision 24 
tiene para cada pais consiste en comparar sus disposiciones can las 
que regirian internamente en el caso de que aquella no hubiese 
sido dictada a fuera derogada. As!, par ejemplo, es previsible que en 
este ultimo evento Peru y Colombia dictarian norm as bastantes 
simiIares a las que prevalecen en la actualidad para el conjunto de 
]a Subregi6n, y que Chile las alteraria sensiblemente. Basado en esc 
criterio, entonces, la conclusi6n seria que la Decisi6n 24 es favorable 
para los primeros y seria juzgada perjudicial por este ultimo. EI pro
blema de este metodo, no obstante, es que en ese juicio estarlan 
interviniendo en forma decisiva preferencias de indole poJitico
ideo16gica que precisamente deseamos excluir. 

No obstante a 10 largo de todo este trabajo se ha planteado que 
para fines anal1ticos -aunque no en la pd.ctica- es posible separar 
los aspectos politico-ideol6gicos de los mas propiamente econ6micos. 
Para concentrarse en estos ultimos, conviene distinguir entre la De
cisi6n 24 en cuanto a regimen cornun igual para todos los paises 
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vis a vis normas nacionales diferentes. y en cuanto a una norma mas 
o menos estricta, pero comlm, frente al capital extran jero. 

En ausencia de programaci6n industrial, las naciones mas favore
cidas econ6micamente par este mecanismo en cuanto a norma co
mun serian las de mayor desarrollo relativo. En efecto, can un re
gimen igual para todos los Estados miembros las in versiones extran
jeras para los paises -especialmente las dirigidas al sector m anu
facturera- tenderian a concentrarse en Colombia, Venezuela y Chile, 
que cuentan con mercados nacionales mayores, una infraestructura 
mas com pleta, mana de ohra m as calificada, etc.04 . Cabe reiterar. sin 
embargo. que es ta seria la situaci6n que se configuraria a iguaI
dad de ou'as condiciones. En determinados period os, algunos de los 
paises mencionados podrian recibir menos capital 0 en condiciones 
menos ventajosas debido al imperio de condiciones poco auspiciosas 
en 10 politico (inestabilidad) 0 econ6mico (tasa excesiva d e in(]a
ci6n, par ejemplo). que los hagan poco atractivos para los inversio
nistas forfmeos. 

Desde el punto de vista de Ia Decision 24 como un regimen mas 
estricto que el que tcnlan antes los paises. pero comun a todos eIlos, 
es probable que tcnga una incidencia econ6mica pura menos posi
tiva para las naciones que por diversas razones, de caracter poli tico 
o econ6mico, contaban inicialmente con menos capital extranj cro 
en relaci6n a su mercado y recursos nacionales disponibles. La razon 
es que en tal situacion probablemente habria margen para absorber 
un mayor volumen de capital fonlneo con una productividad social 
nacional mas elevada que podria hacer un aporte erectivo al desarrollo. 

Nuevamente, aqui entran algunos factores subjetivos; no obstante, 
hay otra fonna de planteaT el mismo argumenlo. En efeeto. a partir 
de la norma comun de la Decision 24, que establece que las firmas 
extranjeras que deseen gozar de liberaciones arancelarias para ex
portal' h acia el mercado ampliado debed.n transformarse gradual
mente en empresas nacionales. cediendo parte de Sil activo a inver
sionistas nacionales, los paises que inicialmente tenian mayor capi
tal extranjero en relacion a1 tamana de Sll mercado y ahorro nacio
n al se vcran relativamente mas favorecidos porque ex iSle en elias 
mas capital extranjero susceptible de ser transferido a nacion ales a 
medida que la integraci6n progrese. Esta seria la si tuaci6n de Co
lombia y Venezuela en particular; ]0 inverso oClilTini probablemcntc 

G'En orras palabras. la Decisi6n 24 sola (sin PSDI). tiende a equiparar a 
paises que no son iguales en terminos del intercs de los inversionist:J.S par radio 
carse en elias. La existencia de los PSDI. sin emb:J.rgo, :lItera eSla situad6n al 
obligar a quienes dcsccn invertir cn dctenninado sector a negociar con el pais 
que el Grupo decide. Dc alii la importancia especial de ambos meonismos utili
zados conjuntamente para las naciones de menor desarrollo relativo. 
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con Chile y. en menor medida. con Bolivia y Ecuador. Por este con
cepto, el primer grupo de naciones estaria mas dispuesto a aceptar el 
regimen comun por razones puramente ecan6micas. 

Es un hecho demostrada te6rica y empiricamente que, sin cambiar 
las politicas hacia el capital eXlralljera que los paises tenian antes 
de la integraci6n, esta de par si incrementa Ia entrada de tales recur
sasur:;. Par 10 tanto, dentTo de cierto rango, can normns mas estric
tas podria captarse por 10 meuos 10 mismo (0 mas) que antes, pero 
en mcjores condicionesGG • Estas pucdcn im poncrse gracias al mayor 
poder de negociacion conjullta; par 10 tanto. In Decisi6n 24 tendra 
per sc cfectos positivos para [odos los paises. aunque mayores para 
unos que para otros. 

Evidentemente esos efectos positivas s610 se materiaIizaran si se 
mantiene una estabilidad minima de las norfllas sobre IE. 

Existe una estrecha sustituibilidad entre 1a rigurosidad de las nor
mas £rente a las inversiones extranjeras y su inestabiIidad. en cuan
to al efeeto que tienen sabre el volumen de IE que entTa a una 
regi6n. La diferencia crucial entre ambas es que mientras la primera 
permite captar mas beneficios para el pais, la inestabilidad permile 
captar menos beneficios del mismo volumen de inversi6n. pOl"que eJ 
inversionista exige altas rentabilidades para retirar 10 mas rtipida
mente posible su capital invertido. 

En la practica, las continuas discusioncs sobre la posibilidad de 
que se cambie ta Decisi6u 24 en el futuro posiblemente ha tenido 
mayor influencia que la aparente rigurosidad de esa norma en cuanto 
a no permitir la entrada de mayores capitales que habrfa sid a social
mente beneficiosos para los paises recibir. Naturalmente, micntras 
los inversionistas esperen que en el futuro se relajen las narmas 
vigentes. decidinin postergar su inversi6n. aun cuando habrfan estado 
dispuestos a hacerlas bajo las condiciones actuales. 

Cabe sefialar. par lHtimo, que Venezuela puede resultar especial
mente favorecida, aunque de manera indirecta. can la vigen cia de 
la Decisi6n 24. En efecto. esta norma discrimina contra las inver
siones procedcntcs del resto del mundo y. por ende, favorece a las 
que provienen de los Estados miembros, si tuaci6n que se arrecia 
con mayor c1aridad cuando dicha norma cs considerada en conjun
to can otras Dccisiones, como la 46. por ejempl0, relativa a las em
presas multinacionales andinas. En este sentido, los nacionales de un 

"Para un )'csumen sabre estudios emp{r~cos para el caso del Mercado Comlln 
Europco. vC.ase Tironi (1974). 

G'Esto se deriva no s610 de las oportunidadcs que brinda el mercado amplia
do en sf mismo. sino tam bien de la menor compctcncia entre los paises para 
atraer capital. 0 la mayor capacidad de negociaci6n conjunta, y la mayor esta
bilidad de una norma internacional . 
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pals que como Venezuela dispone de una mayor abundancia relativa 
de capital tienen 1a posibilidad de realizar inversiones altamente 
rentables en el resto del area andina. La Decisi6n 24 les permite, 
pOl' ejemplo, adquirir a precios relativamente bajos acciones de pro· 
piedad de intereses de fuera de la Subregi6n, debido a la obligaci6n 
que estos ultimos tienen de transferir parte del capital a nacionales 
de los paises andinos, como unica forma de que sus empresas no 
queden al margen de las ventajas de la integracion.G' 

IV. - CONFLlCTO Y ARl\{ONIA DE INTERESES ENTRE LOS PAlsES ANDINOS 

En el capitulo anterior se ha hecho una estimaci6n de los efeetos 
eeon6mieos de los distintos programas de integraci6n sobre eada 
pais. Podria pensarse entonees que baslru"ia conocer el signo y el valor 
numerico de cada uno de esos efectos, para determinar la posici6n 
global mas 0 menos favorable de cad a pais frente a la integraci6n 
andina como un todD, y las perspectivas y probJemas que afronta 
este proceso. 

Sin embargo, la afirmaci6n anterior encierra una importante fala
cia, derivada de la exclusi6n de los factores politico.ideoI6gicos. En 
eIeeto. dado que quienes partieipan en un proeeso de integraci6n y 
taman decisiones son paises independientes. can objetivos propios. 
la importancia de cada program a no es igual para todos. En otras 
palabras, no existe un n·iterio comun para percibir ni evaluar esos 
beneficios; en terminos de la teoria econ6mica neoclasica, no existe 
una funci6n objetivo 0 de bienestar social aplicable a 1a Subregi6n 
en Sll conjunto. Por.1o tanto, para cstablecer cua! seria la verdadera 
posici6n de cada pais es necesano evaluar los efectos eeon6micos de 
los distintos programas en funci6n de los criterios nacionales relevan
tes. Estos se encuentran condicionados por valores que heroos deno
minado politico-ideol6gicos, y que se derivan de la estrategia glo· 
bal de desarrollo. 

En este capitulo se integran los factores econ6micos con los poH
tico-ideol6gicos. a fin de estimar la posici6n global de apoyo, rechazo 
o duda (0 indiferencia) de cada pais respecto del modelo actual de 
integraci6n andina como un todo y sus program as especificosJ cin
co aDOS despues de iniciado el proceso. Antes de ~ntrar en este 

''TEn Chile, comcnzo cn 1975 a observarsc el interes de invcrsionlstas vene" 
201an03 por adquirir cmpresas localizadas en aque1 pais, induso alguna, que el 
Estado deseaba privatizar. 
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amil isis es neccsario rciterar cl GldclCr a1eatorio 0 circunsl<.mcia1 
que pllcden tener algllnas tlc tales posiciones. 

Va sc mencion6, en primer Lennino, la Ca lLa de tina dc[ini<..:io ll 
precisa de las estralegias que sigucn los paises. A menudo, el1a se 
man i£icsta en inconsislcllcias ent re las declaraciollcs generales}' las 
aplicaciones praclicasus , Otras veces se sllscitan evidenlcs conlradit:
ciones entre las recomendaciones concrCtas de politica; pOl' cjemplo, 
cn ocasioncs se procura qu e se establezca n mccanismos genera lcs pa
ra cstimular l:ts cxporlaciones dc manu(acluras hacia tCrceros paiscs, 
mientras se propane un AEC m;1.5 alto subre esos bienes. 

En scgundo lennino, hIs act itudes pOHlico-ideolbgicas sue len csta!' 
mlly influidas ell el carta plazo par las posicioncs de los gobiernos 
que en cse mOlllento con trolan el Estado. Eslos ca mbian, sin cmbargo, 
o <I lteran sus propias posit: ioncs, aUllqll c dentro, norm;limcntc, de l 
margen de maniobra delimitado pOI' los intcrescs de los grupos socia
les dominantcs y por Ia cstrllc(Ura real de la cconomia. En l.'1ltima 
ins lancia, los fa ctores recic ll m en t:ionados constituyen los rasgos mas 
permanentes que CUll ugliran cl patron de desarro llo que debe seguir 
el pais a los problemas b:lsicos que debe resolver. 

En lcrcer lugar, 110 debe dcsprcciarsc la imporlallcia que liencn 
las personas mismas q ue ocupan cargos claves l'clacionados con 101 
marcha de lIll pais y de la integraci6n. Especialmente en cstc ulti
mo campo, la naturaleza de las dccisioncs que es preciso adoptar ex i
ge un gratlo de conocimicllto y lI n a ca li fiGlcio ll tccni ca por parle de 
los rcprescntantes de los paises que no sicmprc existe. 

El conjun to de antecedentes poHtico-ideo16gicos y econ6micos 
anal izados en los capi tlilos anteriores h a sido in tcgrado si n tctic:lmcn
te en una m01tri7. de intereses globales de los paises res pee to de cada 
programa (Tabla I). Ella busca Teflejar la ac titud de apoyo 0 Te
chazo a estos par razones predominantemente poHticas, econ6micas, 
o am bas; represcntarfa, por 10 tanto, una. especie de fotograGa de 
esas actitudcs en la actualidad. 

En relacion a cada programa por separado (es decir, leyendo ver
ticalmente la matriz de intereses) pareciera q ue en general cl Pro
grama de Libcraci6n y los P rogramas Sectoriales de Desarrollo son 
los que despiertan menos resistcncia 0, 10 que es 10 mismo, los que 
(oncitan una mayor armonia de intercses en cuanto a instrume71tos 
de integraci6n . En el caso del primero, los paises menos cntllsiaSlas 
sedan Ecuador 'I Bolivia, aunque porIa mec..1.nica del modelo andi~ 

no no tiencn tanta raz6n para prcocuparsc de sus e[ectos por el mo
mento. Sus mercados deben empezar a abri rse a las importaciones 
del Testo del irea Tecien a partir de 1976, para cond uiT en 1986. En 

"Vcase Moncada (1975) para cl ca.so de Ecuador. 
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cl caso de los PSDI, el "poyo relativamente generaliz"do al meca
nismo COIDO t:.ll no implica ausencia de confliuos particularcs en 
torno a las asignaciones y a los aranceles externos que se cletermi nen 
para los productos involu cl'ados en ellas. 

Las tensiones 0 (livergeucias de interescs se concentrarian mas 
marcaclamentc en torno a 1a reglilaci6n del capital extranjcro (Deci
si6n 24) y al AEC. Lo primero ya se ha vis to conlirmado en la prac
tic .. , con Peru y Chile asumiendo las posturas opuestas. En el caso 
del AEC, jas negociaciones estfm rccicn comenzando y la ex periencia 
reciente, asf como los demas antecedentes analizados en es te trabajo, 
sligieren qu e van a SCI dificiles. Nucvamente, las actitudes mas 
encomradas son las de Chile y Peru, con Colombia y Venezuela en 

T ABLA I 

MATRtZ DE t NTl'.k.ESES DE LOS PAis ES ANDINOS RESPEcro DE LOS DlmNTOS 

I'ROCRAMAS DfL rROCESO DE INTEGRACI6N SUDRJ::CIQ.'l/AL 

PL AEC I'SDl Dccisi6n Total 
probablc 21 

Estrategia lraclicio11al 
Colom bia A" A, A' A" A" 
Vcnczucla D' D' A" A" At-DO 
Ecuador D' nO_A, A' D, A,-D 
Bolivia R' R' A' D, D" 

Estrategia neoliberal 
Chile A" R, D t_R, R, R, 

Estrategia planificada 
Perti D' R" A" A, D" 

SJmbolos: A = Apoyo; D = Duda 0 indifcrcncia; R = R cchazo. 

Subindices: c = pOI: r.lloncs predominantcs ccon6mic:lll; i = pOl' razones idco-
16gicas 0 vaJorativas (dctcnninadas porIa rcspcctiva cstralcgia 
de dcsaTTollo) . 

Nota : El subrayado bajo dcterminadas posicioncs cn la matriz indica que de 
acucrdo a la TCspcctiva estrategia nacion:d de d csarrollo para el pais dc quc 
se lrala csc programa 0 polftica ticnc la mas alta prioridad. POl' cjemplo, 
lOll PSDI dcntro de la cstratcgia pla nificada (Peru) y cl AEC dcntro de 
la ncolibcral (Chilc). 
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pOSlclOnes intermedias (cste ultimo mas cerca del segundo y vice
versa) que pucden sel" muy decisivClS para inclinar la balanza en uno 
U otro senLido.09 

Es evidente que catla pais no pucde esperar SCr el mas favorecido 
por ]a aplicaci6n de cad a uno de los programas 0 mecanismos. Co
mo se ha destacado desde el comienzo, la integraci6n implica un 
compromiso en diversos pianos. Las naciones que Ia impulsan deben 
estar dispuestas a sacl'ificar ciertos beneficios 0 a incurrir en ciertos 
costas -econ6micos 0 pollticos- para asegurar las ven tajas netas 
positivas que el proccso ha de generar si continua adclante. 

La posici6n global de cada pais frente a la integraei6n subregional 
depende tanto de los efectos econ6micos puros de los distintos pro
gramas b;\sicos - tal como se hon ido definiendo hasta 1975-, como de 
In prioridad que se les asigne en funci6n de las estrategias nacionales 
de desarrollo. 

En una sintcsis muy aprewda, los paIses que han seguido una 
cstrategia de lipo tradicional parccen apoyar de manera relativa· 
mente mas decidida 13 integraci6n andina en In [arm a cona-eta que 
esta ha asumido hasta ahora. Para ellos tcndrlan similar prioridad 
una poHtica arancelaria que involucrara una protecci6n razonable 
a la producci6n interna (AEC intermedio) y una programaci6n sec
torial compatible con esas condiciones arance]arias. Distinguiendo 
mas entre eIlos, los PSDI alcanzarian comparativamente una mayor 
ponueraci6n en los paIses de men or desarrollo relativo. Colombia, 
por su parte. apoyaria de manera mas decidida el proceso de libe
raci6n misma y un AEC mas bajo, principalmcnte por razones deri
vadas de factores econ6micos estructurales obvios, an tes que pOl' 

consideraciones de car{lctcr politico·ideo16gico. 
Peru, que sigue una cstrategia de desarrollo mas planificado, se 

encuentra sometido a fuel'tcs tensiones: pOl' una parte, cabe esperar 
que brinde un apoyo decidido a la Programaci6n Sectorial y a la 
Decisi6n 24 y, por otra, que manifieste un vigoroso rechazo a las 
proposiciones de la mayori. de los pafses sobre un AEC que consi
dera mlly baja, y dudas l'especto a un PL que se des3rl'olle en esas 
condiciones. Su posici6n global, en consecl1cncia, resulta mas dificil 
de establecer. Ello obedecc fundament.,lmente a que el modelo pe
ruano ha evolucionado en una direcci6n bastante dilerente que la 
que estaba implfeita en el proceso de integraei6n subregional. Asi. 
por ejemplo. por la importaneia que busca concederle a la propiedad 
estatal de empresas estratcgicas, ese pais necesita la programaci6n sec-

nVta03c los informcs del Primer y Segundo Consejo de Comercio Exterior del 
Crupo Andino. JUNAC (1975 dye). Tambif~:n discusiones en la prcnsa a pro· 
pOsito de la reuni6n de los Ministros de Hacienda del Grupo Andino en Colom
bia, entre el 6 y 8 de dicicmbre de 1975. 
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torial, y en parte por esas mismas razones, el sector privado interno 
se resistiria a realizar las inversioncs requeridas para aprovecha.r las 
ventajas del PL. 

En el caso de Chile, que actualmente sigue una estrategia de tipo 
neoliberal 0 de libre comercio, uno de los program as basicos que 
condicionaria su apoyo a Ia integraci6n es 1a poHlica arancelaria 
externa y. en menor medida. Ia Deci si6n 24. En este sen lido, Sll dis
con[ormidad con el AEC que probablemente proponga la Junta, 
por considerarlo demasiado alto, estaria irnplicando un virtual rc
chazo a1 proceso como un todo. Esta actitud refleja llna posici6n 
segun la cual el incentivo para el desarrollo del comercio can 1:1 
Subregi6n no debe ser mudlO mas [uerte que .que! para eJ desarro
llo del consumo con el resto del mundo. En la medida que tal actitlld 
deriva de una estrategia global de desarrollo divergente con la de 
los dcmlis paises, decimos que proviene de considemciones politico
ideol6gicas di£erentes. Esto se haec mas patente si se piensa que, 
mirado desde el p"nto de vista del Crupo Andino, Chile es, en 
terminos comparativos. uno de los paises que m:1s podria bcncficiar
se ccon6micamente can Ia intcgraci6n, en especial por sus posibili
dades de exportar manu[acturas a traves del PL. Cabe recaIear que 
esta circunstanda, unida al hecho de que colocar cxportacioncs de 
proullctos elaborados en terceros paises es mas diHcil que hacerlo 
en la Subregi6n, puede llevar a que los sectores empresariales pre
sionen por un gradual cambio de esa estrategia en el futuro, hacien
do predominar finalmente una visi6n mas pragmatic;}, que reconozca 
las limitaciones y distorsiones del mercado internacional de manufac
turns. 

V. - PERSPECTIVAS DEL PACTO ANDINO 

La conclusi6n basica que se desprende de este analisis es que los 
principales conUietos de intereses que se suscitan entre los paises 
andinos se origin an en una diferente percepci6n sobre 1as alterna
tivas que ellos tienen para desarrollarse; es dccir, son resultado de 
las diIerentes estrategias que siguen. 

En este contexto es mas util y relevante comprender las divergen
cias de tipo politico 0 de canicter ideol6gico que han aparecido a 
traves del tiempo. En efecto, al cabo de cinco anos de haberse ini
ciado el proceso de integraci6n and ina algunos paises aparecen 00-
pulsando estralegias de desarrollo bastante distintas de las que se 
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hablan trazado cuando, a fines de la decada del 60, se formularon 
las bases del esquema que se continua aplicando. por corresponder 
a los compromisos contemplados en el Acuerdo de Cartagena. 

Tambien el contexto internacional se ha vis to modificado en el 
transcurso de estos ailos. siendo necesario en consecuencia considerar 
expHcitamente los efectos visibles 0 virtuales de esos cambios. Re
conocer e identi£i car can mas precisi6n ]a naturaleza de estos es 10 
primero que hay que hacer para estahlecer las perspectivas del pro
ceso y determinar las medidas que se requiere adoptar para que siga 
avanzando can el dinamismo observado hasta ahora. 

Las perspectivas de la integraci6n andina son muy diffciles de an
ticipar. El analisis al respecto podIia plantearse desde dos angulos 
diferentes. EI primero de elIas puede resumirse en la pregunta acer
ca de cuales son las posibilidades de que cad a pals decida permane
eer en el Grupo si este mantiene las caracteristicas basicas que ha 
exhibido hasta ahora. La otra forma de encarar el problema se refie
re a c6mo deberian ajustarse los program as 0 mecanismos contem
pI ados en el Acuerdo para que tad as los paises estuviesen dispues
tos a permanecer en el Crupa. Ambas perspectivas constituyen, es 
cierto, planteamientos extremos; sirven, no obstante. para ilustrar 
las perspectivas basicas del proccso. La primera pregunta es poco rea
lista porque todo acuerdo - especialmente el andino, por la forma 
como fue concebido- supone que varias de sus caracteristicas 0 

programas puedan i1' ajustandose en el transcurso del tiempo. Esa 
interrogante. sin embargo. sirve para iIustrar cua1 es el ultimo re
curso de negociaci6n de un pais, que seria retirarse completamente 
del Pacta si sus intereses rcspccto de uno 0 mas programas que esti
rna prioritarios entran en conflicto can los del eonjunto de sus aso
ciados. La segunda interrogante serfa mas realista en la medida 
que los intereses entre paises no divergieran sustancialmente. Para 
estimar cudlesJ como y en qu.e sentido deberian ajusta1'se los diversos 
programas basicos de la integraci6n andina habria que conocer el 
pader de negociaci6n relativo de los Estados, aparte de los intereses 
pOHtico-ideo16gicos y econ6micos de cada uno. Ese pader estara dado 
principalmente par las alternativas que tcngan los paises para cre
cer 0 industrializarse y por la magnitud del mercado que puede 
ofrecer a sus demis socios. es deci.r, par su tamano econ6mico. Asi. 
por ejemplo, el peso del eventual alegato de Ecuador en contra del 
AEe senl mucho menor que cl de Venezuela, que esta ofreciendo 
un mercado potencial cuatro veces mas grande. 

Sin euttar en ese tern a de por sl muy complejo y que obligarfa 
a introducir nuevos elementos de analisis. conviene plantear el pro
blema en terminos de las principales concesiones 0 sacrificios de 
dertos intereses nacionales que debe hacer cada Estado si se desea 
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que 1a integraci6n andina continue con las caracteristicas basicas 
que la han definido hasta ahara. Esto implica concentrar el peso 
del ajuste al interior de cada pais, de modo de sustituir los e[ectos 
percibidos como "de,favorables" de un programa, pOl' una parte de 
los positivos derivados de otros. En tal sentido, parecerla en general 
mas 16gico esperar que los ajustes principales proviniesen de 105 pai~ 

ses que siguen estrategias de desarrollo mas divergentes con respeeta 
a la que dio origen al actual modelo de integraci6n, que son Chile 
y Peru. En particular, esta requerirfa que el primera eSluviese dis~ 

puesto a aceptat' el actual Regimen Comun de Tratamiento al Ca
pital Extranjero, a cambia de un AEC relativamente mas bajo que 
el que desean los demas paises. Peru, en cambia, debcrfa aceptar un 
AEC mas baja, a cambia de un mayor cnfasis en los PSDI a una 
protecci6n mis alta para eJlos. 

En el caso del resta de los paises, las concesiones necesarias sedan 
menos significativas, debido a que sus intereses nacionales no difie· 
ren tanto de aquellos que reflejan el consenso basi eo ya definido en 
el Acuerdo de Cartagena. Es cierto que Bolivia y Ecuador plantean 
a]gunas discrepancias importantes en torno al AEC, pues desearian 
que fuera inferior a 10 proyectado, especialmente en 10 tocanle a los 
bienes de capital, y otras mis bien impllcitas con respecto al PL 
que se aplicarfa dentro de ese marco arancelario. Sin embargo, a 
cambio de eso, tienen las asignaciones de PSDI, las cuales pucden 
compensar con creces los e£ectos anteriores menos pOSItiVOS, aparte 
de todo el tratamiento preferencial sabre modalidades del PL y 
plazas para adoptar el AEC. 

La importante, sin embargo, cs no alarmarse porque se susciten 
conflictos ni apresurarsc a deducir de alIi que todo el proceso esta 
en crisis. La clave esta en que existan, en primer lugar. los mecanis
mas e instituciones que permitan resolver las contradicciones. en 
funci6n de criterios elaros. Esta es precisamente una de las princi
pales cualidades del esquema andino, que ha sido demostrada en 
diversas oportunidades, pero que es, sin duda, susceptible de perfec
cionarse. 

En segundo lugar, resulta imprescindible que cada pais tenga con
ciencia de que la integraci6n se lagra mediante la aplicad6n de un 
conjunto de mecanismos 0 programas comunes y no s610 de los que 
se ajustan mas a sus intereses nacionales. Ademas. todos aquellos 
tienen efectos positivos y negativos que son intercambiables. 

Lamentablemente, la visi6n de conjunto de los distintos progra~ 
mas no es facil cuando cada uno debe negociarse en forma aislada 
debido a la imposibilidad operativa de hacerlo de manera 5imulta~ 

nea. El problema se agudiza cuanda es dificil hacer estimaciones re
lativamente confiables de los e[ectos econ6micos puros (positivos 
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o negativos) de cada program. y cuando la "valoraci6n" de elias 
en las estrategias nacionales de desarrollo es poco explicita y varia 
mucho can el tranSCUTSO del tiempo. En este sentido, el es tudio de 
tales efectos y, particularmente, de I. distribuci6n de beneficios de 
la integraci6n entre palses resulta indispensable. 

En ultima instancia. sin embargo. no es posible desconocer que la 
integraci6n entre los paises anclinos sera. mas completa y benefi
ciosa para tad as en la medida que se vaya perfilando una estrategia 
de desarrollo coroun 0 similar para el conjunto de n aciones. Esa 
estrategia debe. ademas. responder efectivamente a las necesidades 
y caracteristicas mas profundas de los paises y tener una esta bilidad 
minima para que pueda rendir SliS frutos. En este sen lido, la COlTI

probaci6n de las ventajas y electividad real de un proceso de inte
graci6n no depende 5610 de Sil "exito" a "fracaso" en terminos de 
su 3vance mediante la implementaci6n de las medidas acordadas. 
sino tam bien de que tad a ella respond a a una estrategia de desarro
llo comun que permita resolver los problemas fundamentales y ur
gentes de los pueblos andinos. 
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