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Reencuentro con la integraci6n 

Sacudida hast..'l en sus rakes poria crisis econ6mica, America Latina 
volvi6 a pensar en los ailos ochent..'l en las vias para su desarrollo, y en 
este esfuerzo de btisqueda cobr6 fuerza nuevamente e1 plantea
miento de la integraci6n regional. En los ailos setenta se debiIit6 en 
algun grado e1 apoyo polftico a los procesos de integraci6n, pues 
mientras la integraci6n exhibia las dificultades para cambial' e1 patr6n 
hist6rico de crecimiento, el dinamismo mostrado pOl' las exporta
cionesal mercado mundial ye1 [;lcil accesoal financiamiento externo, 
revitalizaron la fe que se habia perdido en los afios cincuenta en e1 
potencial de desarrollo de las re1aciones econ6micas internacionales. 
La integraci6n ofreda result..'ldos a futuro, mientras e1 mundo indus
trializado ofreda recursos frescos de inmediato. 

Fue pOl' entonces que cobraron fuerza gubernativa las propuestas 
neoliberales para replantear la inserci6n de America Latina en la 

• Capitulo dellibro del .utor: COlll,ibucicIl a la teorta de la ill.legraciC1I de Alllbi<:a LAtill<l y el Caribe, 

InstitUlo de Investigaciones Economicas de la UNAM, (proximo a emrar en prensa). 
• Investigador Titular del Instituto de Investigaciones Economicas de I. UNAM YMiembro de 
Numero de la Academia Mexican. de Economia Politica. 
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economia internacional, mediante una radical apertura al exterior y 
el abandono de las politicas de "desarrollo hacia adentro". Gracias a 
estos cambios se auguraba a los latinoamericanos una segura partici
pacion en la prosperidad de los paises centrales. Ahora, en cambio, esa 
misma predica se presenta con la apariencia de una salida de la crisis; 
pero tanto en una ocasi6n como en la otra, bien sean que las 
propuestaS neoliberales provengan del gobierno norteamericano, el 
FMI y el Banco Mundial, 0 bien de circulos locales anclados en el siglo 
XIX, es una pauta comun que unos yotros desaconsejan la integraci6n 
y en 1a practica la socavan de distintas maneras. 

La conmoci6n de la crisis econ6mica de los ochenta puso fin a 
muchas ilusiones. Mientras los paises industrializados salieron de 
la recesi6n en poco tiempo, aunque con distinto grado de exito en
tre si, la demanda de exportaciones latinoamericanas se mantuvo 
bastante debil y los terminos de intercambio sufrieron nuevos de
terioros. De acuerdo con datos del FMI, "a 1986 correspondio un 
Indice (de los terminos de intercambio) de 69.2, el mas bajo en 
un periodo de 117 aDOS y solo comparable con el de 1932, de plena 

crisis". I
La experiencia de los ochenta revel6 la fuerte interacci6n de 

diversos componentes de la critica situaci6n de America Latina y el 
Caribe: la cadena de interacciones vincu161a exportaci6n con el pago 
de la deuda externa; la caida del ingreso por exportaci6n con la 
dificultad para cubrir el servicio de la deuda; los problemas de pago 
con la interrupci6n del financiamiento externo; la interrupci6n del 
financiamiento con la caida vertical de las importaciones; la contrac
ci6n de las importaciones con la recesi6n; y la recesi6n con la 

intranquilidad social.
La carga del servicio de la deuda externa ha sido tan grande que 

ajustar el desequilibrio de los balances de pagos se volvi6 imposible 0 

sumamente precario e inestable. La drastica actuaci6n policial del 
FMI no ha abatido la inflaci6n, pero ha garantizado a los bancos 
acreedores que no se interrumpa la corriente de los pagos latino
americanos. La acci6n del FMI ha tenido una intensidad sin prece 
dentes. Mientras en el periodo 1954-1980 se suscribieron con el FMI 

231 acuerdos stand-by y de facilidad ampliada, que ampararon el 
otorgamiento de 7 mil millones de d61ares de Derechos Especiales 

;'[!\ 1 Juan Mario Vacchino: "ConOictos y perspectivas en el proceso de integraei6n de Am~rica
i Latina." Comercio EJdtriqr, nurn. 2, Mexico. 1988. p. 146. 
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de Giro (DEG), en el breve lapso de 1983-1986, el FMI suministr6 casi 
10 mil millones de DEG adicionales. 

Sin embargo, los acuerdos han sido objeto de frecuentes revisiones 
y los programas de prestamo se han interrumpido con excesiva fre
cuencia, debido a que los enormes sacrificios internos que imponen 
los convenios con el FMI raras veces se han podido soportar. "De he
cho, este incumplimiento (de las metas acordadas) ha caracterizado 
los programas del FMI en todo el mundo, y la experiencia latinoameri
cana confirma la opini6n generalizada de que los criterios de condi
cionalidad de ese organismo no funcionan, evidencia la necesidad de 
mejorarlos".2 

Un cuadro de esta naturaleza ha inducido a la America Latina a 
reconsiderar su pasada subestimaci6n de los procesos de integraci6n, 
para volver al convencimiento de que "Ia integraci6n es un medio 
id6neo para aliviar el peso de la crisis actual y para facilitar los 
procesos de producci6n, transformaci6n y distribuci6n en la regi6n...", 
asf como para la "creaci6n de un espacio econ6mico comun (que) abre 
mas amplias perspectivas para el crecimiento econ6mico y el bienes
tar de nuestros pueblos...".5 

No obstante que se devuelve a la integraci6n un apoyo que se Ie 
habia restado, no se deben esperar grandes cambios en el corto plaza. 
La historia sale al paso a la integraci6n, pero no para favorecerla sino 
para oponerle resistencia, pues cambiar la estructura de las relaciones 
econ6micas internacionales de los paises latinoamericanos y del 
Caribe es una tarea muy dificil. Aun en el caso de que la voluntad de 
cambios sea estable (10 que no constituye una caracteristica de los 
gobiernos de dichos paises), sera necesario recorrer un periodo, mas 
largo que corto, para conseguir cambios profundos de esas relaciones. 

Las sewes de alarma 

Las expresiones de preocupaci6n, por el estado de los procesos 
latinoamericanos de integraci6n, invariablemente hacen referencia a 

2 Edmar Lisboa Bacha y Miguel Rodr{guez Mendoza: "EI FMI Yel Banco Mundial: un me
morandum latinoamericano", en: Sistema Econ6mico Latinoamericano. EI FMl, tl Sa,,", MlUldial 
J 14 '"sis l4linoamtriaall4, M~xico, Siglo Veintiuno edioores, 1986. p. 26 
5 "Declaraei6n de M~xico". aprobada por la Confereneia Extraordinaria de la CEl'AL. M~xico. 
19-23 de enero de 1987, Comn-cioE%Itrior. nurn. S, M~xico 1987. 

199 

Administrador
Text Box



PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

la caida del comercio intrarregional. Se comprende que asi sea, pues 
el comercio intrarregional constituy61a pieza central de la Asociaci6n 
Latinoamericana de Libre Comercio, y 10 ha sido tambien del Mer
cado Comun Centroamericano. Aun en el caso del Acuerdo de Car
tagena (Grupo Andino) y de la Caribbean Community, en cuyos 
convenios basicos ellibre comercio aparece vinculado a otros objeti
vos de alto rango, la creaci6n de una uni6n aduanera ha sido una de 

las metas de mayor importancia. 
La expresi6n cuantitativa del deterioro de los esquemas de inte

graci6n queda claramente reflejada en las siguientes cifras: las ex
portaciones intrarregionales de la Asociaci6n Latinoamericana de 
Integraci6n (ALADI), que a partir de 1980 sustituy6 a la Asociaci6n 
Latinoamericana de Libre Comercio, cayeron de un total de 12 503 
millones de d61ares en 1980 a un valor de 9 653 millones (-23 por 
ciento) en 1986; las del Grupo Andino de 1 186 millones a 594 
millones (-50 por ciento); las del Mercado Comun Centroamericano 
de 937 a 371 millones de d61ares (-60 por ciento); y las de CARlCOM de 

350 a 278 millones (en 1985).4 
Por si sola una caida tan violenta del comercio intrarregional era 

un justificado motivo de preocupaci6n, pero el deterioro resaltaba 
aun mas teniendo en cuenta las altas tasas de crecimiento que habia 
tenido el intercambio en anos anteriores. Tan dnlstica caida tiene re
laci6n directa con las meclidas tomadas para hacer frente a los 
profundos desequilibrios de los balances de pagos. En particular, 
como se ha repetido muchas veces, la brusca interrupci6n del credito 
internacional a la America Latina tuvo un impacto desquiciador. 

La contracci6n del ingreso externo por la via del credito y de las ex
portaciones al resto del mundo, redujo extraordinariamente la dis
ponibilidad de divisas; todos los paises implantaron sistemas restric
tivos de las transferencias internacionales; se generaliz61a practica de 
las medidas no arancelarias para contener las importaciones; la ca
pacidad de los mecanismos latinoamericanos de compensaci6n y de 
credito intrarregional (de la ALALC-ALADI, del Mercado Comun Cen
troamericano Y de la Caribbean Community) fue completamente 

superada. 

4 Fuentes: ALADI yGrupo Andino: Patricio Meller: "Un examen empirico de la evoluci6n de Ia. 
exportaciones I.tinoamerican.s intr.rregionalc.... 11IlegracWll Lati1WallU!rUana. num. 135. Bueno.

'I Aire•. 1988. MCGA: SIEGA. Cowrcio inlraunlroawri.ano 1980-1986; yCARICOM: CEPAL. EI desarrolk> 

de Amlr;,;a Lati1l<l y ,I Carib': 'secl/os. reqllisilos y opcioTU!s. 1986. 
;i 
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Las importaciones intrarregionales cayeron mas que las proceden
tes del resto del mundo, debido a la mayor rigidez de estas ultimas 
pOl'que en ellas predominan bienes indispensables para el funciona
miento de las economias. Ademas, las importaciones intrarregionales 
fueron muy sensibles a las presiones de los empresarios de cada pais 
para que aquellas se restringieran como una medida para proteger la 
producci6n local. 

Lo anterior es 10 que por 10 general se destaca en la bibliografia 
sobre integraci6n, pero hay ademas otras causas del deterioro, las 
cuales, a nuestro juicio, 10 hubieran producido aun en ausencia de la 
crisis econ6mica de los ochenta. Una de ellas es que en diversos 
aspectos los convenios de integraci6n establecieron compromisos que 
estaban renidos con la realidad, y clio se tradujo necesariamente en 
violaciones de las normas pact.'1das. La aplicaci6n de los convenios 
choc6 con intereses locales y trasnacionales dificiles de contravenir y 
con estrueturas econ6micas y sociales muy resistentes al cambio. 

POl' otra parte, el apoyo dc los gobiernos a las instituciones regiona
les, aSl como su voluntad de ejecuci6n de los convenios pact.ados, se 
debilit6 en los anos setenta deuido a cambios introducidos en las es
trategias de desarrollo al discminarse desde los palses centrales los 
postulados del neoliberalismo. 

Este conllicLo cntrc los colllpromisos y la realiJaJ; entre e1 prop6sito 
dc cambio y la inercia estructural cs 10 que se trata de explorar en esta 
obra. Para ello, sc ccntrara la atcnci6n en algunos aspectos, expcrien
cias 0 momcntos (los dc mayor relcvancia, pOI' supuesto), pero 
teniendo en cucnta no s610 uno sino todos los esquemas de integra
ci6n dc America Latina y cl Cariue, de modo que rcsalten las simili
tudcs y las difercncias, y se aura lin espacio para la teorizaci6n de la 
experic ncia. 

EI dcbilitamiento de las corrientcs de intcrcambio comcrcial suele 
tomarsc como un indicador dc quc los esqllemas dc intcgraci6n est.in 
en crisis. EI argumcnto cs oujctablc. En primcr lugar, porque la re
ducci6n del comcrcio intrarrcgional no es causa sino efecto de la cri
sis, no s610 de una crisis econ6mica dctcnninada (la dc los ochcnta, pa
ra no ir muy lcjos) sino dc b crisis lIIisma del proccso dc integraci6n, 
cuando cste sea el caso. La caida del cOl1lcrcio intrarregional Liene 
gran imponzlIlcia, sin lugar a dudas, pero es s610 una manifestaci6n 
de hechos mas fundamentales y profundos. En segundo lugar, como 
10 mucstran divcrsas expericncias, un proccso dc integraci6n pucde 
estar en crisis y clio, no obstante cl illtcrcambio comcrcial, puc
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de seguir registrando tasas positivas de crecimiento, al menos por 
todo el periodo. 

lCuando puede entonces hablarse con propiedad de la crisis de un 
proceso de integraci6n? lRealmente los acuerdos de integraci6n 
latinoamericanos ydel Caribe estan en crisis 0 se trata mas bien de un 
reflujo temporal ocasionado por el impacto de la crisis econ6mica de 
los ochenta, despues de 10 cual los acuerdos de integraci6n podran 
retomar su dinamica anterior...? 

A nuestro juicio, un esquema de integraci6n entra en crisis cuando 
sus objetivos no pueden ser alcanzados, a menos que el esquema sea 
reformulado sustancialmente, 10 que implica modificar 0 sustituir los 
objetivos del acuerdo. 0 bien, cuando deja de haber correspondencia 
entre las demandas de desarrollo del proceso de integraci6n y las 
formas juridicas en que se Ie ha encuadrado, 10 que tarde 0 temprano 
dara por resultado una sustitucion de esas formas y la adopci6n de 
aquellas que puedan restablecer la correspondencia con los procesos 
reales. 0 bien, cuando habiendose avanzado en la consecuci6n de los 
objetivos de un esquema se opera una reversion del proceso (no un 
reflujo de este, entiendase bien, sino una autentica reversi6n, cuyo 
16gico resultado sera la disoluci6n del acuerdo correspondiente). 

En cualquiera de estos casos (y pudiera haber otros) se esta en 
presencia de 10 que podriamos llamar crisis organica de los procesos, 
pues su origen esta en la esencia misma de estos, en su concepci6n y 
conformacion y no en situaciones 0 factores economicos 0 politicos 
coyunturales. 

Salta a la vista que en su forma original, los distintos esquemas de 
integraci6n chocaron con la realidad. La ALALC es el caso mas cono
cido y comentado; la dinamica del Tratado de Montevideo de 1960, 
como se vera en el capitulo VI, practicamente se diluyo a los pocos 
afios de su vigencia, ya que hubo desde un principio una profunda dis
crepancia entre los intereses reales de los actores de la integracion y 
el marco juridico ajustado a las exigencias del GA'IT. El Acuerdo de 
Cartagena tuvo que ser sustancialmente reformado en 1987 median
te el Protocolo de Quito, en un intento (sujeto todavia a prueba) de re
vitalizar el Acuerdo. EI Tratado General de Integraci6n Econ6mi
ca Centroamericana dejo hace tiempo de corresponder a las nuevas 
realidades prevalecientes en la region, y ya en los afios setenta no 
hubiera podido conservar su dinamismo inicial sin una ampliacion 
de los compromisos de integraci6n y una rectificaci6n de errores de 
origen. 

HACIA UNA TEORtA DE LA INTEGRACI6N DE A.L. 

Tan rapido agotamiento del dinamismo de los esquemas de inte
graci6n ysu temprano encuentro con los obstaculos que imposibilitan 
ellogro de los objetivos propuestos (en otras palabras, el desembo
car al termino de cierto periodo en crisis organicas), tiene una expli
caci6n que trasciende los elementos que antes se indicaron como 
elementos constitutivos de estas. Nos referimos al hecho de que los 
procesos de integraci6n se inscriben en el espacio de una crisis 
estructuml de las sociedades latinoamericanas, presente en mayor 0 
menor grado en todas ellas, y sufren el impacto de uno de los grandes 
condicionamientos del desarrollo econ6mico de America Latina que 
es La configumci6n hist6rica de sus 1'elaciones econ6micas intemacionales. 

Muy brevemente, pues no es esta obra ellugar para extenderse 
sobre el asunto, se had enseguida un par de comentarios sobre el 
particular. Como mas adelante se indica, hist6ricamente America 
Latina ha seguido un "desarrollo por adaptaci6n" de sus estructuras 
economicas y politicas precapitalistas, a diferencia de Europa cuyo 
desarrollo descanso en una ruptura total con el pasado. Es esta 
circunstancia la que da origen a la crisis estructural, la cual, en pocas 
palabras, puede decirse que constituye una situaci6n friccional en
tre estructurasde lasociedad que pertenecen ya al pasado y las nuevas 
estructuras, 0 la demanda hist6rica de crearlas, para despejar el 
camino del desarrollo en todos sus aspectos. 

La friccion entre el pasado y el presente frena el desarrollo, da 
origen a profundas desigualdades sociales, a las que corresponden 
esquemas muy concentradores del ingreso, y sistemas politicos muy 
excluyentes y violentos. En tales condiciones el desarrollo no tiene 
continuidad, se avanza por tramos hist6ricos, que son resultados de 
cambios parciales que los facto res con vocacion y potencialidad de de
sarrollo logran introducir (cambios de un sentido modernizante, 
como los que apareja la industrializaci6n, por mencionar uno de 
ellos). Sin embargo, tal avance agota sus posibilidades al cabo de cier
to tiempo; de ahi la expresi6n de un desarrollo por tramos hist6ricos. 

Esinnegable que gracias aesos ca mbios parcialesAmerica Latina ha 
avanzado tramos considerables en su moderniZlci6n (de manera notable 
enel periodo 1950-1975), peroesteavancesesobrepusoalasherencias 
del pasado (se trat6 de un desarrollo aditivo, como acertadamente ha 
calificado la CEPAL el de Centroamerica, calificaci6n que juzgamos 
aplicable a la casi totalidad de paises de America Latina yel Caribe). 

La cuesti6n de si una sucesi6n de esos cambios parciales da lugar, 
finalmente, a una renovaci6n no traumatica de la sociedad 0 si esta se 
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produce como resultado de un vueleo revolucionario, es materia que 
en la historia europea tiene ilustraciones en ambos sentidos, pero 
sobre la cual America Latina no puede dar una respuesta definitiva. 
Las revoluciones que en el presente siglo han tenido lugar en tres 
paises (Mexico, Cuba y Nicaragua, con grandes diferencias contex
tuales y de profundidad entre sl), constituyen un desenlace de la crisis 
estructural cuya reedici6n parece descartada en el futuro previsible, 
y no s610 en los afios que fahan para inaugurar el siglo XXI. 

El otro gran obstaculo que encuentran los procesos de integraci6n 
para aleanzar el objetivo de un desarrollo apoyado en su creciente 
vinculaci6n, es la estructura que tienen las relaciones econ6micas in
ternacionales de America Latina. En la actualidad, hay cambios de 
forma pero no de contenido de este producto hist6rico. Las politicas 
que siguen los paises centrales, tanto en la agricultura como en tecno
logia industrial y los servicios, tienden a consolidar el papel subsidia~ 
rio de las economias latinoamericanas. El tipo de ajuste estructural 
que tan vigorosamente preconiza Estados Unidos, valiendose ante to
do de las instituciones multilaterales en que todavia su influencia es 
determinante (en particular, el Banco Mundial yel FMI), tienen una 
clara orientaci6n antiintegracionista; un sentido profundamente discre
pante con el postulado de que la integraci6n regional y las expor
laciones al resto (lel mundo deben conjngarse, a fin de favorecer en la 
America Latina, wando menos, un desarrollo menos subordinado. 

Rest.'l ahora tratar dos aspectos de interes cualquiera que sea la 
vertiente de rellexi6n que evahie los procesos de integraci6n 0 que 
apunte hacia las perspectivas. En primer lugar, el marco general de 
desarrollo que nos ha legado la historia, a partir del cual debera 
emprenderse todo esfuerzo de renovaci6n. En segundo lugar, la es
trecha rclaci6n, empiricamente verificable, que han tenido, y seguiran 
teniendo, el desarrollo y la integraci6n. Un tercer aspecto: el estado 
de los acuerdos de integraci6n en los afios ochent.'l, que constituye una 
introducci6n a las perspectivas, sera considerado hasta el capitulO XI. 

Vayamos al cuadro general. 

El desarrollo latinoamericano: una metamorfosis incompleta 

Durante un periodo prolongado, desde 1950 a 1980, America Latina 
fue escenario de cambios nmy importantes, tanto en el orden econ6mico 
como en el social y el politico; y, sin embargo, esta nowble evolucion 

HACIA UNA TEORtA DE LA INTEGRACI6N DE A.L. 

no modific6 ciertos condicionamientos fundamentales, tuvo lugar 
bajo su signo, se circunscribi6 dentro de un espacio acotado por esos 
condicionamientos. 

En ese periodo fue impresionante la expansi6n de la economia 
latinoamericana: creci6 mas de cuatro veces la producci6n global; la 
industrial se quintuplic6; en la agricultura las antiguas haciendas, 
sofiolientas y crueles, de clara raigambre colonial, se transformaron 
en empresas capitalistas con nuevas tecnologias de produccion y 
administraci6n; en el sector externo hubo diversificaci6n de las ex
portaciones, los paises se vincularon entre si mucho mas (por la via de 
integraci6n 0 simplemente del comercio); se constituy6 un sector 
financiero fuerte y dinamico; tuvo lugar un extraordinario desarrollo 
y diversificaci6n de los servicios. 

Tuvieron tambien gran trascendencia los cambios operados en las 
sociedades latinoamericanas: se enriquecieron las estructuras socia
les con el ingreso de nuevas clases y la segmentaci6n de algunas 
anteriores; se aceleraron los procesos de urbanizaci6n, con todas sus 
secuelas; hubo una intensa asimilaci6n de formas de vida transferidas 
de los paises industrializados. 

Fue tambien muy rica y matizada la vida politica en estos 30 
aDOS: dos revoluciones tuvieron lugar, una en Cuba y otra en Ni
caragua; en los demas paises se alternaron los periodos de repre
si6n y de resurgimiento democr<ltico; hubo cambios en la estructura 
y las funciones del ESt.ldo; los actores del cambio social resulta
ron ser otros distintos de los que habian anticipado las teorias 
revolucionarias. 

En contraste con los cambios descritos, destaca eI hecho de que una 
parte de la poblacion latinoamericana, la mayor parte, sin duda, no se 
benefici6 de las transformaciones ocurridas, yen algunos casos, por 
el contrario, su situaci6n se agrav6. La expansi6n de la economia fue 
acompafiada de una concentraci6n del ingreso y de Ia propiedad; Ia 
modernizaci6n de la agricultura conllev6 un doloroso proceso de 
proletarizaci6n y de empobrecimiento del carnpesinado; la urbani
zaci6n multiplic6 el hacinamiento, el subempleo y la marginalidad; 
los intentos de democratizaci6n real y de correcci6n a fondo de los 
desequilibrios sociales, generalmente tuvieron como contrapartida 
una carniceria medieval. 

~Por que OCUlTi6 asi? ... En ultima instancia porque los cambios, de 
un signo u otro, han transcurrido bajo ciertos condicionamientos 
fundamentales. 
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Uno de ellos es que el desarrollo capitalista de America Latina se ha 
operado modificando s610 en 10 indispensable las estructuras precapi
talistas. America Latina ha conseguido un desarrollo por adaptaci6n, 
yel costo de esa novedad hist6rica 10 ha pagado la mayor parte de sus 

habitantes.
EI corolario politico de esta permuta del pasado por el presente 

ha sido un sistema que todavia no ha llegado a ser democracia, 
habiendo dejado ya de ser oligarquia; un sistema que impulsa la 
modernizaci6n de la economia, pero reprime la modernizaci6n politi
ca. En America Latina se ha desmentido el postulado eurocentrico 
de que el desarrollo capitalista conlleva la constituci6n de un regi
men democratico. Por el contrario, en America Latina la economia 
y la politica se han asociado de tal manera, que las sociedades 
latinoamericanas de nuestros dias se han configurado mediante 
una modernizaci6n econ6mica de 10 arcaico, apoyandose en siste
mas politicos que conservan muchos rasgos del estilo de gobernar 

preterito.
El segundo gran condicionamiento se localiza en el sector externo. 

La inserci6n de America Latina en la economia mundial a partir del 
siglo XIX, tuvO como consecuencia que la vida econ6mica interna 
dependiera en muy alto grado de las exportaciones de unos pocos 
productos primarios, y que se dependiera de decisiones tomadas mas 
alIa de sus fronteras, en los grandes centros del capitalismo de la 
epoca. En el presente siglo la sustituci6n de importaciones aport6 
cierta capacidad end6gena de crecimiento, pero a partir de los 
sesenta, una vez completada la reconstrucci6n de Europa, las empre
sas trasnacionales mostraron creciente interes en America Latina, se 
hicieron de fuertes posiciones en su economia, particularmente en su 
industria, y se inaugur6 una etapa de predominio no cuestionado ni 

disputado de dichas empresas en la regi6n. 
EI endeudamiento masivo de los setenta termin6 de sellar el 

destino latinoamericano para 10 que resta del siglo XX. Se dice a 
menudo que hay que crecer para pagar, pero no se crece porque se 
paga. Los paises latinoamericanos hacen una y otra vez solemnes ad
vertencias de que puede llegar el momento en que ya no se pueda 
pagar, pero en tanto el riesgo se materializa, la banca trasnacional 
prefiere seguir extrayendo recursos de la America Latina, mediante 
los cuales, llegado el momento, podra hacer frente a la moratoria. La 

'\ banca no aspira a cobrar hasta el ultimo centavo, sino se propone 

'I· cobrar hasta el ultimo momento. 
ill 

!w 
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De esta manera, al gran condicionamiento hist6rico constituido 
por la erratica suerte de las exportaciones latinoamericanas, se sum6 
en los anos ochenta la deuda externa, condenando entre ambas a la 
America Latina a suft'ir el tormento de Sisifo, quien segun la mito
logia griega fue condenado a subir una gran roca hasta la cima de una 
montana, empeno que tenia que reiniciar una y otra vez pues al 
momento de llegar a la cima Ie faltaban fuerzas para coronal' la em
presa y la roca caia de nuevo. 

Son, ante todo, estos dos grandes condicionamientos los que 
dieron pOl' resultado contradictorio que en America Latina haya 
progreso con atTaso, modernidad con rezago, abundancia con pobreza, 
cambio con pennanencia, trasnacionalizaci6n con autosustentaci6n, 
democracia con represi6n. A la manera del diosJano, America Latina 
tiene una estructura bifronte: uno de sus rostros mira hacia adelante 
mientras el otro 10 tiene vuelto hacia el pasado. 

La relacion de condicionalidad entre desarrollo e integracion 

Los procesos de integraci6n han tenido una innegable incidencia en 
el Jesarrollo econ6mico, sobre todo de los palses medianos y pequeiios, 
y han contribuido en mas de un aspecto a operar modificaciones 
sustanciales tanto en la economia como en la estructuraci6n social y 
en el Estado. 

Sin embargo, la cabal comprensi6n del papel de la integraci6n, de 
sus aIcances y sus limitaciones, puede lograrse solamente si se tiene en 
cuenta un aspecto que con frecuencia se pasa pOl' alto: que los 
resultados de la integraci6n est;ln sobredeterminados pOl' el desa
rrollo global de los paises y pOl' el cuadro estructnral en que dicho 
desarrollo tiene lugar. AI no tomar en cuenta esta relaci6n de condi
cionalidad, la critica irrenexiva que los sectores radicales han hecho 
de la integraci6n Ie ha atribuido algunos resultados, sobre todo la 
trasnacionalizaci6n de las economias, que no se originan en la inte
graci6n, aunque se sirven de ella, sino constituyen rasgos inherentes 
del desarrollo econ6mico que ha conocidoAmerica Latina despues de 
la Segunda Guerra Mundial. 

Tal sobredeterminaci6n no significa que la integraci6n carezca de 
una dinamica propia. La tiene, pOl' supuesto, y gracias a ella ha podido 
influir en el desarrollo global y ha contribuido a modificar en alguna 
medida el cuadro estructural en que se encuentra inserta. 
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En razon de 10 dicho se concluinl este capItulo con un breve repaso 
de algunos aspectos que han condicionado a la integracion y que, 
al mismo tiempo, han recibido el impacto de esta con mayor 0 

menor intensidad. Tal incidencia, y sus limitaciones, habra de apre
ciarse mejor en el desarrollo de la obra. Como regia general podria 
pensarse que la lectura de la experiencia latinoamericana de inte
gracion cobrara cabal sentido si se tiene como trasfondo la indicada 
interaccion. 

El crecimiento: panorama desde los ochenta 

Lo primero a consider<lr es el crecimiento economico en el periodo 
comprendido entre 1960 y 1980 que corresponde, en un extremo, al 
inicio de los procesos de integracion, yen el otro extrema al umbral 
de la decada de crisis economica latinoamericana. 

En ese periodo la economia latinoamericana tuvo un ritmo de cre
cimiento muy imporwnte. A precios constantes de 1980, eI producto 
interno bruto de America L<ltin<l ttrVO un v<llor de 173137 mil10nes de 
d6bres en 1960; aumento a un total de 300709 millones en 1970, y 
alcanz6 un valor de 540 677 millones en 1980. Lo anterior significa 
que el PIB, a precios constantes, tuvo un ritmo de crecimiento de 5.7 
por ciento en el decenio 1960-1970 y de G por ciento en el periodo 
1970-1980.5 

No obstante ser muy importante el crecimiento logrado, la distan
cia que media entre la economfa latinoamericana y b de los princi
pales centros mundial~s de poder econ6mico, es muy grande. En 
1980 el produeto intcrno bruto de los 25 p<lfses comprendidos en el 
estudio del BID antes citado, fue apenas dc120 porciento del producto 
interno de Eswdos Unidos y, aproximadamente, la misma propor
ci6n del de la Comunidad Econ6mica Europea.6 Aun mejor se aprecia 
la distancia que media entre las econolll!as de los centros y la de 
America Latina si del conjunto de los 25 paises se toma por separado 
a los tres mas grandes: ArgcntinZl, BrZlsil y Mexico. En 1980 estos 

5 Tasas oc crccimiento calculadJs 0)11 base en: B::mco Intcramericano de Desarrollo, Progreso 
ecoruhnu:o y sooill en Amhi[a Latrna. "V,lshington I~)82. p. 382.

it'l 
6 Valoresdel PIB de 25 palses de America Latina y el Caribe: BID, op. cil,; PIB de Estados Unidos:I'! 

.Ii	 FMI. Estadfsl1{{LS F1.",anci('Tas Inl'!Tfwcio1lales A "'llano, J987; Y rNB de la Comunidad EconomlcJ 

Europc.a: Atlas, del B.lI1CO !>.lllndial, 19tH). 
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paises generaron el 70 por ciento del producto interno de America 
Latina, perosu produccion total de bienes yservicios fue apenas el14 
por ciento de la economfa de Estados Unidos. Tal desproporcion de 
poder econ6mico explica, en forma muy sencilla ydirecta, la estrecha 
dependencia funcional que existe entre la evoluci6n de la economia 
latinoamericana y la de las principales areas economicas del mundo, 
como se podra apreciar en 10 que sigue. 

La evolucion economica de America Latina en el lapso com
prendido entre 1960 y 1980, paso por tres periodos distintos. EI 
primero de ellos seria 1960-1973. En los ai10S sesenta la economfa 
creci6 a una tasa media anual de 5.7 por ciento, en terminos reales. A 
finales de esa decada, as! como en los tres primeros ai10S de la 
siguiente, la tasa de crecimiento fue todavfa mas alta. 

Como la economfa de los pafses desarrollados fue muy dinamica 
hasta 1973, su demanda de productos latinoamericanos fue muy 
activa, 10 que dio pOl' resultaclo que mejoraran los terminos del 
intercambio y la capacidad de compra de las exportaciones. Asi, 
gracias a que se conwba con un saludable ingreso externo se activo, 
a su vez, la demanda interna en America Latina (creci6 el consumo y 
aumento la inversion). FlIe en este periodo que los paises aplicaron 
polfticas de "desarrollo hacia adentro" 0 de profunclizaci6n dell11ismo, 
10 que en el caso del Brasil se opero en forma simultanea con un 
exitoso esfuerzo para exportar al mercado mundiaL 

Fue en este periodo wmbicn que se pusieron en l11archa los 
procesos de integracion regional. La ALALC abri6 caminos al comer
cio, aungue no fue muy lejos por razones que se veran mas adelante. 
En Centroal11erica el desarrol1o industrial gan6 baswnte espacio, en 
buena medida poria fonnacion del rvlercado Comun. EI Acuerdo de 
Cartagena, en operaci6n desde 1969, se inicio bajo muy buenos aus
picios, poniendo enfasis particular en lograr un desarrollo multila
teral con reciprocidad. 

En el Caribe hubo t..'1mbien acontecil11ientos muy interesantes. La 
Caribbean Free Trade Association (CARIFTA) sc constituy6, en 1965, 
en un contexto de biisCJuedas y reaurmaciones nacionalcs, y en po
cos anos consigui6 notables progresos en la liberacion del cOl11ercio 
intrarrcgionaI. "Durante los sescnta los paiscs de la regi6n siguieron 
un patr6n de desarrollo que descans6, fundamentalmente, en la in
version extranjera directa y las corrientes de cOlllcrcio (tanto de 
bienes como de servicios) que dicha inversion gener6 para que fueran 
los principales mota res del crecimiento econ6mico. En 1m ambiente 
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internacional que para entonces era comparativamente favorable, 
casi todos los paises (tanto los mas desarrollados como los de menor 
desarrollo) experimentaron tasas razonables de crecimiento, tanto de 
las exportaciones como del producto interno bruto".' 

En estos afios de bonanza econ6mica se cre6 en la mayoria de los 
'paises su sector moderno (en la mineria, la industria yel turismo), 
pero en la practica no se integr6 realmente a la economia nacional. 
Este crecimiento sin mayores transformaciones y con un alto nivel de 
desempleo, indujo a pensar en la necesidad de un desarrollo "exter
namente menos dependiente (...) que involucrara mayores esfuerzos 
de autosustentaci6n yel desarrollo de centros locales de decisi6n".8 
De ese nuevo enfoque deriv6 la promoci6n de cooperativas, la 
renegociaci6n de contratos con las firmas extranjeras, la creaci6n de 
empresas estatales y, en general, un papel mas detenninante para eI 
Estado. "Se puede decir que la emergencia del sector publico como un 
punto de desarrollo y el giro hacia las economias mixtas tuvo lugar 
incluso donde no se hizo cuesti6n de la ideologia".9 Lamentable
mente, este esfuerzo de interiorizaci6n de las fuentes de crecimiento, 
ocurri6 en el umbral de un cambio desfavorable del contexto inter
nacional, segun se vera enseguida. 

Para America Latina el punto de inflexi6n de la CUTVa de creci
miento se localiza en 1974. Es entonces que se abre un periodo muy 
breve en la evoluci6n econ6mica regional. La demanda de los paises 
industrializados se debilit6 al entrar su economia en un periodo re
cesivo, situaci6n que se agrav6 el ana siguiente. EI drastico cambio 
operado en la economfa internacional, que marc6 el fin de una epoca 
de crecimiento sostenido en e1largo plazo, afect6 de diversa manera 
a los pafses latinoamericanos. En eI caso de los exportadores de 
petr61eo la recesi6n en los paises centrales coincidi6 con la cuadrupli 
caci6n de los precios del crudo y, por consiguiente, con un cambio 
favorable en la relaci6n del intercambio y la capacidad de compra de 
las exportaciones. Venezuela se embarc6 en la realizaci6n de proyec
tos economicos l1luy ambiciosos. 

Por el contrario, en los paises no exportadores de petr61eo cay6 eI 
indice de la relaci6n de precios del intercambio, tanto por el incre

7 The Caribbean C07ll1llU1l1Jy...• p. 27
 
8 Ibutem, p. 28.
 
9 Idem.
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mento de la factura petrolera como por el incremento de precios de 
las importaciones, a consecuencia de la inflaci6n en los paises cen
trales. EI resultado fue una perdida de impulso del desarrollo econ6mico, 
un incremento del deficit en la cuenta corriente del balance de pagos 
yel inicio de un creciente endeudamiento interno. 

A partir de 1976 se abri6 un nuevo periodo para las economias lati
noamericanas. Las economias centrales salieron de la recesi6n de 
1974-1975, pero sin recuperar eI dinamismo de los afios anteriores. 
En forma correlativa, en America Latina hubo tambien recuperaci6n 
econ6mica, pero eI crecimiento se oper6 a un ritmo menor que antes 
de 1974. Ademas, dicho crecimiento fue afectado por la gran inesta
bilidad de corto plazo que tuvo la relaci6n de intercambio, 10 cual 
desestabiliz61as economias de la regi6n. De los paises grandes, Brasil 
y Mexico registraron tasas de expansi6n bastante altas, mientras la 
economia argentina sufri6 una notable perdida de dinamismo. 

No obstante que las exportaciones aumentaron en ese periodo, su 
valor fue superado todos los afios por eI de las importaciones. En parte 
ello se debi6 a que los paises acudieron al endeudamiento externo 
para mantener su ritmo de a-ecimiento econ6mico. Tradicionalmente, 
eI acceso al credito externo era limitado y estaba sujeto a diversas 
restricciones, de manera que si en un periodo dado eI deficit en la 
balanza comercial no se podia compensar con ingresos adecuados de 
capital, era obligado reducir las importaciones y, por ende, moderar 
eI crecimiento. Sin embargo, la facil obtenci6n de credito en fuentes 
internacionales, sobre todo en la banca comercial, permiti6 man
tener un alto nivel de importaciones. 

EI caso extrema fueron Argentina, Chile y Uruguay donde se de
terior6, e incluso se desmantel6, parte de la capacidad industrial 
existente, a consecuencia de las importaciones hasta de bienes de 
consumo, en eI contexto de las politicas neoliberales propiciadas por 
Estados Unidos. Como se sabe, Estados Unidos promueve en otros 
paises la e1iminacion de todas las restricciones al comercio, reser
vando para la economia norteamericana eI privilegio de practicar el 

proteccionismo. 
En eI segundo quinquenio de los setenta la integraci6n sigui6 

avanzando, aunque con marcadas diferencias de un esquema a otro. 
Al mismo tiempo, se comenz6 a resentir de algunos problemas 
nuevos. Algunos de estos tienen estrecha relaci6n con eI contexto 
internacional, mientras en otros tienen particular relevancia los 
factores internos y se trataran en otra parte. 
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En geueral,la posibilidad de utilizar el financiamiento externo con 
amplias facilidades y la expectativa compartida pOl' muchos gobier
nos de que el desarrollo de la economia mundial garantizaba una 
expansi6n sostenida a largo plazo de las exportaciones, indujeron a 
esos gobiernos a cambial' sus estrategias de desarrollo. Tal cambio 
afect6, sobre todo, al Acuerdo de Cartagena, pero el endeudamiento 
en si mismo se convirti6 en una bomba de tiempo que a poco de ini
ciarse los ochenta, y aun antes en el caso de algunos paises, provoc6 
la adopcion de medidas que afectaron seriamente a la integraci6n. 

El caso de la Caribbean Community es muy ilustrativo de las con
secuencias que tuvo para la integracion el entorno internacional de fi
nales de los setenta. El desarrollo del sector estatal en el Caribe, al que 
se hizo referencia con anterioridad, tuvo lugar en buena parte cuando 
la regi6n caribeiia ya estaba sufriendo un fuene deterioro de sus 
terminos de intercambio, a consecuencia del incremento del precio 
de las import,:lCiones. POl' esta via, la inflacion de los paises desarro
llados se transfiri6 a los miembros de la CARlCOM, en todos los cuales 
se registraron tasas de inflaci6n domestica. En general, casi todos los 
paises caribefios vieron agravarse sus problemas de balanza de pagos. 

"Para mantener cierto crecimiento (... ) en un periodo en que las 
corrientes de capital oficial de largo plazo no eran adecuadas a 
la situaci6n, los gobiernos de muchos paises recurrieron en for
ma creciente a excesivos prestamos externos de cono plazo, los 
cuales, bajo condiciones inflacionarias, significaron tasas mas altas 
de interes (...) Justo es decir que en los ultimos aiios de los setenta la 
mayoria de los paises de la CARlCOM han tenido que dar prioridad a los 
requerimientos para la sobrevivencia cotidiana sobre las necesida
des de desarrollo".lo Ello ha tenido muy serias implicaciones para 
la integracion regional, pues la sobrevivencia ensimisma a los paises, 
en tanto que la integraci6n los extrovierte para que puedan encarar 
sus problemas con una nueva personalidad mas fuerte y flexible. 

Las exportaciones 

Lo que se lleva dicho, destaca que el sector externo ha tenido una 
importancia decisiva en la evoluci6n economica reciente de America 

iii 
""I", ::1 10 Ibidem, p, 29,

"I' 
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Latina, una de cuyas variables (las exportaciones) tiene directa re
lacion con los procesos de integraci6n regional. 

A precios corrientes, el valor de las exportaciones latinoameri
canas aument6 de 9 980 millones de d61ares en 1960 a un total de 
117 300 millones de d61ares en 1980. 11 El incremento fue tambien 
muy significativo (7.5 por ciento en promedio anual) si se mide el 
valor de las exportaciones a precios constantes. 12 

Tan favorable evoluci6n de las exportaciones obede.cio a diversos 
factores: nno de ellos fue el comercio intrarregional, cuya expansi6n 
se opero, principalmente, en el marco de los acuerdos de integraci6n. 
Otros fueron el impacto positivo de los estimulos a las exportaciones, 
sobre todo en forma de subsidios, asi como el rapido crecimiento de 
la produccion y las exportaciones del turismo en Barbados, de la 
bauxita en Jamaica y del petroleo en Mexico. 

Entre 19GO y 1980 se modificola composici6n de las exportaciones 
de America Latina, a consecuencia del proceso de industrializacion, 
pOl' una parte; y del incremento del precio de los hidrocarburos, pOl' 
otra. En 1960-1965 los alimentos y las materias primas constituian el 
63 pOl' ciento de la exportacion total, mientras en 1976-1979 su 
participaci6n se ltabia reducido a 46 pOI' demo. En los mismos 
periodos la participacion de los combustibles paso de 26 pOI' ciento a 
34 pOl' ciento, y la de productos propiamente industriales l3 pas6 de 10 
a 20 pOl' ciento. 14 

En torno a la composicion de las exponaciones hay bastantes 
discrepancias en la literatura disponible. Varian los criterios sobre 10 
que debe incluirse 0 excluirse como manufacturas. En el parrafo 
anterior se usouna clasificaci6n de base estrecha, de 10 que resulta que 
el 80 pOl' dento de la exponacion total en 1980 habria estado 
constituida pOl' materias primas, alimentos y combustibles 
(genericamente denominados "productos primarios").15 

II UNCTAD: Handbook ofInternaliollal Trade alld De"dopmenl S'a'i,'ia, 1985,
 
12 Para la estimaci6n anterior se ajust6 eI valor de las exportaciones de 1960 mediante el dellactor
 
impHcito del PNB de Estados Unidos (1980 = 100), (Dicho valor ajustado result6 ser 27 645 mi

lIones de d6lares,)
 
13 Comprende las siguientessecciones de la Clasificaci6n Uniforme del Comercio Internacional 
(CUCI): 5, productosqufmicos; 6,artlculos manufaclUrados que se c1asifican principalmente segun 
el material; 7. maquinaria y malerial de transporte; 8, artlculos manuf.1Clnrados diversos. 
14 BID: Progreso tcoll/Jmico y social ell A mhi<:a LalilUl, 1982, p, 35. 
15 Comprende lasseccionesO a 4 de la CUC!: O. producloS alimenticios yanimales vivos; I, bebidas 
y tabaca; 2. materi.1)es cfudos no comestibles; 3, combustibles. lubric:ulles m;nerJles y productos 
Conexos~ y 4 aceites y Iluulccas de origcn ani nul )' veget;ll. 
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AI usarse una clasificaci6n de base estrecha quedan excluidos de las 
manufacturas productos que tienen diversos grados de procesa
miento industrial, los cuales ocupan un lugar importante en las ex
portaciones latinoamericanas. Tal seria el caso de algunas materias 
primas de origen agricola y alimentos procesados; de los aceites 
comestibles, de las bebidas, de varios importantes rubros de las 
industrias de la madera y la textil, etcetera. 

Tomando en cuenta 10 anterior, la Organizaci6n de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), y tambien el Banco 
Mundial, han elaborado clasificaciones de base mas amplia de las 
exportaciones industriales. "La utilizaci6n de definiciones mas am
plias de las exportaciones de manufacturas aumenta sustancialmente 
la participaci6nde las manufacturas en las exportaciones latinoameri
canas totales (tanto como cuatro veces en 1970 y tres veces a fines de 
la decada de los setenta)" .16 

La integraci6n econ6mica regional abri6 por primera vez, amplios 
cauces a las exportaciones intralatinoamericanas, y por vez primera 
los productos industriales pasaron a ser un componente importante 
de las mismas, cuando no el principal. Usando una clasificaci6n de 
base estrecha, se puede apreciar que en 1979 los productos propia
mente industriales constituyeron el 51 por ciento de las expor
taciones intrarregionales, frente al17 por ciento de participaci6n en 
las exportaciones extrarregionales. 17 

EI impacto de la integraci6n en el desarrollo industrial y, por ende, 
en la composici6n de las exportaciones, puede ilustrarse seleccionando 
diversos paises de diferente tamafio econ6mico y calculando el porcenta
je de las exportaciones intrarregionales de productos propiamente 
industriales respecto a la exportaci6n total de dichos productos en 
esos paises. En 1979 dicha participaci6n porcentual fue la siguiente: 
Guatemala, 84 por ciento; Costa Rica, EI Salvador y Nicaragua, 93 
por ciento como promedio de los tres paises; Colombia, 65 por ciento; 
Ecuador, 84 por ciento; Argentina, 46 por ciento; Brasil, 35 por cien
to y Mexico, 24 por ciento. 18 

Gracias a la integraci6n regional, los paises medianos y pequefios 
pudieron hacer una contribuci6n relevante al cambio de composici6n 

16 BID: op. til .• p. 119. 
'II 17 BID: Progreso eco.wmi£o ...• 1984. p. 108. 
'II,Ii! 18 Ibidem. p. 113. 
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de las exportaciones de America Latina. Si bien las exportaciones in
dustriales de Argentina, Brasil y Mexico son las que constituyen el 
porcentaje mas alto de la exportaci6n total de America Latina, no ne
cesariamente es a estos paises a los que se puede atribuir el creci
miento de las exportaciones en las distintas ramas de la industria. A 
este respectD el Banco Interamel;cano de Desarrollo apunta 10 siguiente: 
"Quizas uno de los fen6menos cuya existencia es menos apreciada 
es la medida en que los paises que son responsables del crecimiento 
de las exportaciones difieren de una rama a la otra".19 En otras 
palabras, un determinado pais puede no realizar el porcentaje mas 
alto de las exportaciones industriales en una rama determinada, pero 
haber hecho una significativa aportaci6n al crecimiento de las expor
taciones en dicha rama, aportaci6n que en algunos casos llega al 40 
por ciento del correspondiente incremento en America Latina. Por 
10 tanto, no s610 los paises grandes "ni s610 los paises de tamafio 
mediano, sino tambien las naciones centroamericanas, han sido 
responsables de 10 que puede considerarse como una participaci6n 
significativa en el aumento de las exportaciones de algunos grupos de 
productos".20 

Un aspecto muy importante resta por sefialar. EI rapido incremen
to de las exportaciones intrarregionales no hubiera sido posible sin 
los mecanismos de pago que permitieron a los paises reducir al mi
nimo el uso de las reservas internacionales en el intercambio. Dicho 
de otra manera, sin los sistemas de credito reciproco y de com
pensaci6n de saldos del comercio intrarregional, este ultimo hubiera 
sido menor, pues hubiera tenido que competir en el uso de reservas 
internacionales con las necesidades de importaci6n desde el mercado 
mundial. 

Un ejemplo basta para ilustrar 10 anterior. EI Convenio de Pagos 
y Creditos Reciprocos de la Asociaci6n Latinoamericana de Libre 
Comercio, permiti6 que entre 1966, que entr6 en vigor el Conve
nio, y 1979, se llevaran a cabo transacciones comerciales por un valor 
total de 27 373 millones de d6lares, y solamente se hiciera uso de 
divisas por un total de 6 400 millones, 0 sea, el 23 por ciento del in
tercambio total. EI 77 por ciento restante se oper6 en monedas 
nacionales. 

19 BID: Progreso ecolUlmi£o, 1982. p. 123. 
20 ItUm. 
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La irrupcion de las trasnacionales 

En el prolongado periodo de expansi6n econ6mica de America 
Latina, 1.1. industrializacion tuvo un pape! muy destacado. Las tasas 
mas altas de crecimicnto, a precios constantes (7.6 Y7.0 pOl' ciento pOl' 
ailo), se registraron en el segundo quinquenio de los sesenta y el 
primer quinquenio de los sctent:" respcctivamente. EI indicado prome
dio latinoamericano estuvo positivamente inOuido pOl' el crecimiento 
industrial de Brasil y Mexico, y negativamente afectado poria evolu
cion del prodllcto industrial en Argentina, cuya tasa de crecimiento 
decayo a 10 largo de los setenta, y lleg6 a registrar tasas negativas en 
1975-1980, pOl' efecto de las poHticas neoliberales adoptadas poria 
dictadura militar. 

La industrializacion transcurrio, en 10 fundamental, b~o el signo 
de 1.1. sustituci6n de import:,ciones, con 10 que se perseguia dotal' a 1.1. 
America Latina de una mayor capacidad de autosustentacion del 
desarrollo. Sin embargo, el momenta historico de pasar a una fase 
mas avanzada de 1.1. industrializacion sustitutiva en los paises que ya 
habian avanzado en ese proceso, y de acelerar 0 de iniciar el desa
rrollo industrial en los restantcs paises, coincidio con el perioclo de ex
pansion de las empresas trasnacionales hacia el Tercer Mundo. Asi 
pues, cuando se bllscaba dar a las economias latinoamericanas una 
mayor independencia mediante el desarrollo industrial, en definitiva 
se abri6 un periodo de evolucion hacia una nueva manera de ser 
dependiente. 

En tal evoluci6n se conjugaron los intereses de las trasnacionales 
y de sectores empresariales y politicos locales. A menudo las cosas 
se present:,n como si la dinamica del capital internacionallo hubie
ra proyectado con fllerza irresistible hacia el Tercer Mundo, en par
ticular hacia la industria y los servicios de esos paises; pero no hay que 
perder de vista (pOl' su significacion social y poHtica) que las elites 
estratcgicas de America Latina, con ]a rara excepcion de algunos seg
mentos de las mismas, cstilllularon Ia corriente de inversiones ex
tral-ueras porque aSl conveni;) allipo de desarrollo econ6mico elegido 
y a sus propios interescs. "Los agentes sociales del cambio conseruador 
encuentran en las inversiones foraneas los medios que su propio pais 
podria darlcs solo con cambios que no desean promover".21 

21 Alfredo Glierra-Borges }' Eddbeno Torn"s: "Camhio}' pcrman<-Ilcia de Americl Latina en elil';1 
.I contexto ccollomico nlLJndi;ll". Prohl!'I11l11 d,,/ Desarrollo, nt'lln. 58, f\lCxico, 1984. p. 57. 
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En el capitulo X se abordara de nuevo esta materia, refiriendola en 
especial, a 1.1. experiencia de 1.1. integracion regional en materia de 
inversiones extranjeras. POl' ahora se deja anotado el hecho de que 1.1. 
trasnacionalizacion es un fenomeno que trascendio ala integracion 
regional, pero, al mismo tiempo, encontro en esta un ambiente 
propicio, particularmente en los paises de mercado restringido. 
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