
80 PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

M~xlco, Nq 21, Aiio VI 

l ADONDE VA LA INTEGRACION ANDlNA? 

Antonio GARCIA1 

RESU~EN: El Pacto Andino tiende a adquirir las ca
racteristicas de una pequeiia Asociaci6n Latinoameri
cana de Libre Comercio (ALALC), despues de haber 
intentado infructuosamente transitar por un camino in
dependiente. 

Inicialmente el modelo de integraci6n subregional andina fue el 
mismo de la ALALC (Asociacion Latinoamericana de Libre Comer
cio): ampliacion fisico-politica del mercado. con el objeto de parti
cipar en las ventajas de las economias de escala. De acuerdo con Ia 
ideologia liberal y con la logica te6rica de este esquema, se presupo
nia la validez hist6rica de dos cosas: que la degradaci6n arancela
ria tendria como efecto necesario la configuracion de un nuevo sis
tema regional de mercado y que se formaria espontaneamente -es
timulado por las fuerzas creadoras de esc nuevo ampliado espacio 
economico-- un sistema de cmpresa nacional 0 multinacional ade
cuado a esas nuevas condiciones. Se suponia tambien -en este tip,o 
de raciocinio fonnalista que confunde la 16gica te6rica con la posi
bilidad hist6rica-- que la integraci6n economica de una constelaci6n 
de paises es el resultado natural y' 9bvio de la abolici6n de las ba
rreras interiores y que, en ese proceso, las empresas transnacionales 
pueden jugar un activo papel de mecanismos de transferencia de 
recursos de capital y de tecnologia desde la nacion metropolitana, 
en aplicaci6n del esquema rostowiano de desarrollo que inspir6 la 

1 Economista colombiano, profesor y, actualmente, rector de 'Ia Univer
sidad y Consejero del Cong!eso en cuestiones econ6micas, autor de nUfnerosos 
libros y articulos sobre los problemas latinoamericanos. 
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Alianza par el Progreso. Desade luego, semejante concepci6n no 
entraba a dilucidar ninguno de los problemas relacionados intima
mente con la naturaleza del capitalismo dependiente como el de 
si es posible construir un sistema regional de mercado antes de 10
grar la integraci6n de verdaderas y coherentes sistemas nacionales 
de mercado, el de si es posible organizar empresas multinacionales 
latinoamericanas sin haber consolidado las empresas nacionales y sin. 
haber creado un sistema de defensas frente a las empresas transna
cionales metropolitanas 0 el de si es posible acumular y movilizar 
recursos hacia el financiamiento de una industrializaci6n basica a 
escala regional sin haber resuelto los problemas internos de distri
buci6n del ingreso nacional, de niveles y tasas de ahorro 0 de capa
cidad de uso racional de los recursos nacionales de desarrollo, rom
piendo esas normas de dilapidaci6n y subempleo que caracterizan a 
las sociedades atrasadas y dependientes. 

Ni la ALALC, ni la «pequeiia ALALC», han cuestionado la inver
sion extranjera directa a los conglomerados transnacionales, ya que 
precisamente han respondido a la exigencia de la convencionalmente 
llamada «1ibre iniciativa privada» y a la teoria rostowiana acerca 
de la necesidad cuantitativa y cualitativa de esa inversi6n para re
solver los problemas del desarrollo en los paises atrasados. Estas 
constituian las bases te6ricas de la creciente liberaci6n econ6mica 
dentro de America Latina, que hizo posible que las empresas trans
nacionales, a traves de compaiiias subsidiarias 0 afiliadas, llegasen 
a controlar dos tercios de la inversi6n "extranjera directa e incre
mentasen aceleradamente su participaci6n en la exportaci6n latino
americana de manufacturas de un 12% en 1957 a un 41 % en 
1962".2 

t Como se explica el que -habiendo hecho crisis el esquema de 
la ALALC, desde el punto de vista de los supuestos e intereses latino
americanos- se hubiese apelado en el area andina al mismo mode
10 integracionista, en la primera etapa de su configuraci6n? La res
puesta se relaciona con el hecho de haber sido Colombia y Chile 
los paises mas industrializados de esa area andina con mayores 0 mas 
urgentes problemas de ampliaci6n fisico-institucional de mercado, 
los que tomaron la iniciativa de proyectar este nuevo pacto de inte
gracion subregional. En cierta medida, este proyecto representaba una 

2 United Nations, Multinational Corporation in World Development, ci
tado por HORACIO GoDOY en "La administraci6n publica y el manejo de las 
empresas transnacionales dentro del proceso de integraci6n del Grupo Andi
no", revista Administrativa " Desarrollo, Bogota, Ediciones ESAP, 1973, No. 
13, p. 31. 
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simple variable del esquema de la ALALC y un prop6sito de llegar a 
el, finalmente, por la via de las integraciones subregionales 0 escalo
nadas, echando mana de estrategias de aproximaci6n directa. De 
acuerdo con esta formulaci6n, el modelo andino originario consti
twa un metodo de rehabilitaci6n del sistema de la ALALC y de pre
servaci6n de las principales estructuras beneficiarias del sistema: las 
corporaciones transnacionales norteamericanas (CTN ), que difundie
ron en America Latina, con notable exito ----en el cicIo politico de 
la guerra fria- una nueva interpretaci6n de las relaciones econ6
micas, politicas y militares entre Estados Unidos y las naciones lati
noamericanas, utilizando en su propia consolidaci6n los mecanismos 
de la «guerra fna» y la «seguridad hemisferica».s Dentro de este 
marco de relaciones politicas interamericanas, se enunci6 el esquema 
de integraci6n apoyado en la hegemonia de las empresas 0 corpo
raciones transnacionales, en la oficializaci6n del liberalismo econ6
mico como ideologia de las relaciones hemisfericas, en las reformula
clones del sistema de intercambio y de transferencias de tecnologia 
y en la profundizaci6n de la brecha entre los paises grandes -Me
xico, Brasil y Argentina- y el resto de naciones latinoamericanas. 

PRODUCTO BRUTO INTERNO DEL GRUPO ANDINO DE LOS CINCO 
(millones de d6lares constantes de 1960). (1960-1 1970) 

Total Manu/actura Sector Agropecuario 
1960-1970 1960 19,70 1960 1970 

Total grupo Andino 13573-21 886 2545 4643 3485 4656 
Colombia: 4936- 8055 853 1492 1634 2406 
Chile: 3826- 6028 888 1577 463 598 
total dos paises: 8762-14 083 1 741 3069 2097 3004
% en relaci6n al total 

del grupo 68% 66% 60% 64% 

Fuente: ILPES sobre datos de CEPAL "Bases generales para una estrategia 
subregional de desarrollo, "Consejo de Planificaci6n del Acuerdo de Carta
gena", suplemento de Comercio Exterior. Mexico, noviembre de 1972, p. 12. 

Este anaIisis demuestra que el producto bruto manufacturado de 
Colombia y de Chile, represent6 en el periodo 1960-1970, cerca de las 
7 decimas partes del producto manufacturero del gropo andino inicial 
(sin Venezuela). Un segundo factor ha sido el que no obstante que la 
industria manufacturera colombiana s610 ha generado menos de un 
20% del producto bruto interno en la decada de los aiios 60 (bastante 

8 "Estado nacional y organizaciones multilaterales", Octavio Ianni, revista 
de Comercio Exterior. Mexico, noviembre de 1973, p. 1108. 
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inferior al de Chile y el Peru), el grueso de la inversi6n norteameri
cana manufacturera -mas de la mitad de la registrada en el area An
dina- ha continuado localizada en Colombia, posiblemente por la 
concurrencia de tres factores esenciales: la mayor magnitud de po
blaci6n, el mayor volumen de producto bruto intemo y la existencia 
de un sistema politico absolutamente favorable ala inversi6n privada 
extranjera, a las corporaciones transnacionales, y la concentraci6n 
organizada del poder econ6mico.~ 

La importancia de este hecho radica en el cambio de orientaci6n 
esencial de la inversi6n norteamericana directa desde los sectores pri
marios hacia la industria manufacturera, en la decada de los aiios 50.5 

Tanto los gobiemos de Colombia y de Chile, ---como los' del Peru, 
Ecuador, Bolivia y Venezuela- habian asumido posiciones favorables 
en relaci6n con las empresas transnacionales norteamericanas: el go
biemo colombiano de Lleras Restrepo habia prohijado una politica 
de creciente liberalizaci6n frente a la inversi6n extranjera, privada 
y directa, y hacia los c,onglomerados transnacionales, sin limitaci6n 
alguna; el gobiemo chileno de Eduardo Frei, habia diseiiado y eje
cutado una politica de «chilenizacion del cobre» y constituci6n de 
empresas mixtas, asociando el Estado a las grandes corporaciones 
norteamericanas de cxtracci6n y exportaci6n del mineral rojo; el 
gobiemo peruano de Belaunde Terry habia demostrado una total 
apertura a la penetraci6n de las empresas mineras y una sorpren
dente tolerancia frente a la Intemacional Petroleum Company; el 
gobiemo ecuatoriano posterior a la Junta Militar habia hecho las 
mas generosas concesiones petrollferas y de fuentes energeticas tan
to en el oriente amaz6nico como en el Golfo de Guayaquil; y el go
biemo venezolanode Acci6nDemocratica habia abandonado, defi
nitivamente y ostensiblemente, sus originales y audaces lineas nacio
nalistas y revolucionarias. 

Fueron estos la hora y el contexto politico en que se proyect6 el 
Pacto Andino como una pequeiia ALALC. Pero la historia de los pai
ses andinos cambi6 de rumbo, al desencadenarse, impredeciblemen

4 En 1970, Colombia aparece con el 39.4% de la poblaci6n total (Peru 
con 24% y Chile con 17%) y con, el 37% del producto bruto interno del 
area andina de los cinco. "Bases generales para una estrategia subregional 
de desarrollo", HORACIO GODOy ob. cit., p. 12. 

5 "EI crecimiento de la inversi6n norteamericana directa ---dice Wionczek 
en "Inversi6n y Tecnologl.a Extranjera en America Latina", Ob. cit. p. 75
fue particularmente rapido en el sector manufacturero. Las inversiones pro
picdad de las empresas de Estados Unidos, en las actividades manufactureras 
del Grupo andino, aumentaron de 117 a 369 millones de d6lares entre 1957 
y 1967". 
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te, tres procesos revolucionarios: la organizacion de un gobiemo mi
litar de tipo nacionalista revolucionario en el Peru, a partir de 1969; 
la constitu.cion de un gobiemo socialista de Unidad Popular en Chi
le, a partir de 1970; y la formacion de un gobiemo militar apoyado 
en el movimiento obrero en Bolivia, orientado hacia la creacion de 
nuevas estructuras de partiCipacion popular en la conduccion poli
tica del Estado, a partir de 1971. Estos cambios no estaban previstos 
en el esquema inicial y dada su decisiva tra$cendencia en el ambito 
de los paises andinos, fueron articulando y definiendo los rasgos 
de un nuevo modelo politico de integracion. Algunas de las nuevas 
tendencias fueron reforzadas par el ingreso reciente de Venezuela 
al Pacto Andino, pese a la gravitacion negativa de dos factores: el 
primero relacionado con el hecho de que en un periodo hist6rico 
como el que va de 1946 a 1962, cerca de la mitad de las ganancias 
obtenidas por los capitales extranjeros en America Latina se origina
ron en Venezuela, y el segundo, articulaclo a la hostilidad hacia el 
proyecto integracionista de parte de la Federaci6n de Camaras de 
Comercio y Produccion (FEDECAMARAS), el grupo de presion mas 
importante y cuya influencia se ha hecho sentir en todas las esferas 
de'la actividad venezolana.6 

Los cambios revolucionarios operados en Chile, Peru y Bolivia, 
entre 1969 y 1970, indujeron a una reformulacion del modelo de 
integraci6n andina, haciendo posible la introducci6n de una serie de 
elementos nuevos: el autentico pluralismo ideolOgico, la activa y 
decisiva participacion econ6mica del Estado, la constituci6n de nue
vos mecanismos de nega:ciaci6n intemacional, la formaci6n de em
presas multinacionales andinas, la programacion de cierto tipo de 
inversiones industriales y la racionalizaci6n del tratamiento de la 
inversion extranjera par medio de la adopcion de un estatuto comun 
y de la definicion de normas restrictivas para las empresas transna
cionales que se beneficien del mercado ampliado 0 subregional. Pese 
a las limitaciones y conflicto caracteristicos de estos procesos, el nue
vo y sorpresivo esquema ideol6gico no solo implicaba un desborda
miento del esquema liberalizante de ·la ALALC, sino que, en la prac
tica, abria el camino hacia una redefinicion del modelo de integra
cion y desarrollo. En esta nueva direccion historica operaba la exis

6 En el periodo de 1946-1962, el rendimiento de la inversi6n extranjera 
en America Latina ascendi6 a 17 116 miIlones de d6lares y en Venezuela a 
.8484 millones de d61ares 0 sea, en terminos promediales, al 49.6%. El finan
ciamiento externo de Am-erica Latina, Naciones Unidas, diciembre de 1964; 
Venezuela" la integraci6n regional Andina, GUILLERMO BEDREGALj Edicioncs 

.Mimeo, Caraas 1969. 
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tencia del pluralismo ideologico' en el area andina y el desencadena

miento de fuerzas internas que planteaban el problema de la inte

gracion no solo en 103 tl~rminos convencionales de una ampliacion
 
horizontal del mercado, sino como un problema relacionado inter

namente con la necesidad de adoptar una semejante perspectiva y
 
una estrategia comun de desarrollo. La definicion y adopci6n de ese
 
modelo de desarrollo, implicaba, desde luego, un cambio sustancial
 
en las relaciones politicas, en el comportamiento y papel del Estado,
 
en las formas de negociacion internacional y en la iniciativa de fijar
 
unas nuevas reglas de juego a la inversion extranjera y a las corpo

raciones de empresas transnacionales. Era evidente, que, dentro de
 
este contexto politico, la formacion de empresas multinacionales an

dinas con participacion del Estado, la transformaci6n cualitativa 0
 

el control sabre las corporaciones transnacionales, la planificacion de
 
la industrializacion basica subregional y la formaci6n de audaces
 
organismos multinacionales de negociacion internacional -eon Es

tados Unidos, con otras grandes potencias, con las diversas comuni

dades regionales ofensivas y defensivas y con las grandes naciones
 
latinoamericanas-- constituian las piezas maestras del nuevo mode

10 de integracion y de la nueva estrategia de desarrollo.
 

A partir de la coyuntura historica en que parecia ampliarse y
 
consolidarse un proceso de cambios profundos en el area andina, fue
 
desencadenandose, progresivamente, una abierta y sistematica con


!traofensiva, expresada en la conspiracion y bloqueo de esos procesos 
de parte de las corporaciones transnacionales y de las mas artilladas 
estructuras en que se asocian los grupos de poder en Colombia, Chi
le y Venezuela, asi como en los golpes militares que modificaron ra
dicalmente la naturaleza social y politic:a de los gobiernos de Bolivia 
y de Chile. El derrocamiento del gobierno del General Juan Jose 
Torres en Bolivia, tuvo tres objetivos estrategicos: romper el desor
denado pero acelerado proceso de reagrupamiento politico de las 
fuerzas populares; hacer posible una primera escala del subimpe
rialismo brasilero; instaurar un sistema inspirado en la antigua for j 

Imula latinoamericana de absolutismo poUtico y liberalismo econo
mico. La dictadura del General Hugo Banzer ha servido para resta J 
blecer, paulatinamente, los antiguos terminos de operacion de la 1 
intervencion extranjera privada y directa y de las corporaciones trans .,i 

nacionales, una vez roto el sindicalismo obrero y distraido interna I 
Imente el Movimiento Nacionalista Revolucionario, nueleo de la in !

tegracion politica de las fuerzas populares en abril de 1952. -I 
El agresivo golpe militar contra el gobierno del Presidente Sal

"

! 
vador Allende, tuvo el decidido apoyo de las corporaciones transna ! 

'i 
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cionales y de las camaras en que se integran, economica y politica
mente grandes terratenientes,comerciantes, industriales, banqueros 
y transportadores, en respuesta a la politica de nacionalizaciones y 
de audaz desmantelamiento de las estructuras monop6licas y de con
centracion del poder economico. La dictadura militar chilena aplica 
tambien, como la del Brasil' 0 como la de Bolivia, la formula ritua
lizadade absalutismo politico y liberalismo economico 0 sea, nega
ci6n radical de los derechos y libertades car~cteristicos de la demo
cracia representativa y del estado liberal de derecho; y afirmaci6n 
de plenas garantias, libertades y derechos para las estructuras cor
porativas privadas, el capital extranjero y las empresas transnacio
nales. Al mismo tiempo que la Junta Militar anuncia la ilegaliza
ci6n de los partidos politicos y el absoluto desmantelamiento de los 
mecanismos representativos y electorales, dicta el decreto 600 con el 
objeto de liberalizar el ingreso d~ la inversion extranjera, de elimi
nar la limitaci6n a las remesas de utilidades y de bloquear laspoli 
ticas de regulacion y control establecidas en el segundo cielo del 
Pacto Andino. Esta politica abiertamente violatoria de las normas 
del Pacto, esta complementada por la devoluci6n, a las transnacio
nales, de empresas que habian sido legalmente nacionalizadas 0 por 
el pago, en d6lares, de las indemnizaciones exigidas por las propias 
empresas norteamericanas, alegando que "nadie puede discutir el 
.derecho soberano del gobierno de Chile para dictar las normas que 
estime convenientes para llevar a cabo su politica conom~ca".1 

La eleccion presidencial efectuada en Colombia en 1970 afianz6 
las corrientes de liberalizaci6n economica en beneficio de las gran
des corpora.ciones privadas y de las empresas transnacionales, al mis
mo tiempo que coneluy6 el proceso de marchitamiento del Estado 
Liberal de derecho por medio de las reformas constitucionales de 
1958 y 1968 en la institucionalizacion del Estado de sitio y del ro. 
gimen de cesarismo presidencial. La reforma de 1968 elimino la fa
cultad <:Ie iniciativa del Congreso en materia economica, administra
tiva, fiscal y financiera; abolio los controles democraticos y concen
tro los poderes del Estado en manos del Presidente de la Republica, 
tramformandolo en el supremo legislador, el supremo juez, til supre
mo elector y el supremo contralor de sus propios actos. Dentro de 
est.e marco politico debe analizarse la contraofensiva de las grandes 
c.orporaciones colombianas contra el proyecto de estatuto Andino de 
t;apitales y contra la propuesta de otorgar "una opci6n preferencial 

1 "Chile se enfrenta al Grupo Andino", El Tiempo, UPI, Bogota, agosto 
9, 1974-, p. ll-a. 
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~n favor del Estado, para la compra de acciones, participaci6n 0 de , 

rechos de las empresas extranjeras que existen en la subregi6n".8 La 
.\sociaci6n Nacional de Industriales de Colombia -el mas podero
so grupo de presi6n sobre el Estado- se pronunci6 publicamente 
contra el proyecto de .estatuto de capitales, solicitando "condiciones 
menos restrictivas en cuanto al pago de regalias y retribuci6n por 
asistencia tecnica" para las empresas 0 corporaciones extranjeras, la 
alteraci6n del criterio destinado a calificar como nacional 0 extran
jera una empresa, la modificaci6n de lqs plazos pactados para la 
transformaci6n de las empresas extranjeras en mixtas 0 su exonera
ci6n, asi como la conservaci6n del regimen de privilegios en favor 
de la inversi6n extranjera consagrado legalmente en 1967, durante 
el gobierno de Lleras Restrepo.9 . 

!" 

En esta coyuntura, se alteraron de nuevo los terminos que hicie
ron posible la reformulaci6n del modelo de integraci6n andina lati
noamericano desde una perspectiva de desarrollo global del area y 
de toda la America Latina, orientandose el proceso hacia una racio
nalizaci6n de la inversi6n extranjera, una cierta programaci6n de 
industrias basicas subregionales, una minima regulaci6n del uso de 
los recursos de credito y tecnologia, sin definir politicamente los 
nuevos mecanismos de negociaci6n internacional con los Estados 
Unidos 0 con las grandes potencias 0 comunidades, sin sustituir la 
politica de relaciones bilaterales con la naci6n metropolitana por un 
sistema multilateral de relaciones econ6micas y sin alterar la hege
monia de las empresas 0 corporaciones transnacionales en el area 
Andina. Desde luego, esta evaluaci6n politica de las actuales condi .iir 
ciones de operaci6n del Pacto Subregional Andino, no tiende a ne
gar algunas de sus mas positivas conquistas como la creaci6n de una 
Corporaci6n Andina de Fomento, la fijaci6n de un Estatuto Comun 
para regular las condiciones minimas de operaci6n de la inversi6n 
extranjera, la programaci6n de ciertas inversiones industriales en 
areas tan importantes como la metal-mecanica 0 la petroquimica 0 

la posibilidad do formaci6n de empresas multinacionales fundamen
tadas en la movilizaci6n de recursos internos y en la localizaci6n de 
sus centros de decisi6n tecnica; adminstrativa, comercial y financie
ra dentro del area correspondiente a los paises del Pacto Andino. 
Estos nuevos mecanismos conllevan el desencadenamiento de nuevas 
fuerzas sociales de presi6n 0 la incidencia de nuevos problemas como :f 

8 Declaraeiones del Presidente de la Asociaci6n Bancatia Colombiana, EI 
Sigla, Bo~ota, abril-17. 1971. 

9 "Diez enmiendas propuestas por la ANDI al Estatuto de Capitales An
dinos", BI EspectadQT, aogota, 29 de noviembre de 1972. 

los relacionados con la constituci6n de empresas multinacionales, la 
selecci6n regional de inversiones 0 la necesidad ineludible de crear 
6rganos de conducci6n supranacional de las economias integradas. 

La formaci6n de empresas multinacionales andinas -en areas 
como la petroquimica, la metal-mecanica, la electr6nica, la automo
triz, la quimica 0 la farmaceutica- ha de traer sus consecuencias 
sociales y politicas y ha de conllevar alguna superaci6n del arraigado 
localismo y del irreductible pensamiento mhcantilista que han ins
pirado y entorpecido las relaciones internas dentro de la America 
Latina. Si bien se corre el riesgo de que esas empresas sean pene
tradas por la inversi6n extranjera, (la que puede participar hasta 
en un 40% del capital social), se abre la posibilidad de que se de
fina una linea propia de industrializaci6n basica, de que se organice 
progresivamente un sustituto de las corporaciones supra-nacionales 
y de que sean irresistibles las presiones hacia la configuraci6n de 
una nlieva perspectiva de la integraci6n Andina como herramienta 
de una estrategia global. Lo que ha quedado en el vacio -por ca
rencia de fundamentaci6n politica entre los paises del Grupo Andino-
es el prop6sito de transformar cualitativamente las empresas 0 cor
poraciones transnacionales en empresas inixtas multinacionales, ya 
que aquellas no se han constituido para operar en el mercado subre
gional sino dentro de cada uno de los mercados locales 0 no estan 
en capacidad de modificar sus formas juridicas con el objeto de par
ticipar en todas aquellas actividades 0 gozar de todos aquellos pri
vilegios (reinversi6n de utilidades, pleno acceso al crooito interno, no 
limitaci6n del 14% para la transferencia de utilidades, ventajas tri
butarias, etcetera) que los paises asociados reservan para las empre
sas nacionales. Pero es evidente que el desarrollo de las empresas 0 

corporaciones multinacionales no depende tanto de la expansi6n ho
rizontal del mercado y de la consiguiente posibilidad de operar en 
mayores escalas econ6micas, como de los cambios politicos dentro 
de los paises del area Andina, y de las posibilidades de participaci6n 
de las fuerzas populares en la conducci6n politica, transformando los 
6rganos representativos y operacionales del Estado nacional·y dando 
un nuevo contenido, subregional 0 regional, al pluralismo ideol6gico 
Sin esos cambios, en la naturaleza y rumbos del Estado, las empresas 
multinacionales andinas no podran jugar un nuevo papel en la in
dustrializaci6n y en el desarrollo global de los paises asociados, limi
tandose a operar como entidades subsidiarias --0 complementarias:
de las empresas transnacionales norteamericanas 0 como agentes de 
liberalizaci6n del mercado subregional. En ese caso, todo 10 que se 
habra. ganado con el Pacto Andino sera una mayor racionalizaci6n 
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de la dependencia, un mejoramiento de las condiciones de creci
miento econ6mico sin desarrollo, un afianzamiento de las actuales 
estructuras corporativas de poder y la conformaci6n de America La
tina como una constelaci6n de cuatro grandes espacios econ6micos: 

a. el mexicano-centroamericano; 
b. el brasilero (incluyendo a Paraguay, Uruguay y Bolivia); 
c. el argentino frio platense; 
d. el andino. 

Esta America Latina, desgarrada y organizada en grupos geo
politicos, no esta mas lejos de las posibilidades de integraci6n regio
nal y de definici6n de una estrategia global para el desarrollo, que 
la America Latina tal como emergi6 de las guerras de independen
cia en el siglo XIX 0 tal como existi6 hasta el ciclo hist6rico de la 
Alianza para el Progreso y de la Asociaci6n Latinoamericana de Li
bre Comercio iNo se ha enfrentado asi el problema de la moderni
zaci6n capitalista, a costa de profundizar las brechas internas dentro 
de America Latina, de racionalizar Ill. integraci6n de los paises lati
noamericanos a la economia de la metr6poli por medio del sistema 
de corporaciories transnacionales y de aplazar indefinidamente la po
sibilidad del desarrollo econ6mico y social del hemisferio indo-ibe
rico? 

Con el derrocamiento de los gobiernos revolucionarios de Chile 
y de Bolivia, con la victoria econ6mica y politica de las empresas 
transnacionales, con la creciente presion brasilera, con la neutrali
zaci6n de Argentina por medio de las acciones terroristas y con la 
generalizaci6n de los modelos que se inspiran en el absolutis11liO po
litico y el liberalismo econ6mico, el Pacto Subregional Andino' deja 
de ser un camino independiente y audaz -tal como alcanz6 a dise
iiar en el segundo ciclo del proceso- para readquirir de nuevo las 
caracter-isticas iniciales de una pequeiia ALALC. 

RES UME: L'Integration Andine SUMMARY: The Andean Integra
semble etre une petite version de tion (Andean Pact) looks like a 
l'Association Latinoamericaine de little Latin American Free Trade 
Libre Commerce (ALALC) apres Association (LAFTA) after its fai
la tentative ratee de devenir in led attempts to become an inde

dependente. pendent organization. 
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