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l. ANALISIS DE DESARROLLO Y SUBDESARROLLO. 

1.1 CONCEPTO DE DESARROLLO Y SUBDESARROLLO. 

Para los pa~ses subdesarrollados, constituye preo-
cupaci6n fundamental, la contribuci6n de la pol~tica in
ternaciona1 al desarrollo econ~mico. 

"Se entiende por desarrollo econdmico, la e1evaci6n 
del nivel de vida de la población y la integración nacio 
nal de :Los distintos sectores que componen su econom~a"
(1). Ambos aspectos, se complementan y se relacionan mu 
tuamente, porque no .,puede haber verdadero desarrollo ecO 
n6mico, si ~ste se limita a unos sectores de la poblaci3n 
con exclusi6n de otros y porque la integraci6n nacional, 
es a la vez condici6n y resultado de dicho desarrollo. 

As~, la primera preocupaci6n de un programa de desa 
rrollo, debe consistir en integrar los distintos secta-~ 
res de ~a econom~a nacional, eliminando las barreras eco 
n6micas y sociales que 1os separan; ya étnicas hist~ri-= 
cas o de otro orden, en donde los obst.!cu1os mencionados 
son muy importantes y diversos, y ocasionan notables di
ferencias en 1a situaci6n econ6mica de 1as diversas re-
giones de un pa~s y de sus distintas capas sociales, o -
bien de un grupo de pa~ses (subdesarrollados) comparados 
con otro grupo de pa~ses (tlesarroilado~) • En este c~ 
so, e1 desarro1lo econdmico se ve, como un proceso pau-
latino de organizaci6n e integraci6n socia1, econ6mica y 
jur~dica. 

Como es claro, mediante el intercrunbio de opiniones 
y ei establecimiento de instrumentos jur~dicos y estra-
tegias de poi~tica en el 4mbito internacional, un pa~s -
tiene ia posibilidad de adquirir beneficios que otros -
pa~ses est&n en mejores condiciones de otorgar, que aque 
llos que no pueden hacerlo. -

As~. cada pa~s, aprovecharra no solo sus propios r!:_ 
cursos productivos, sino también 1os de otros pa~ses, de 
modo que, en conjunto, todos obtengan mayor candidad de 
bienes y servicios y una posici6n equilibrada en los fo
ros internacionales. 

(1) Ferrero, R6mulo A., Comercio y Pagos Xnternacionales, 
Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, Edic. 
CEMLA, M~xico, 1963, pag. 9. 
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En este aspecto, lo deseable serra que los parses del 
Tercer Mundo, requieran de intercambiar experiencias con -
los parses desarrollados y entre ellos mismos y generar -
tecnolograa apropiadas a sus necesidades, sin que ello im
plique ningttn género de atadura. 

Sin embargo, e1 desarro1lo económico exige cambios en 
1as técnicas de producción, en ias actitudes socia1es y en 
ias Lnstituciones, originando e1 crecimiento econ~mico; 
por otro 1ado, e1 conservadurismo y la represi6n de1 cam-
bio, es probable que inhiban el crecimiento. En algunos -
parses subdesarrollados el crecimiento requiere de un po-
der central, m4s fuerte que haga cumplir las leyes existen 
tes; en otros~ pueden exigir cambiar las costumbres socia
les referentes al tipo y la cantidad de propiedad que los 
1ndividuos pueden acumuiar, o ias clases de alimentos que 
puedan comer .. 

Para muchos de los defensores de los planes de desa-
rrollo econ6mico de los parses subdenarrollados, la raz6n 
principal para aliviar la pobreza y el descontento, la --
falta de salud y la ignorancia de los pueblos, ha consis-
tido en proponer que se fomente y se amplre la ayuda exte
ri.or .. 

Podemos considerar que el desarrollo econ6mico es -
"Una etapa de mayor y mejor empleo de los factores produ~ 
tivos, que se obtiene por medio de una utilización cre--
ciente de bienes de capital y de la tecnologra moderna en 
el proceso productivo, que tiene como finalidad aumentar 
substancialmente el nivel de vida de los sectores popula-
res en un perrodo de tiempo razonablemente corto" (2). 

El desarrollo econ6mico no es una simo1e acumulaci6n 
de capitaL fraico para producir mercancras-y servicios; -
debe verse como ur. procese de cambio por el que, la vez -
que se aumenta ia riqueza, se reducen de manera efectiva 
y en general los niveles de pobreza, de desempleo y desi
<7Ualdad social. 

Desde nuestro punto de vista, observamos que, los C3!!! 
bios operados en las estructuras econ6micas mundiales en -
los altimos años, han modificado asimismo la estructura -
mundial del poder. Sabemos que en todo ordenamiento eco-
n6mico internacional la garantra principal de su vida, ra
dica en el poder, pues éste asegura la facultad de tomar --

(2) Flores de la Peña, Horacio. Los obst4culos del Oesarr2 
llo Econ6mico. Edic. !JNAM, 1955. p4g. 28. 
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decisiones, as~ como la influencia sobre las tomadas por 
otros pa~ses, por lo que demandar un Nuevo Orden EconOmi
co Internacional,significa cambiar la estructura actua1 
dei poder en ei mundo. 

Por lo tanto, la piedra angular del Nuevo Orden, -
reside en el desarrollo econ6mico de los pa~ses subdesa
rrollados, no solo como medio para alcanzar un bienestar 
m&s elevado,sino para lograr modificar la estructura del 
poder a trav~s de la transformaci6n de sus estructuras -
econ6micas ... 

Una de las consideraciones fundamentales que hay que 
hacer en el desarrollo de la sociedad, es la de compren
der el subdesarrollo y el atraso en que hoy viven nuestros 
pueb1os, no es una mera etapa temprana del desarrollo,si
no una situaci~n estructuralmente diferente, en gran par
te generada y condicionada, por la misma existencia y evo 
1uci6n de 1os pa~ses desarrollados quienes han impuesto e 
imponen nuestra actual estructura de atraso. 

Si desde la ~ptica habitual se nos califica y noso
tros mismos solemos calificarnos como pa~ses subdesarro-
11ados, es porque en rea1idad se acepta, o estarnos acep
tando por 1o menos de un~ manera tácita, que nuestras me
tas y objetivos como naciones, coinciden con las metas y 
objetivos de ios pa~ses hegem6nicos. 

Si acept4ramos este punto de vista con todas sus im
plicaciones, ello si9nificar~a aceptar tambi~n que nues
tro camino est4 unido a la caravana de los constructores 
del mundo de1 desperdicio y los viajes interplanetarios 
y que, en consecuencia, a1 mismo tiempo est~~os dando la 
espalda a las necesidades de nuestros pueblos. 

Con lo anterior, no queremos afirmar, desde luego, 
que nuestros pa~ses no tengan los recursos o 1a capaci
dad de maniobra como para escoger y seguir otro tipo de 
desarrollo. Por el contrario, los recursos de Latinoa
m~rica, si bien hasta ahora sdlo han sido cultivados y 
explotados en una sola direccidn, siguen siendo vastos y ge
nerosos en hombres y recursos. Baste recordar, para es
te punto, 1as enormes riquezas materiales que proporcio
nan nuestros recursos. 



Sin embargo, el primer paso para intentar un desarro 
110 aut6nomo, adecuado a nuestros recursos, necesidades Y 
proyectos históricos, es el de reconocer abierta y clara
mente la condición rea1 en que nos encontramos ahora. En 
este punto. no cabe hab1ar veladamente o con lenguaje co
medido: nuestro sistema productivo, nuestra ciencia y tec 
no109~a, est~n al servicio del estilo de desarrollo y del 
áesarro1lo mismo de las grandes potencias industria1es. 

1.2 ANTECEDENTES HISTORICOS DEL SUBDESARROLLO. 

"En la actua1idad es dificil. aceptar que e.l atraso 
de los pa!ses subdesarrollados obedezc~ b4sicamente a 
factores relacionado& con el clima, la raza, la psícolo
g!a o el ahorro y el consumo de la poblaci6n. No obs
tante, un gran na.mero de economistas occidenta1es que 
tratan este prob1ema, insisten en acentuar 1a importan
cia de este tipo de factores como determinantes del atra 
so, sos1ayando sistematicamente aquellos que verdadera-
mente han originado ia exp1otaci6n y e1 empobrecimiento 
de 1os pa!ses subdesarrollados desde hace mucho tiempo y 
que en esencia son, el colonia1ismo, e1 imperiaiismo y 
1a dependencia en todas sus formas" (3). 

1.2.l E1 Colonia1ismo. 

Nuestros pa1ses 1leqaron tarde y más bien por deci
si6n externa, a1 proceso desencadenado por 1a Revoluci6n 
:z:ndustria1. 

E1 éxito inicia1 de España en ia primera repartici6n 
co1onia1 del mundo, durante la época de1 mercantilismo, 
1e impidi6 desarro1lar un aparato productivo comparable 
ai de otras naciones europeas a finales del sig1o xv:z:rr. 
Nuestros pa~ses apenas estaban rea1izando sus movimien
tos de independencia y de conso1idaci6n nacional durante 

(3) Agui1ar Monteverde A1onso, Teor1a y Pol!tica de1 
Desarrol1o Latinoamericano. Edic. UNAM, M~xico 1957. 
p. 83. 
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1a primera mitad del siglo XIX. Mientras tanto, surg!an 
centros de poder que fundaban su fuerza y capacidad inno
vadora en nuevos usos de la energía, nuevos sistemas de 
producción y nuevas estructuras sociales al servicio de 
la industria. 

La historia del atraso latinoamericano, as! como la 
primera raz6n de ser del subdesarrollo econ6mico, tiene 
su inicio desde la época colonial. 

La estructura de la dependencia coloniai establecida 
desde la conquista, no solo represent6 una etapa hist6ri
ca, sino la implantación de ra1ces ajenas en nuestros 
pa1ses, las cuales, una vez que se rompe con ias metrópo
lis europeas, fueron inmediatamente aprovechadas por otras 
potencias extranjeras, hasta caer en manos del imperia1i~ 
mo norteamericano, que las ha utilizado mañosamente para 
impedir una auténtica independencia econ6mica-

En e1 período que se extiende desde 1a etapa de ex
pansi6n colonial que corresponde en el tiempo a 1as nor-
mas e ideas del mercantilismo, hasta los primeros tiem
pos de1 capitalismo industrial, se destaca una creciente 
demanda de fondos de inversi6n en Europa, para poner en 
explotaci6n los recursos naturales y demogr~ficos dispo
nibles de este continente. A este fin, deb1a~1 colaborar 
en varias formas y sentidos las áreas coloniales que, por 
un lado, representaban mercados para ias manufacturas e~ 
ropeas y por otro, aportaban materias primas y a1imentos 
baratos a trav~s de los medios comerciales y de ios meca
nismos monetarios, tales como el env!o de tributos y de 
exacciones diversas, transferencia de fortunas privadas 
a la metr6po1i, etc. 

As~ qued6 sellado el destino del Nuevo Mundo, por 1a 
explotaci6n colonial que desde un principio estuvo nor
mada por criterios de la especializaci6n internacional de 
1as actividades, dedicando a los pa~ses dominados la mi
si6n especial de producir bienes primarios para la expor
tacidn, lo cual inevitab1emnte habr~a de influir en el de
sarrollo futuro de la regi6n. 

Sin embargo, se observa que los efectos colonia1es no 
fueron los mismos para todos ios pueblos del Nuevo Mundo; 
a1 Norte, una colonizaci6n de tipo burgu~s, condujo a un 
precoz y expansivo capitalismo que con re1ativa rapidez, 
transform6 a 1os Estados Unidos en agresiva potencia im
perialista. 
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En cambio, al sur, a una colonizaci6n de tipo feudal, 
sigui6 un proceso de recolonizaci6n y de lenta y desigual 
evoluci6n de un capitalismo deformado y dependiente de 
una dominaci6n neocolonial e imperialista. ''Este proceso 
ha condicionado por igual, la historia de las RepOblicas 
Latinoamericanas, durante los siglos XIX y XX, y constitu 
ye la situaci6n de subdesarrollo que padecen, al marco ae 
sus problemas, luchas y aspiraciones comunes nuestros pa! 
ses" (4). -

Fue tal el embate de la explotaci6n colonial.ista que 
en poco tiempo destruy6 los modos de producci6n capitalís 
ta de las grandes culturas ind!genas, termin6 con su or-
ganizaci6n social económica y acab6 con la l!nea de evolu 
cic5n de l.os indios.. -

En pocas palabras, las condiciones de atraso, mise
ria, enfermedad y abulia de los países subdesarrollados, 
son el resultado innegable de ese largo perrodo de saqueo, 
exp1otaci6n y esclavitud de la dominaci6n española y por
tuguesa y que es conocido como colonialismo en la histo
ria latinoamericana. 

1.2.2 El Imperialismo. 

A partir de 1870, en los pa~ses capitalistas más 
avanzados empiezan a surgir las grandes empresas rnonopo-
1~sticas. Pronto se supera la ~poca del capitalismo pre
monopolista y se entra de lleno a la prolongada etapa de 
la libre competencia y la democracia burguesa. Al ser 
satisfechas las necesidades de inversi6n interna, los 
grandes capitalistas dirigen su mirada hacia los terri
torios coloniales pasando a ser no soiamente exportado
res de mercancra, sino tambi~n de capital y se canvier-
ten en agresivos patrocinadores de la polrtica colonial 
y expansionista de sus respectivos parses. 

(4) D~az Arce Ornar Algunas consideraciones sobre los 
per~odos de la historia latinoamericana • Edic. 
Cuadernos Americanos. M~xico 1971. No. 3. p. 74. 
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En América Latina los productores nacionales hab~an 
tenido hasta ese momento una participaci~n destacada en 
1a exp1otaci~n de los recursos naturales. Pero pronto se 
vieron desplazados por los inversionistas extranjeros, 1os 
cuales en poco tiempo lograron el dominio de esos recur-
sos, as! como de las principales fuentes de materias pri-
mas que la gran industria necesitaba. 

Por un tiempo es el poder inglés el que rige los des
tinos de los pa~ses del Nuevo Mundo en el norte del Con
tinente Americano. Sin embargo, la hegemon!a inglesa se 
fue deteriorando gradualmente hasta dar paso a la joven 
potencia norteamericana que aprovecha oportunamente el d~ 
rrurnbe del poder~o brit~nico, causado por el enorme es
fuerzo bélico que llev6 a la primer conflagraci6n mundial. 

Este cambio de curso, no fue un simple suceso hist6-
rico en la vida latinoamericana; signific6 no só1o la su
j~ci6n de su desarro11o econ6mico a los intereses y capr.!_ 
chas de los capitalistas norteamericanos, sino adem4s, 
la p~rdida de la soberanía de una gran parte de los pai
ses del .!irea. 

Es inobjetable pues, la influencia del imperialismo 
en el subdesarrollo latinoamericano. Podr~a argumentarse 
en contrario la presencia de algunos países en la regi6n 
con i.1upresionantes indicadores de crecimiento econ6tnico y 
que la teorra econ6rn~ca occi~ental identifica como inne
gables muestras de desarrolla. Pero no es necesario 
agregar que los m~todos del imperialismo actual no son los 
mismos que los utilizados hace 50 años; difrcilmente po
dr1a conservarse la hegemonra de la regi~n, si los Estados 
Unidos no hubieran cambiado sus políticas de dominaci6n, 
que ellos dirigieron y conformaron a sus propios intere
ses. 
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1.2.3 Dependencia en todas sus formas. 

Cuando Latinoamer~rica decide iniciar sus procesos 
de modernizaci6n tecnoi6gica, a finales del siglo XIX y 
del siglo XX, se ve precisada a importar del exterior ma
quinaria, servicios t~cnicos y modos de organizaci6n, que 
acabarSn determinando de manera casi completa sus pautas 
de producci6n y de consumo. Las reglas del juego est~n 
fijadas por las potencias industriales, que no solamente 
instalan en sus territorios un complejo aparato indus-
trial, sino que lo extienden de manera universal por to
das las demás regiones del mundo. 

El ~xito de este proceso de invasión tecnológica a 
partir de unos cuantos focos de poder, viene a resultar 
en un nuevo tipo de colonialismo que ya no requiere de1 
dominio pol1tico para explotar la fuerza del trabajo y 
1as materias primas de otras naciones en beneficio pro
pio. 

Quiero i1ustrar esta situaci6n en 10 referente a 
ciencia y tecno1og~a, a trav~s de tres puntos de vista 
concurrentes: e1 hecho de que nos veamos obligados a ob
tener insumos tecno16gicos de un contexto tecno1dgico -
ajeno: e1 hecho de que nuestros sistemas a~ inves~~gaci6n 
cient~fica beneficien más a los pa!ses dominantes que a 
nosostros mismos; y ia circunstancia de que nuestro cre
cimiento industrial se haya basado casi exclusivamente en 
1a demanda de productos y no, como pudiera haber sido, en 
una p1aneaci6n racional de 1a oferta. 

E1 proceso de "sustituci6n de importaciones", seguí-
do por muchos de los pa~ses latinoamericanos, 1ogr6 desde 
e1 punto de vista estad~stico, impresionantes avances en 
e1 crecimiento industrial y la insta1aci6n de una planta 
productiva, en algunos casos de una magnitud considerab1e. 

Sin embargo, e1 aparato productivo instaiado, por 
provenir en su inmensa mayorra del exterior, por no haber 
estado sujeto a procesos racionales de adaptaci6n a 1os 
factores productivos de nuestros pa~ses; por no demandar 
e1 desarro11o de innovaciones propias, resu1t6 en defini
tiva un factor importante de dependencia. 
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La situaci6n actual, en muchos de nuestros pa~ses pu~ 
de resumirse en el hecho de que, por una parte, e1 aparato 
industrial instalado no encuentra un r11ercado amplio para 
sus productos, y por otra, el crecimiento de este mismo 
aparato depende necesariamente de insumos tecnoldgicos ex 
ternos. -

"A esta vul.nerabilidad del sistema productivo, deben 
añadirse los enormes costos, tanto directos como disfraza
dos, que el. proceso de transferencia de tecnolog~a ocasi~ 
na en la regi6n. Los contratos originados en la transfe
rencia de tecno1og~a, frecuentemente incluyen en sus cláu
sulas, !.imitaciones al desarrollo de una tecnolog!a pro
pia, a l.a difusi6n de la tecnologra adquirida, a la venta 
de los productos en determinados mercados, as! como pagos 
por insumos materiales y tecnoldgicos, asistencia t~cnica 
etc., que en definitiva limitan tanto el surgimiento de un 
aparato productivo propio, como originan problemas enor
mes por los pagos crecientes que es necesario hacer al ex
terior" (5). 

El hecho de que nuestra capacidad industrial instala
da, dependa del tipo de tecnolog!a producida en el exte
rior, viene a representar en realidad, que somos un perma 
nente mercado cautivo de las tecno1og!as generadas en loS 
centros de dominio. 

Los esfuerzos realizados por Am~rica Latina en este 
rengl~n, han venido a parar en la satisfacci6n de una ~li
te muy reducida de la poblaci6n, que puede pagar los pro
ductos generados por la industria y er. una enorme fuga de 
recursos materiales y divisas al exterior. A1 adquirir 
tecnolog~a extranjera, por si fuera poco, los pa~ses po
bres de hecho est~n financiando el desarrollo de los pa!
ses ricos, desarrollo que en un segundo momento, coloca 
a los pa~ses generadores de tecnolog~a en una posici~n 
de ventaja con respecto a los pa~ses compradores. 

Cabe observar, que no solamente existe dependencia 
econdmica y tecno16gica de 1os pa!ses subdesarro11ados, 
sino que también encontramos dependencia cultural, po1~
tica y en muchos casos militar. 

(5) Bueno Ziri6n Gerardo. "La Ciencia y la Tecnolog~a 
como Factor de Desarro11o". Econom1a y Desarro11o 
en América Latina. Edic. UDUAL, 1977. p. 109. 
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Es de sobra conocido que nuestro sistema cient~fico, 
se ha desarrol1ado desproporcionadamente, en favor de ios 
trabajos de investigaci6n básica. Ello es as1, porque el 
sistema productivo no demanda invesLigaci6n aplicada y de
sarrollo experimental de carácter nacional. Pero adem~s 
de este desequilibrio, debe señalarse que la investigaci6n 
cient!fica de nuestros paises, está orientada, por razones 
de prestigio e influencia cultural, por las lineas de in
vestigaci6n de los pa1ses altamente desarrollados, que ob~ 
decen a las necesidades de desarrollo tecno16gico de los 
paises dominantes. 

E1 resultado viene a ser que con frecuencia, ios lo
gros de investigaci6n b~sica, sostenida con los recursos 
de nuestras naciones, vienen a aprovechar más a los pa~ses 
industrializados que a nosotros mismos. 

l. 3 PRINCIPIOS QUE NORMAN LA ACTITUD INTERNACIONAL DE 

MEXICO. 

Sin ilegar a la exageraci6n en que a veces se ha in
currido al calificar1os de determinantes, no cabe duda que 
hay ciertos elementos que en todos los pa~ses, act6an como 
condicionantes de la pol~tica que lleve un pa~s en ei ex
terior, para lograr un reconocimiento y llevar de este m~ 
do su desarrollo frente a la comunidad internacional-

Los elementos que en el caso de México, tienen una i!!!. 
portancia fundamentai para entender su desarrollo y su po
l~tica exterior son: la geograf~a, la historia y la econQ_ 
m~a. (6) 

(ó) seara vázquez, Modesto Dr. "La Pol!tica Exterior de 
México". La Pr~ctica de M~xico en ei Derecho Inter
nacional. Edit. Esfinge. ~xico. 1969. p. 15. 
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1.3.1 Generalidades. 

1.3.1.1 La Geograf~a. 

Ha colocado a nuestro pa!s en 1a vanguardia de Lati
noam~rica, frente a1 mundo anglosaj6n. Los dos mil ki16-
metros de fronteras que México tiene con Estados Unidos 
pueden explicar mucho de su pol~tica exterior y rle su de
sarro11o. 

Por otra parte, la combinación de su Geograf1a y su 
Historia, inscribe a M~xico en el mundo hispanoamericano, 
haci~ndo1o partícipe de actitudes y posicion~s diferentes 
con respecto a otros países. 

Es por ello, que su extensidn territorial y sus re
cursos, que deberran permitirle una política exLerior re
lativamente libre, por el hecho de encontrarse limitando 
con el co1oso del Norte, le hacen sentir en forma por de
más exagerada, su dependencia y su papel de potencia de 
segundo orden. 

1.3.1.2. La Historia. 

La conquista españo1a dejd a M~xico unido para siem
pre a1 resto de Hispanoam~rica; pero para entender a1gu
nas de las actitudes de M~xico en e1 orden internaciona1, 
hay que recordar 1a ~poca en que M~xico ya era independie~ 
te (siglo XIX) y que 1a mitad de su territorio haya queda
do en manos de 1os Estados Unidos, en virtud de injustas 
guerras de despojo. 
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1.3.l.3 La Econom!a. 

La relatividad del elemento economta, se refiere al. 
hecho de que l.a situaci6n de un pa~s, puede cambiar desde 
el punto de vista econ6mico y de hecho está cambiando siem 
pre, situaci~n que influye enormemente en la formul.aci6n -
de su pol~tica exterior y su desarrollo. 

En tal sentido, M~xico coincide en sus actitudes con 
las de otros parses con los mismos intereses. 

1.3.2 Autodeterntinaci6n y No Intervenci6n. 

"La pol.~tica exterior de México, fundada en la lim
pia tradici6n de sus principios y en su conducta interna
cional, debe concentrarse principalmente en tres finali
dades: 

a) mantener intactas l.a soberan~a y la indepen
dencia del paJ:s; 

b) buscar la cooperaci6n en el .tmbito interna
cional, para acelerar el. progreso econ6mico, social y cul 
tura1 de México sobre bases mutuamente ventajosas y coo-
perar nosotros mismos en la me=ida de nuestras posibilida 
des practicas, al desarrollo de todos los pa!~es que pue= 
dan requerir de nuestra ayuda; 

c) contribuir sin l!mite al logro de toda buena 
causa que favorezca al mantenimiento de 1a paz y la segu
ridad internaciona1es" (7). 

Los tres principios mencionados se pueden resumir a 
1o siguiente: en primer lugar, soberan~a e independencia 
de los Estados, 1o cua1 trae como consecuencia, mantener 
el principio de igualdad, el de no intervenci~n, ei de 
autodeterminaci6n de ios pueblos, etc.: en segundo lugar 
la cooperaci6n, implica, llevar a cabo el principio de 
autodeterminaci6n de los pueblos: México no io entiende 
como un principio que deba 11evar necesariamente al aisla-

(7) L6pez Matees, Adolfo. V Informe de Gobierno. Pol!tica 
Exterior de M~xico. M~xico. 1963. 
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miento de 1os diversos pa~ses, sino que 1a perfecta inter
pretaci6n de autodeterminaci6n lleva impl!cita la coopera
ci6n entre ellos; y el tercero, es la importancia que tie
ne para toda la humanidad el mantenimiento de la Paz y la 
Seguridad internacionales-

1.3.3 El Nacionalismo de México. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, observamos que 
nuestra historia y nuestra pol!tica ha sido en el sentido 
mds profundo, una batalla continua por liquidar 1a herencia 
dei colonialismo y evitar la injerencia de otros pa~ses en 
los asuntos naciona1es. 

As~, el movimiento insurgente de Miguel Hidalgo, tu
vo por objeto desvincular a la Nueva España de su metr6-
po1i. Morelos, ante el Congreso de Chilpancingo, que más 
tarde redactar!a la Constitución de Apatzingán (1814), afi~ 
mCS el derecho soberano de la naci6n, para sacudirse el co--
loniaje. Posteriormente, la resistencia y combate de Ju~
rez contra la intervenci6n extranjera, reafirmaron la idea 
de una patria independiente y soberana. 

Este legado, se extendió hasta los postulados de la 
Revoluci6n Mexicana. La dictadura porfiriana hab~a propi
ciado ia intervenci6n eron6mica extranjera sobre nuestros 
recursos natura1es. Sin embargo, al redactarse la Consti
tución de 1917, se adoptó el art. 27 Constitucional, que 
declara propiedad originaria de 1a Naci6n todas las tie
rras y aguas de territorio mexicano, sin perjuicio de la 
facultad que tiene para transmitir el dominio de ellas a 
los particulares, constituyendo as~ la propiedad privada. 

"Fueron estos principios, 1.os que permitieron reivi~ 
dicar 1os derechos de la Naci6n, al expropiarse la indus 
tria petrolera (18-III-1938) y al nacionalizarse la indu~ 
tria e1~ctrica (27-IX-1960)" (8) 

(8) México y el Nuevo Orden Econ6mico Internacional. Se
rie Documentos. PRI. Comisi6n Nacional Editorial. 
México, 1976. p. 21. 
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M~xico ha librado, a lo largo del siglo XX, una do
ble batalla. Desde los d!as de la Revoluci6n se ha es
forzado por superar en 1o interno, las condiciones de mi
seria, insalubridad e ignorancia en que a~n viven gran-
des sectores de nuestra población; y, en lo externo, 1as 
diversas presiones a que lo han sometido a1gunas poten-
cías, los intentos de dominaci6n directa sobre nuestro 
territorio, 1os desajustes econ6micos que se han presen-
tado, etc. Todo lo cual, aunado a su experiencia hist~
rica 1o ha llevado por un camino naciona1ista que se ex
presa en 1a defensa de sus principios y normas. 

1.3.4 Dependencia de México. 

Por Lo que se refiere a 1a dependencia, en el caso 
particu1ar de México, se ha promovido una creciente des
nacíona1izacidn industria1,mediante el estab1ecimiento de 
una dependenc~a cient~fico teconol69ica con carácter cre
ciente y acumu1atívo,respecto de los pa~ses capitalistas 
desa:rrol.lados. 

Es importante señalar, que como producto de esta de
pendencia, 1a industrializaci6n 1levada a cabo en M~xico, 
aGn aque11a caracterizada como industria pesada, no ha 
transformado a nuestro pa~s en ecanorn~a independiente, 
sino que ha aumentado su dependencia respecto a materias 
primas, productos intermedios y maquinaria, a 1o que se 
agrega la dependencia de los monopolios y de la tecnolo
g~a importada. Es decir, se ha acentuado 1a importancia 
del capital extranjero a base de reinversiones de ganan
cias y recursos financieros iocales y acrecentado la de
pendencia tecnol6gica, sobre todo, porque la moderna tec 
nologra requiere de al.ta intensidad de capital y est~ -
sometida a un r4pido proceso de obsolescencia, que la va 
convirtiendo en antiecon6mica en los centros desarrolla
dos de la economra mundial y desde la cual nos es envia
da a 1os pa~ses denominados perif~ricos en donde, hasta 
hoy, se mantiene un bajo nivel tecno16gico y sal.arios 
bajos. 

Asr, México como el resto de l.os pa~ses dependien
tes o eo1onia1es se transforma en una especie de canal 
por el. que se transfiere tecno1og!a obsol.eta de 1os pa~
ses central.es, particularmente proveniente de los Esta
dos Unidos. 
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Pero la penetraci6n tecnol6gica no viene sola, sino 
que viene aparejada con la empresa multinacional o con -
empresas mixtas, que ligadas a través de ciertos conve-
nios, reciaman ambiente favorable, mercado amplio, mano 
de obra barata, seguridad, ventajas impositivas, crediti 
cías, estabilidad, etc. Exigiendo además, ia integraci6n 
econ6mica y la divisi6n del trabajo dentro del campo cie~ 
t~fico-técnico, dejando a nuestros parses e1 papel de ec2 
nom~as subordinadas. 

Sin duda, el mayor peso de las empresas multinaciona 
les, denominadas también transnacionales, además de ios ~ 
problemas que presentan en la balanza de pagos, del giro 
de beneficios, del endeudamiento, de la dependencia econ6 
mica, po1ítica y cultural, etc., cretin dependencia tecno= 
16gica. Y es -que, como es sabido, 1a tecno1ogía en e1 mun 
do capita1ista se desarro11a en círculos cerrados de gran-= 
des empresas, imprimiendo un carácter cada vez más privado 
a 1a innovaci6n y utilizaci6n de la tecno1ogía. De esta -
manera, 1a tecno1og~a se convierte en un activo vital para 
e1 desarro11o de 1as economías centrales que s6lo ceden -
aquellas ya tradiciona1es pero resguardando para s! 1a te~ 
no1og~a de vanguardia, caso de 1a industria nuclear, la -
electrdnica, industria espacial y de guerra, etc. 

Por lo tanto, hasta lo aqu~ señalado, podemos decir -
que no existe una soluci6n, dentro de este contexto, para 
ei probiema de la dependencia econ6mica y tecno16gica hoy 
presente en nuestro pa~s. No es posible salir de esta si
tuaci6n a través de la inversión extranjera, incluso la -
que aporta tecnolog~a que no se tiene. Un hecho es claro, 
que 1a dependencia, la desnacionalizaci6n y el estancamie~ 
to, se han acentuado mediante e1 aumento de 1a tecno1og~a 
importada y c1 capitai extranjero. 
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2. EL COMERCIO EXTERIOR EN EL DESARROLLO. 

2.1 GENERALIDADES SOBRE EL COMERCIO EXTERIOR. 

No podemos afirmar con seguridad, en que época se ini 
ci6 e1 comercio, pero existen antecedentes de que en 1a -
Cuenca del Mar Mediterr~neo, se desarro116 en tiempos re
motos una civi1izaci6n que evolucion6 poco a poco y en cu
yas sociedades menos desarro11adas se dieron modelos ru
dimentarios del comercio como el denominado "comercio mu
do" o "trueque ... 

Es por ello que el ritmo de desarrollo del comerio, 
con regiones y pa~ses lejanos se fundó en la necesidad de 
productos caracter~sticos de tierras y climas diferentes, 
estrechamente ligada en la civilización mcditerr~nea con 
el perfeccionamiento de la navegaci6n. 

Fué alrededor del año 1500 a.c. que hacen su apari
ci6n en el escenario h~st6rico, los fenicios, primer 
gran pueblo mar~timo de la humanidad y a quienes corres
ponde el mérito de haber iniciado la construcción naval 
en gran escala y extender su poderoso comercio a lo lar
go y ancho del Mediterráneo, llegando incluso a1 litera¡ 
Atlántico de Europa marcando con ello un importamt~simo 
paso adelante en lo que a comercio internacional se re
fiere_ 

En cuanto a1 comercio interior, hasta que no se 
afirmaron en 1a Edad Media, las economías urbanas~ la 
distribuci6n de los productos (dificultada por numerosos 
obstáculos interpuestos por la sociedad feudal) hubo de 
ser asegurada por 1os mismos productores que se encarga
ron de su transporte hasta los consumidores. Por estos 
motivos, e1 término comercio ha conservado durante largo 
tiempo un significado bastante gen~rico y en el pasado 
ha sido frecuentemente referido a todo el conjunto de 
1as actividades econdmicas. 

De tal manera, e1 establecimiento de corrientes de 
cambio con el exterior, precedió a la aparici~n de eco
nom~as provistas de un eficiente sistema de comercio in
terior_ En la época medioeval, cuando ia actividad eco
n~mica retrocedid hacia formas primitivas y se confind 
en 1os lrmites de los feudos cerrados y autosuficientes, 
continuaron entrando en Europa, a trav~s de diversas 
ciudades especializadas en este tr~fico, mercanc~as pro-
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cecentes de Oriente. A.l final de la Edad Nedia, cuando 
se afirmaron ias econom~as de mercado y, surgieron los 
grandes Estados Unitarios, tuvo comienzo un desarrollo pa
ra1elo del comercio interno y del tr~fico con el exterior 
que, sigui6 aumentando y perfeccion~ndose. 

El tr~fico con el exterior en los sig.los XV, XVI y 
XVII, se realizaba en forma de monopolio fundado sobre un 
privilegio concedido por el soberano a trav6s de grandes 
compañtas de comerciantes cuyo fin evidentemente, era el 
lucro. A .la economra feudal, caracterizada por la autosu
ficiencia y por el trueque, le hab~a sucedido una econo
m!a basada en la especializaci6n y el intercambio de bie
nes por medio del dinero. 

Por otra parte, la formaci6n de grandes Estados 1 que 
mantenían cortes fastuosas hac!a necesaria la acuñaci6n 
de moneda. Debido a esras razoncs 1 el dinero adquirid 
tal importancia que se lleg6 a identificarlos con ia ri
queza. 

Con la disolución del Imperio Carolingio 1 la activi
dad comercial1 que hasta entonces mantenra las caracte
r~sticas de la época romana declina r~pidamente en la Eu
ropa Occidental cristiana; esta deciinaci6n signific~ un 
retorno a la econom!a natural, cuyo ámbito era el feudo, 
sin que se insinaen esfuerzas por reanudar los lazos eco
ndrnicos interfeudales o internacionales. El comercio me
diterr~neo qued6 muy pronto en manos de los musulmanes1 
gue, aunque raramente llegaban a las zo~as cristianas, 
pose!an en e1 occidente los puertos de Africa, España e 
Italia, para sus actividades. Sólo le hac~an una pequeña 
competencia las naves bizantinas y venecianas, cuyo comer 
cio era bastante reducido entonces. -

Dicha situaci6n cambió considerablemente a partir d~ 
la Primera Cruzada. La posesión de puertos en el Orien
te, como Antioqura y San Juan de Acre, permitid el esta
b1eci.miento de un tr&fico regular entre el Oriente y e1 
Occidente cristiano, del cual se beneficiaron algunos 
puertos italianos como G~nova, Pisa, N&poles o Amalfi y 
luego, algunos franceses o españoles como Marsella o Bar
celona. Del Oriente se trajeron productos manufactura
dos y especialmente artrculos de lujo; las telas finas, 
los perfumes, los objetos de marfil o de ~ar, las made
ras perfumadas, los aceites y tantos otros art~culos fue
ron muy pronto imprescindibles en las cortes feudales y 
reales. 
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Muy pronto, el comercio y el naciente capital comen
zaron a estimular las industrias, de modo que el tr~fico 
se complic6 con la exportaci6n de objetos manufacturados 
de origen occidental. Apareciendo un comercio terrestre 
que puso en comunicación al Mediterr~neo con algunas re
giones del interior de Europa Occidental y con el Bálti
co y el Mar del Norte. Comenzando a realizar no s6lo un 
activo tráfico mutuo, sino también un comercio de vasto 
alcance, que pronto las puso en relación estrecha con 
ciudades alejadas, form~ndose un sistema comercial de ca
dena, desde Bergen en Noruega o Norgorod en Rusia hasta 
Londres, Alemania y Esp~ña. 

Con todo,la m~s importante consecuencia de estas 
transformaciones económicas fue el notable progreso de 
las ciudades. Los mercados y ferias, los talleres, el 
puerto, las tiendas, las nacientes instituciones de cré
dito; contribuyeron a que las ciudades se transformaran 
en poderosos centros de atracci6n. 

2.2 CONCEPTO DEL COMERCIO EXTERIOR Y SU APLICACION EN 
EL DESARROLLO ECONOMICO DE LOS PAISES. 

El profesor Ricardo Torres Gaytán (9) opina que 
"necesitamos estudiar las rel.aciones de una econom~a con 
el exterior para determinar 1a forma en que dicha~ rela
ciones af~ctan la explotaci6n de los recursos de cada -
pa~s y apreciar s~ influencia sobre la producci6n, los 
costos, el desarrollo de la tecnologra y de la producti
vidad, la distribucidn del ingreso y el desarrollo econ6 
mico mismo" . -

As~ pues, las relaciones econ6micas de un pars con 
el exterior, al igual que sucede en el mercado interno, 
se concretan al intercambio de bienes, servicios y capi
tales; as~ como el movimiento de la pob1aci6n en tanto 

(9) Torres Gaytán Ricardo. Teorra del Comercio Interna
cional, 2a. Edici6n, Siglo XXI Editores, S.A. 1973. 
p. 12. 
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fuerza de trabajo y a 1os efectos de este intercambio so
bre el. conjunto de l.a econom~a de un pa~s. 

En su aspecto evo1utivo, el comercio dentro del pro
ceso histórico de la humanidad ha estado asociado a regr
menes econ6micos, cuyas grandes etapas son: la economía 
local o feudal que se transform6 en economía nacional me
diante la unión de varios feudos bajo el control de un 
solo mando político y ccon6mico y la evo1uci6n de la eco
nomra nacional hacia una economía internacional. Estas 
etapas corresponden al feudalismo, al mercantilismo y al 
iibrecarnbismo. Es así corno de la autosuficiencia local, 
~urge el principio para lograr la máxima potencia políti
ca y económica de cada pa!s, a la que sucede el principio 
de la interdependencia mundial. 

Se perfila ya, sobre todo en e1 área socialista, 1a 
nueva función dc1 comercio segdn la cual, el intercambio 
deberá asumir caracter!sticas y funciones de cooperaci6n 
internacional. 

Por otro 1ado, el sustrato de la vida econ6mica ca
pitalista, está constitu~do por productores que, con fi
nes lucrativos elaboran mercanc~as mediante las cuales, 
1os consumidores satisfacen sus necesidades a través del 
mercado. E1 comercio se halla presente en todos los as
pectos de la vida, ya sea en el comercio de la fuerza de 
trabajo (sal.ario), de dinero (tipo de inter~s), del. co
mercio de mercancías (precio) o del comercio de divisas, 
(tipo de cambio) • Toda operaci6n comercial implica la 
confrontaci6n de dos magnitudes, una oferta y una deman
da, a la que se añade su resultante, el precio. 

La economía 1ucrariva en ia que vivimos, se desen-
vuelve a través de1 proceso de cambio que lo comerciali
za todo, hecho por e1 que adquiere importancia signific~ 
tiva el estudio de1 comercio. 

Por otra parte, podemos considerar, que en general 
"el comercio es l.a rama de la actividad econ6mica, que 
se refiere al. intercambio de mercanc~as y de servicios 
mediante trueque o dinero, con fines de reventa o para 
satisfacer necesidades. El. comercio· pasa as~, a ser una 
de :Las actividades de 1a divisic5n social. del. trabajo". 
(10) 

(l.0) ·rorres Gaytán, Ricardo.Teorra del. Comercio Inter
nacional., 2a. Edic. Sigl.o XXI Editores, S.A., l.973. 
p. l.O. 
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Ahora bien, en el 4mbito comercial entre 1os pa!ses, 
podemos preguntarnos ¿cu~les son las caracter~sticas del 
comercio internacional?, ¿qué necesita importar un pa~s 
como colectividad y qué puede exportar a cambio? 

A dichos cuestionarnientos se suceden en nuestra 
opini6n, 1as siguientes afirmaciones: 

El comercio internacional, s61o puede concebirse co
mo un caso especial del comercio en general. Las leyes 
y principios que rigen el intercambio interno poseen en 
general, la misma validez en el campo del comercio inter
nacional, no obstante sufrir ~ste, ciertas modificacio
nes y complicaciones a causa de los fenómenos que genera, 
(tipo de cambio) o por los obstáculos artificiales a los 
que está sometido (arance1es) a los cuales, suelen incor
porarse ciertas dificultades naturales, (mayor costo de 
transporte). Sir. embargo, todos estos aspectos no cam
bian su naturaleza, a juzgar por sus fina1idades lucrati
vas o al abastecer a un país, de aquello de 1o que care
ce. E1 comercio nacional y e1 internacionai, no son más 
que dos formas diferentes de alcanzar estos objetivos. 
E1 acto de comerciar lleva impl1cito, que 1as partes se 
beneficien mutuamente con el intercambio. 

De igual manera que el comercio nacional e ínter-
nacional, se rigen por los principios de la econom~a lu
crativa. 

Podemos afirmar, que esencialmente, no hay diferen
cia entre ambos, porque el comercio exterior constituye 
s61o una ampliacidn del comercio interior. 

-
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2.3 EL INTERCAMBIO COMERCIAL CON LOS PAISES DESARROLLADOS 

Para los parscs subdesarro11ados, constituye preocu
paci6n fundamental, 1a contribuci6n del comercio exterior 
a1 desarrollo económico. "Se entiende por desarroll.o eco
n6mico, la elevaci6n del nivel de vida de la poblaci6n y 
la integración nacional de los distintos sectores que 1a 
componen". ( 11) 

Ambos aspectos, se complementan y relacionan mutua-
mente, porque no puede haber verdadero desarrollo econ6-
mico, si éste se limita a unos sectores de la poblaci6n 
con exclusión de otros y porque la integraci6n nacional es 
a la vez, condici6n y resultado de dicho desarrollo. 

As~, la primera preocupación de un programa de desa
rrollo debe consistir en integrar los distintos sectores 
de la econom~a nacional, e1iminando las barreras econ6mi
cas y socia1es que las separan, ya étnicas, hist6ricas, o 
de otro orden, en donde 1os obstáculos mencionados son muy 
importantes y existen notables diferencias en la situación 
econ6mica de las diversas regiones de un pa!s y de sus dis 
tintas capas sociales, en este caso, el desarrol1o econdmT 
ca se ve, como un proceso de organizaci6n e integraci6n s~ 
cial.. 

La importancia que tiene el comercio exterior para el 
desarro11o econ6mico, consiste en que permite el aprove
chamiento máximo de l.os recursos productivos de un país, 
mediante l.a especializaci6n y l.a divisiGü inte~nacionai 
del trabajo, d.;:.dicando dichos recursos a la producci6n 
que ie sea mas conveniente. 

Como se observa, mediante el intercambio, un pa~s ob
tiene mercancías que otros pa~ses est4n en mejores condi
ciones de producir o que aquel. no podría producir; 1os re
cursos naturales se expl.otan contando con un mercado inte~ 
naciona1 de gran amp1itud. Cada pats aprovecha ast, no 
s61o sus propios recursos productivo~, sino también los de 
otros pa~ses, de modo que, en conjunto, todos obtienen a 
trav~s de1 comercio exterior, mayor cantidad de bienes y 
servicios. As~, el. comercio exterior, no es un fin por si 
mismo, sino que es un medio de al.canzar el fin de l.a e1e
vaci6n de1 ingreso real y de1 bienestar. 
(11) Ferrero R6mu1o A., Comercio y Pagos Internacionales, 

Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, Edic. 
CEMLA, M~xico, 1973, p. 9. 
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De io anterior, se desprende que ei objeto reai de1 
comercio exterior, no consiste en exportar, sino en impor
tar, puesto que se trata de obtener ia mayor cantidad po
sib1e de bienes y servicios, que otros pa~ses est4n en me
jores condiciones de producir, ya sea directamente para 
su consumo interno, ya sea indirectamente para cambiarios 
por ios productos de otros pa~ses, iniciando con ésto, ia 
re1aci6n de demanda y oferta y creando un mercado basado 
en 1a cooperaci6n internacional. Por lo tanto, cuando se 
hab1a de ia necesidad de exportar que un pa~s tiene, se e~ 
t& pensando en ia necesidad que tiene de importar. 

Esta función vital de las importaciones, se aprecia 
de manera especial en los pa~ses que se encuentran en 1as 
primeras etapas de su desarroiio económico, por Lo cuaL 
necesitan importar bienes de capitai que e11os no produ
cen. 

En ausencia dei comercio exterior, serta muy dif1ci1 
y costoso e incluso imposible, para alguno de eilos, pro
ducir en su propio territorio, tales bienes indispensabies~ 
Adem~s de estas ventajas inmediatas y materiales, que tie 
ne el ~omcrcio exterior con 1a exportación y 1~ importa-~ 
ci6n, presenta tam.bi~n otras que revisten especial impar 
tancia para e1 desarrollo econ6mico~ -

As~ como expresa Haberier, (L2) "ei comercio exte-
r~or o comercio internaciona1, constituye un veh~culo pa
ra 1os movimientos de capitaL, entre ios distintos pat
ees¡ movimientos que adquieren 1a forma de importaciones 
de bienes de capitai, cuando se efect~an ias inversiones 
o préstamos y ias exportaciones de productos cuando se 
pagan ios intereses y ias amortizaciones de capitales ex
tranjeros". 

No es menos importante que ei movimiento de capita
les. ia transmisi6n de ideas y conocimientos t~cnicos 
(tecno1og!a) , a que Los mismos den Lugar y que son indis
pensables para ei desarroLio económico, ya que, como se 
dijo anteriormente, ios capitales no bastan. La inver
si6n extranjera va acompañada de ios conocimientos t6cni
cos correspondientes. Ya que Los pa~ses subdesarroiia
dos, pueden aprovechar eL cauda1 de conocimientos acumuia 
dos en ios patses m&s ade1antados, mediante ia experien-
cia y las investigaciones. En ei mismo orden de cosas. 

(12) Ha.berLer F., Revista Brasileira de Economta, R~o de 
Janeiro, Junio 1979, p. 17. 
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e1 contacto con personas y medios más ade1antados, favore 
ce la renovaci6n de ideas y el desarrollo de esp!ritu de
empresa. 

En este aspecto, ios pa~ses dc1 Tercer Mundo, quie
ren intercambiar experiencias y bienes con 1os pa~ses 
desarrollados y entre ellos mismos y generar tecnolog!as 
apropiadas a nuestras necesidades sin que eiio imp1ique 
ningdn género de atadura. 

2.4 PARTICIPACION DE MEXICO EN EL MERCADO INTERNACIONAL 
Y SU POSICION DENTRO DE LA INTEGRACION ECONOMICA 

Para efectos de 1a presente investigaci6n, es nece
sario hacer un recordatorio general de a1gunos de 1os 
e1ementos que configuran 1as etapas caracter~sticas dei 
modelo de desarrollo econ6mico de nuestro pa!s. 

2.4.l Antecedentes. 

"El proceso de desarrollo que da a la econom!a mexi
cana su car4cter semi-industrializado no naci6 por gene
raciOn espontllnea. Al igual que en la mayor!a de los 
pa!ses de América Latina, es resultado del movimiento 
del modelo primario exportador o de crecimiento hacia -
afuera, que fue consecuencia de la crisis del sistema -
capitalista mundial de 1929-1932, que condujo a la re
tracci6n a los mercados internacionales. 

En virtud de lo anterior, dicha circunstancia, obli 
g6 a los pa!ses exportadores de materias primas a buscar 
métodos para lograr la realizaci6n de la producci6n den
tro de sus propios l!mites geogr4ficos."(l3) 

(13) Tavares Mar!a Concepcidn, "El proceso de sustitu
ci6n de importaciones como modelo de desarrollo 
reciente en América Latina", Boletrn Econ6mico de 
Alll4rica Latina, Ndm. l, Edic. Naciones Unidas, 
1974, p. 63. 
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·~a instrumentaci6n de este modelo, se vi6 favorecida 
en México por ia pol~tica Cardenista, que ante la necesi
dad de incorporar a la vida econ6mica a diversos sectores 
marginados, coadyuv6 a la ampliaci6n del mercado interno 
y:sent6 las bases del proceso de industrializaci6n a par
tir de los años cuarenta. De esta forma el actual esque
ma de desarrolio puso sus cimientos a fines de los años 
treinta, aunque la consolidaci6n del proceso de sustitu-
ci6n de importaciones, el rompimiento con el modelo pri
mario exportador y el inicio en firme de la industria1i
zaci6n ,s61o se dan después de la segunda guerra mundial." 
(14) 

Desde 1945, en M~xico se ha mantenido el proceso de 
sustitución de importaciones que se dividió a su vez en 
dos etapas. La de ios años sesenta conocida como perio
do fácii y ia más reciente que viene aparejada a1 11a
mado mode1o de desarro11o estabi1izador, conocido como 
etapa dif~ci1 de ia sustitución de importaciones. 

En esta a1tima etapa 1a econom~a mexicana sufrid 1a 
primera recesi6n verdaderamente significativa, desde ei 
inicio de1 proceso de industria1izaci6n. 

E1 probiema de1 crecimiento hacia adentro, ya no 
era s61o que se hab~a quedado en 1a sustituci6n de im
portaciones de bienes de consumo no duradero y que no 
hab~a 1ogrado conso1idarse en 1a de bienes intermedios 
y de capital.., sino también que a1gunas rani.as de 1.a acti
vidad induatria1 hab~an mostrado tendencias regresivas, 
ea decir hab~an disminu~do su ~ndice de sustituci6n de 
importaciones. Como consecuencia, el. d~ficit en cuenta 
corriente de 1a baianza de pagos y 1a deuda externa au
mentaron a nivel.es insostenib1es. 

En mi opini6n, cuando México y 1os otros pa~ses de 
AmArica Latina e1igieron e1 mode1o de sustituci6n de im
portaciones, con e1. objeto de aicanzar un desarrol.1o in
terno propio y autosostenido, lo hicieron por el.iminaci~n 
e imitaci6n de 1os pa~ses desarro11ados, porque se pens6 
que ai copiar 1.os patrones de industria1izaci6n de ios 
pa~ses desarro11ados se a1canzar~an niveies de bienestar 
econ6mico y socia1 simi1ares. 

( 14) Wionczek S. Migue1., "E1 crecimiento Latinoamericano 
y 1as estrategias del. comercio internaciona1 en 1a 
posguerra". Lecturas, Nam. 16, Edic. Fondo de Cu1-
tura Econ6mica, 1978. 
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De a1guna manera se consiguid imitar 1os patrones de 
acumu1aci6n; sin embargo, los de consumo, dada la peque
ñez de nuestros mercados internos, nunca se han podido 
semejar. 

"Se abrigaba 1a esperanza de que el proceso de sus
tituci6n de importaciones quedara totalmente conclurdo a 
fines de 1os sesenta, época en 1a que Am~rica Latina lo
grar!a mayor independencia financiera, un gran acerca-
miento a la autosuficiencia productiva en todos los sec
tores y suficiente capacidad para producir manufacturas 
e incluso otro tipo de bienes con mayor valor agregado, 
capaces de competir en los mercados internaci:onales ••. 
( 15) 

Al paso de los años, se pudo comprobar que la depen-
dencia respecto de los países industrializados s61o cam
bi6 de forma. M~xico y Arn~rica Latina se abrieron al ca
pital transnacional y se permiti6 virtualmente, la entra
da incondicional de empresas extranjeras que se encarga
r~an de producir internamente los bienes que antes se i~ 
portaban. 

"Al pasar l.os años, l.os pa!ses de l.a regi6n se dieron 
cuenta no so1o de que hab!an hipotecado a dichas empre
sas una parte importante de sus economías, sino que los 
desequilibrios econdmicos y financieros con el. exterior, 
en mucho se explicaban por ellas. El saldo de la inver
si<:5n extranjera directa pronto se volvi6 deficitario, 
constante que a l.a fecha se mantiene." (16) 

( 15) Prebisch RaQl, "Transformaci<:5n l' desarro1l.o", Edic. 
Fondo de Cu1tura Econ6mica, México 1971, p. 52. 

(16) En los primeros años de co1ocaci6n de inversiones 
extranjeras directas en México su saldo fue positi
vo, pero pronto se volvi6 negativo. En 1970 1a re
laci6n de pagos de IED fue de 2.24, debido a que 
los pagos fueron de 882.1 mi1lones de d61ares y los 
ingresos de 364.1 mil1ones. En 1977 e1 coeficiente 
11eg6 a 3.69; 1772.6 mi1lones de d~lares de pagos, 
contra 318.2 millones de ingresos. Segrtn cifras del 
Banco de México. 
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En cuanto a 1a tecno1og~a importada, se descuid6 su 
se1ecci6n y adecuaci6n a las necesidades de la regi6n, so
bre todo en lo que atañe a la absorci6n de fuerza de tra
ba jo. 

Los desequi1ibrios de 1a producción y 1a necesidad de 
importar bienes y servicios, para dar continuidad a1 mode
lo de desarro11o, provocaron s~ldos negativos permanentes 
en 1a cuenta corriente de 1a ba1anza de pagos de México y 
los pa~ses de la regi6n; para financiarlos se hubo que re
currir al endeudamiento externo. Esto acentud at1n m4s la 
dependencia, creándose as! el denominado "c!rculo vicioso 
de1 endeudamiento". 

2.4.2 La petro1izaci6n de 1a econom~a mexicana. 

Las contradicciones de nuestra econom~a acumuladas a 
1o 1argo de1 per~odo de crecimiento, p1antearon en 1976, 
1a necesidad de hacer modificaciones significativas en las 
re1aciones comerciales y financieras de México con ei ex
terior. Era necesario reforzar 1a capacidad de 1a econo
m1:a para generar divisas. 

A partir de 1976, sobre todo debido a 1as a1tas ero
gaciones por intereses de 1a deuda externa, 1a ba1anza de 
servicios dej6 de ser auperavitaria, por 1o que se incre-
ment6 e1 sa1do deficitario de 1a cuenta corriente en su 
conjunto. Ante estas contradicciones se recurrió a un 
nuevo eje de desarro11o que generara divisas, tomando co
mo base 1a exportaci6n de hidrocarburos. 

En este aspecto, cabe enfatizar que e1 costo más do-
1oroso de 1a expansidn petro1era de M6xico ha sido 1a in
f1aci6n. 

Actua1mente 1a crisis econdmica por 1a que atraviesa 
nuestro pa~s puede so1ucionarse en gran medida con a1ter
nativas m&a rea1istas a nuestra situaci6n tanto interna 
como externa. 
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La orientación que se dé al desarrollo industrial de 
~~xico, ser~ de gran trascendencia, pues sin lugar a du
das definir~ tanto e1 comportamiento de esta actividad 
productiva como su efecto en la econom~a nacional hasta e1 
año 2000. 

En el plan actual se menciona que la programación de
be convertirse en un esfuerzo sistemático de coherencia en 
tre la acción y e1 modelo del pars al que se aspira. 5610 
mediante la programación es posible definir las priorida
des de 1a economra nacionai. Para elLa se requiere ini-
cia1mente, que los objetivos y metas interpreten auténti-
camente las aspiraciones nacionales. 

Los objetivos nacionales de los cua1es se deducen 1os 
objetivos particulares son: 

a) transformaci6n de los recursos financieros proce
dentes de ias exportalcjones. 

b) desarrollo integral de la agricultura, la gana-
derra y la pesca tendiente a 1a autosuficiencia 
en el abastecimiento de a1imentos básicos. 

e) revisidn de la modalidad de crecimiento econdmi
co con el objeto de adoptar un modelo de desarro
llo m4s realista. 

d) fortalecimiento de ia estructura productiva del 
sector manufacturero. 

e) expansión de las ramas manufactureras orientadas 
hacia la exportación y de apoyo a la aqricu1tu
ra, la ganader~a y la pesca. 

Cabe mencionar, que el supuesto general de comporta
miento de las exportaciones de productos petroleros, fué 
ei de que éstas se mantendr~an en un nivel constante de 
i.s mi11ones de barriles de petr61eo_por d~a y de 300 mi
llones de pies cl1bicos diarios de gas natura1(1980 a 1990). 
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Para empezar, podemos hacer referencia a1 hecho que 
no fueron satisfechas 1as metas propuestas en los dos 
sexenios anteriores, en materia de exportaci6n de petrd--
1eo, aparejada a 1a exportaci6n de otras mercanc~as, y en 
consecuencia, una nula capacidad de penetraci6n en los meE 
cados e~ternos, de la cual hasta ahora se han dado mues
tras, relativamente escasas. 

E1 problema es considerablemente complejo, y tienen 
que realizarse verdaderos estudios con respecto a los ni
veles de protección de los productos mexicanos, a los ni
veles de variación en los precios, a modificaciones en 
los tipos de cambio y a otras variables antes de seguir 
en el error. 

Puedo asegurar que en tal sentido, dados los niveles 
de protecci6n industrial en Méx~co, 1o que es de preocu
par es precisamente su bajo nive1 de participación en 1os 
mercados internaciona1es de productos primarios y de pro
ductos manufacturados. Desafortunadamente, estas cues-
tiones no se han examinado más a fondo, aunado a1 hecho de 
1a crisis mundia1 monetaria y a 1a baja actua1 de1 petr6-
1eo, dirigida por 1a O.P.E.P., que nos está afectando con
siderabiemente. 

2.4.3 La exportación de capitaies. 

La exportación de capitai dei mundo desarroiiado ha
cia 1os pa~ses subdesarro11ados es otra de 1as caracterrs 
ticas m&s sobresa1ientes en las re1aciones económicas de
Am~rica Latina. 

Hagamos un comentario acerca de 1o que es y ha sido 
por muchos siglos e1 dinero, sin duda es una forma pr~c
tica de1 intercambio comercial, que para unos es la acu
mulaci6n de la riqueza y para otros, ha sido 1a pobreza 
de su existencia. 
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Ahora bien, 1a teor~a occidental de1 desarrollo econó 
mico establece que 1os pa~ses atrasados dif!cilmente pe- -
drán superar la etapa del subdesarro11o con base a sus pro 
pios esfuerzos, debido a la sensible escasez de capital 7 

Por la escasez de capitai, se dice, la inversi6n es 
insuficiente y los ingresos bajos, lo cual motiva una exi
gua tasa de ahorro que deja insatisfechas las necesidades 
de nuevas inversiones y por tanto, de desarrollo. 

De aqu~ se deducen los motivos primordiales por los 
cuales, ios pa~ses subdesarrollados tienen que recurrir 
a1 capital. extranjero, as~ como la "obligacic'.'5n moral" de 
los desarrollados de exportar capital para "ayudar" a su
perar el estancamiento; todo e11.o, en virtud de la "de
siqua1 distribuci~n internaciona1 de los factores produc
tivos". Los pa~ses atrasados, est~n dotados especia1men
te de grandes cantidades de tierra ·1 mano de obra, mien
tras que en 1os pa~ses desarro11ados el factor sobresa-
iiente es el capital. Es, pues, positivo que se efectaen 
transferencias importantes de capital hacia las zonas do~ 
de exista escasez de1 mismo. 

Se ha llegado a aceptar que se puede alcanzar el 
desarrollo econ6mico en forma independiente, pero se ad
vierte que ser4 un proceso 1argo y lleno de sacrificios, 
debido a la insuficiencia del ahorro interno. Por tan
to, .a fin de evitar sacrificios innecesarios, es aconse
jab1e abrir las puertas a la inversi6n extranjera: "En 
la medida en que el ahorro y la tributaci6n interior 
aean menores que el volumen de inversidn necesario para 
au ritmo deseado de desarrollo, el pars pobre debe con
fiar en e1 capital extranjero".. De otra forma, "sin re
cursos externos, e1 ritmo de desarrollo tendr& que ser muy 
inferior a1 deseado por los gobiernos de muchos pa!ses 
pobres, o bien, 1os recursos nacionales tendr&n que dedi
carse al desarrollo disminuyendo el nive1 de vida, o 
bien, 1a inflaci6n habrá de intensificarse". (171 

(17) Gerald M. Meier, R.E. Baldwin, Desarrollo Econ6mico. 
Ed. Aguilar, Madrid 1964. p. 115. 
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Respecto a ésto, e1 maestro Alonso Aguilar, opina lo 
siguiente, "En un plano estrictamente estático, o viendo 
l.as cosas en 1a estrec..'ia perspectiva de un año al. siguien
te, podrra sostenerse que el. ahorro interno no basta para 
lograr un desarro11o acel.erado. Pero demostrar tal. caso 
no tendr~a en real.idad mayor val.ar: implicarra o1vidar 
que el desarrol.l.o es un proceso esencial.mente dinámico y 
de largo al.canee y que, por tanto, l.a estrategia en que 
descanse una pol.~tica de desarrollo debe ser también una 
estrategia de largo plazo, que en vez de manejar como pa
r~metros intocables ciertas magnitudes los tome como va
riable y sea capaz de modificarlos sustancialmente" (18). 

Partiendo del supuesto de la necesidad de inversi6n 
de capital. y de "ayuda" econ6mica para aumentar el ahorro 
interno y con e1lo el desarrol1o económico de 1a regi6n, 
es permitido preguntarse si ta1es planteamientos te6ri
cos han tenido realmente los resultados declarados, es 
decir, 1a amp1iaci6n de1 potencial de ahorro y en conse
cuencia, e1 desarro11o econ6mico de 1os pa~ses latinoa
mericanos. Veamos: 

La exportaci6n de capital se efectfia por diferentes 
conductos. Puede hacerse mediante la inversi6n privada 
directa en e1 pa~s receptor, o bien, por medio de pr~sta
mos y donativos pGb1icos de 1os gobiernos extranjeros o 
agencias internaciona1es. Existen otras formas de expor
tacidn de capital, pero pueden considerarse éstas como 
1as m4s comunes. 

2.4.J.1 Situación de México. 

Al respecto, podemos afirmar que 1as importaciones 
no son 1a dnica salida de divisas a que México ha recu
rrido. Otra es la exportación de capital.es. 

(18) Agui1ar Monteverde, A1onso. Teor!a y Po1!tica de1 
Desarro11o Latinoamericano. Edic. UNAM, M~xico, 
1957. p:ig. 96. 
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Desde 1978, Máxico planeaba comprar un banco privado 
europeo. Poco tiempo despu~s ingres6, por intermedio de 
PEMEX, como accionista mayoritario de la empresa refinado
ra PETRONOR, de Bilbao, España y particip6 de 1979 a 1982 
en programas de ayuda financiera a parses con escasos re
cursos petroleros en el ~rea de Centroamérica y el Caribe. 

Es bien sabido, que dichas reservas monetarias inter
nacionales, incluyendo oro y plata eran de 1411 millones 
de d6lares a fines de 1976 y que a fines de 1979, llegaron 
a 3088 millones de d6lares. 

Actualmente, gran parte de dichas reservas han sido 
utilizadas para el pago de la deuda externa, por lo que 
se han visto mermadas am6n de h.:iber disrninuído su parti
cipaci6n en el capital social de diversos organismos fi
nancieros Lnternacionales (F.M.I. y el B.I.D.) volviéndo
se un gran deudor en potencia: adem~s de disminuir sus im 
portaciones de recursos reales y reducir tanto su inver-= 
si6n directa e indirecta en e1 extranjero, as! como su 
participacidn en los programas de coinversidn con otros 
pa!ses que anteriormente reforzaban la planta productiva 
nacional. 

Seg~n las consideraciones anteriores, la po.l~tica eco 
n6mica y .la planeaci6n,todav!a parecen inconsistentes y -
contradictorias. 

Por una parte, desde principios del sexenio a~tual, 
se plante6 que uno de los objetivos básicos de la pol~ti
ca econ(5mica a mediano plazo ser.ta el abati:.rient.:> de 
la inf1aci6n. Hoy vemos que dichos objetivos han sido 
contradictorios. 

En los plazos corto y mediano, continuar~n aumentan
do indiscriminadamente las importaciones, sin que e1.lo 
logre contener la inf1acidn. Esto es grave porque el cos 
to social puede ser rna.yor que los beneficios del creci--
miento econ6mico. 

La sc1uci6n ser~a que el Estado .reforzara interna-
mente su papel rector en 1a economra, al amp1iar su ra
dio de maniobra en nuevas ramas productivas y externamen
te buscar y ampliar su poder negociador que 1e podrra 
brindar un eficiente impu1so a sus exportaciones. 
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2.4.4 Papei dei Financiamiento Externo en Latino
amErica. 

He querido enfatiz~r en un tema fuñdamenta1 en este 
apartado, ei F.M.I. en virtud de ia importancia y ia es
trecha re1aci6n que se da en 1os recientes intentos de -
pianificaci6n en América Latina y ia obtenci6n de recur-
sos financieros en el exterior. 

Por 1as razones expuestas anteriormente, Latinoam~
rica carece de recursos financieros propios, que le permi
tan tener ~n proceso de desarrollo acelerado en raz6n de 
la escasez de capital. 

La poi~tica de financiamiento dei desarroiio en nues 
tres pa~aes ha descansado en qran parte, en 1a tesis se-= 
gdn la cual carecemos de ahorros internos suficientes para 
asegurar un crecimiento m4s o menos sostenido. 

La forma en que tal tesis se esgrime var~a de un caso 
a otro y de pa~s a pa~s. De conformidad con io hasta aqu~ 
expuesto, puedo afirmar que habitualmente se plantea como 
sigue: 

a) Un r4pido proceso de crecimiento, supone una a1ta 
tasa de inversi6n. 

b) Dicha tasa de inversi6n no puede iograrse con base 
en e1 ahorro interno, porque ~ste es insuficiente. 

e) E1 intento de aumentar e1 ahorro interno, tropez6 
con obst4cuios pr4cticamente irrebasabies, que se 
derivan casi siempre de ios bajos niveles de con-
sumo y dei deso de consumir m4s en todos ios sec
tores. 

d) Para cubrir e1 déficit de ahorro, es preciso recu 
rrir a 1a inversi6n extranjera, pues ésta permite 
aceierar ei proceso de acumuiaci6n de capitai y, 

e) A~n en ios casos en que es posibie y conveniente -
reducir ei nivei de consumo, que en ios pa~ses p~ 
bres s61o es posib1e financiar con base, precisa
mente, en financiamientos externos, pues 1as dis
ponibiiidades de divisas son en generai pequeñas 
e insuficientes: ei despiazamiento de ingresos dei 
consumo a ia inversi6n significa importaciones adi 
cionaies. -
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Como dice e1 maestro vrctor L. Urquidi ... "La supues
ta necesidad de inversión extranjera se relaciona con 1a -
tendencia al desequilibrio en la balanza comercial, la in
suficiencia de ahorros propios y el lento ritmo de crecí-
miento de los mismos, entre otras causas, debido al rápido 
aumento de la poblaci6n y la delantera t~cnica de los pa~
ses industriales". (19 ) 

Los créditos de diversa naturaleza, concedidos a La
tinoam~rica han aumentado en los dltimos años a un ritmo 
quiz4 sin precedente, que como lo es tronos viviendo ha hipo
tecado la soberanra nacional de nuestros pa~ses. 

Sin examinar en forma rigurosa las condiciones en que 
esos préstamos se han otorgado, no es &venturado afirmar -
que, a pesar de las diferencias formales y de grado entre 
el1os y 1as inversiones directas, e1 crédito internacional 
que proviene de los grandes pa!ses capita1istas, en tanto 
se maneje como se maneja, tampoco es un factor que ayuda -
realmente a nuestros pa~ses a superar su atraso y sus ba
jos niveles Qe vida. 

As~ podemos mencionar a organismos financieros que -
han brindado esta clase de apoyo a los pa~ses de Latinoa
mErica como e1 Banco Internaciona1 de Reconstrucci6n y Fo 
mento (BIRF): el Banco de Exportaciones e Importaciones= 
de Estados Unidos (BEIUSA) : el Banco Interamericano de -
Desarrai:i:o (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

2.4.4.1 El Fondo Monetario Internacional 
(F.M.I.) 

Ei Fondo Monetario Internacional (FMI) • Agencia espe
ciai de las Naciones Unidas, fundada en i945, por los 
Acuerdos de Bretton Woods, con sede en Washington o.e. y 
cuyos objetivos son: alentar la estabilidad de ios cambios: 
mantener procedimientos de intercambio ordenados entre -
sus miembros; mantener un sistema de pagos mu1ti1atera1 -
para las transacciones corrientes entre 1os miembros y ay~ 
dar a eliminar l.as r.estricciones innecesarias en el. inter
cambio internacional que frenen el comercio internacional.·. 

(19) Urquidi L., v~ctor.Some Implications of Foreign 
Investment. Edic. ALPRO, 1979, Pág. 91. 
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Desde principios de los sesenta, 1os miembros-más de 
ochenta estados- tienen una cuota expresada en d61ares -
americanos, que determina su poder de voto y 1as suscrip
ciones, parte en dd1ares y parte en monedas de 1os pa~ses 
miembros, as~ como sus derechos como prestamistas y pres
tatarios con respecto a1 Fondo. 

El FMI actGa como banquero entre sus miembros, pres
t4ndoles las divisas que necesitan. En realidad, el pres
tatario compra la divisa con su propia moneda. Las com-
pras est4n sujetas a dos calificaciones: a) la cantidad -
de otras divisas que un miembro puede comprar anua1mente 
est4 limitada a un cuarto de su cuota (ésta ha variada--
en los dltimos años) y b) las compras de divisas, 6nica-
mente pueden aplicarse para financiar los déficits tempo
rales en su balanza de pagos, y se espera que se anulen -
mediante contra-compras dentro de los cinco años siguien
tes. 

Hasta finales de la década de 1950, el d61ar america 
no fue la divisa de mayor demanda pero, en los ~ltimos -= 
años, la presi6n de 1a demanda se ha tras1adado hacia 1as 
divisas europeas. Tambi~n se ha cambiado la atencidn de 
1as escaseces persistentes de una divisa, al problema de 
ia liquidez financiera internacional en general. Esto ha 
significado una mayor presidn sobre los recursos de1 Fon
do Monetario Internacional, que tan s61o se ha aliviado 
de un modo parcial mediante un incremento de las cuotas -
de 1os pa~ses miembros. 

Cabe destacar que en los d1timos años el Banco Inter
nciona1 de Reconstrucci6n y Fomento (BIRF) , ha amp1iaao -
en forma sustancia1 sus financiamientos a Am~rica Latina 
y sus criterios han coincidido a menudo con las ortodoxas, 
r~gidas e ineficaces recomendaciones del Fondo Monetario, 
cuyos cr~ditos se han concedido para proyectos cspecL~icos 
y no para programas econOmicos sectoriales, reqionaies o 
naciona1es; se han manejado conforme a pautas comercia1es 
de "1ucratividad" y no como instrumentos de po1~tica de -
desarro11o; solamente han servido en genera1 para cubrir -
gastos en moneda extranjera. El F.M •. I. opera conforme a -
criterios estrechos que parecen tomar en cuenta dnicamente 
ei efecto directo e inmediato de 1os mismos en la balanza 
de pagos de1 pa~s prestatariei se caracteriza por p1azos y 
ai•temas de amortizaci6n relativamente cortos e inflexibles 
y tienden, casi siempre, a favorecer 1a exportaci6n de los 
grandes pa~ses industriales de occidente asociados al Ban
co. 
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En mi opini6n, 1os préstamos que otorga e1 F.M.I. y 
otros organismos financieros, se otorgan sin tomar en cuen 
ta 1a capacidad rea1 de absorci6n y de pago de1 para que = 
1os recibe, en cantidades a veces superiores y m4s coman-
mente inferiores a 1as necesarias; en ocasiones contribu
yen a agudizar 1os deeequi1ibrios de ba1anza de pagos y en 
otras 1imitan 1as posibi1idades de un desarro11o indepen
diente e inc1uso lesionan 1a soberan!a naciona1 de 1os -
pa~ses deudores. 

De aqu! que dichos cr~ditos sean uti1izados como ins 
trumento pol~tico y de presi6n, que las grandes potencia& 
uti1izan para hacer preva1ecer sus intereses. 
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3. INTEGRACION ECONOMICA INTERNACIONAL. 

3.1 GENERALIDADES. 

Los procesos de unif icaci6n económica entre los Esta
dos constituyen uno de los factores más importantes de los 
cambios sociales en el mundo moderno. Se trata de un he
cho rigurosamente actual, porque en e1 pasado, ia integra
ci6n económica derivaba de una previa unificaci6n pol!ti
ca, o bien no pasaba de simples acue~dos aduaneros. Des
pués de la segunda guerra mundial, surgen los cinco gran
des aqrupamientos ccon6micos regionales: La Asociaci6n 
Latinoamericana de Libre Comercio; La Asociaci6n Europea 
de Libre Comercio; La Comunidad Econ6mica de Pe.!ses Comu
nistas; La Comunidad Econ6mica Europea y el Mercado Com~n 
Centroamericano. 

Ante este novedoso fenómeno, cuya trascendencia es 
imposible soslayar; en el presente trabajo, me ocupo de 
los aspectos que determinan una genuina integraci6n eco
n6mica, los diversos tipos de unificaci6n econ6mica exis 
tentes y sus rasgos distintivos, el concepto de integra=
ci6n multinaciona1, las posibilidades de los pa~ses en 
v~as de desarrollo para lograr una integracidn y los efec 
tos econ6micos y pol~ticos de la misma, visto todo el1o -
desde un enfoque general. 

Como los hechos lo vienen demostrando con amplitud, 
con e1 Mercado Coman Europeo, los ~recesos de unificaci~n 
econ6mica entre Estados, son uno de los factores moder
nos m&s importantes que generan cambios sociales. 

Anteriormente la integraci6n econ6mica, venta como 
natura1 derivaci6n de una unificaci6n pol~tica realizada 
previamente, o no iba más al14 de acuerdos sobre aboli
ciOn de gravámenes y restricciones al intercambio de pr~ 
duetos. Pero convenios voluntarios entre naciones, que 
abarcan varias regiones de1 mundo, con miras a una ulte
rior integraci6n econ6mica e incluso po1~tica, es algo 
que s~lo se viene dando a1 t~rmino de 1a segunda guerra 
mundial. 
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Si bien es cierto que a1 momento de su concreci6n, 
ser~a forzado calificar a la Comunidad Econ6mica de Pa~
ses Colectivistas, como un acuerdo entre naciones que go 
zaban de plenitud de soberan1a pol~tica, o a la Asocia-= 
ci6n Europea de Libre Comercio, como un intento definido 
de fusi6n de los recursos productivos de los miembros 
participantes, es en cambio, ajustado afirmar que el Mer 
cado Comdn Europeo, La Asociaci6n Latinoamericana de Li
bre Comercio y el Mercado Coman Centroamericano, persi= 
guen objetivos de integraci6n económica, convenidos entre 
partes que en el supuesto de tener completa materializa
ci6n, llevar~n consigo implicaciones pol1ticas. 

Lo cierto es que, cualesquiera que sean las diferen
cias entre los agrupamientos económicos regionales exis
tentes, uno de los grandes rasgos sustantivos de 1a época 
presente, es que apenas poco más de dos ü~cadas de termi
nada 1a segunda guerra mundial, aparecen en el mundo, 
cinco de los mer.cionados agrupamientos que son: 

Asociaci6n Latinoamericana de Libre Comercio 
(ALALC). Integrada por: Argentina, Boiivia, Bra
si1, Colombia, Chi1e, Ecuador, México, Paraguay, 
Perct, Uruguay, Venezuela. 

- Asociaci6n Europea de Libre Comercio (AELC-EFTA). 
Integrada por: Austria, Dinamarca, Noruega, Portu
gai, Reino Unido, Suecia, Suiza. 

- consejo de Ayuda Econ6mica Mutua (COMECON) (Pai
ses Socialistas). Por Albania, Alemania Oriental, 
Bu1qaria, Checoslovaquia, Hungr~a, Mongolia Exte
rior, Polonia, Ruman~a, Yugoslavia, U.R.S.S. 

- Comunidad Econ6mica Europea (C.E.E.). Por Repd
b1ica Federal Alemana, Bélgica, Francia, Italia, 
Luxemburgo y Paises Bajos; a partir dei i 0 de 
enero de 1973, Dinamarca, Irlanda y Reino Unido 
y en marzo de i9B6, España. 

- Mercado Comdn Centroamericano .(M.C.C.A.). In
tegrado por: Costa Rica, E1 saivador, Guatema1a, 
Honduras y Nicaragua. 
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- Uni6n Africana y Malgache de Cooperaci6n Econ6mica 
(UAMCE). Por Alto Volta, Camerdn, Congo (brazavil1e), 
Oahomey, Costa de Marfi1, Gab6n, Mauritania, Niger, 
Repdb1ica Centroafriana, Repdblica Malgache, Sene-
gal y T<O!had. 

Como podemos observar, estos paJ:.ses han formado cin
co grandes agrupamientos regionales, en cada uno de 1os 
cuales, e1 tratamiento comercial que se otorgan 1as nacio 
nea que 1os integran es preferencial, con relaci~n a1 que 
conceden a1 resto de1 mundo. 

3 • 2 r.oHC:.::P'.l'O iJE Ii•TZGRAC ION ECOriOMICA. 

Antes de proseguir con e1 tema, creo necesario dar un 
concepto general de integraci6n econdmica. 

En el lenguaje cotidiano, la palabra integraci6n, 
denota el agrupamiento de partes de un todo. En la li
teratura econdmica, el concepto de integracidn econdmi
ca, no tiene un significado tan terminante, lo cua1 es 
evidente, si examinamos algunos conceptos de diversos 
autores: 

Gunnard Myrdal: "Se puede considerar a la integra-
cidn como un proceso econdmico y social, que destruye 
barreras econdmicas y socia1es, entre los participantes 
en las actividades econdmicas. La econom~a no est4 com
pletamente integrada, mientras no se abran amplios cami
nos para todos, y mientras 1a remuneracidn paqada por 
1os servicios productivos, no sea igua1, independiente
mente de diferencias raciales, sociales y culturales". 

F. Hartog: "La integracidn econ(5mica internaciona1, 
como un proceso y como estado de cosas; considerada como 
un proceso inc1uye varias medidas para abo1ir 1a discri
minacidn entre unidades econ6micas pertenecientes a di-
versos Estados naciona1es; contemplada como un estado de 
cosas, puede representarse por 1a ausencia de varias 
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formas de discriminacidn entre econom~as nacional.es". (2Q) 

3. 3 DISTINCION ENTRE INTEGRACION Y COOPERACIOH 
ECONOMICAS. 

Debemos distinguir entre integraci~n y cooperaci6n. 
La diferencia es tanto cualitativa como cuantitativa. 

En tanto que l.a cooperaci6n inc1uye varias medidas 
destinadas a armonizar l.as.polrticas económicas y dismi
nuir la discriminacidn; el proceso de integracidn econd
mica, comprende aque1las medidas que tienden a supri~ir 
a1gunas formas de discriminaci6n. 

Por ejemplo, los Acuerdos Internacionales sobre po-
1.~ticas comerciales, pertenecen al ~rea de la coopera-
cidn internacional y, en cambio l.a abolici6n de restric
ciones al comercio, es un acto de integracidn econdmi-
ca. 

Al distinguir entre cooperaci6n e integraci6n, si
tuamos 1as caracter~sticas principa1es de 1a segunda, 
esto es, 1a abolicidn de la discriminaci6n dentro de un 
&rea. As~, bajo una luz m4s clara, resu1ta posibie co~ 
ferir a1 concepto un significado definido. 

As~ pues, la integracidn econ6mica, representa co
mo proceso, diversas medidas tendientes a suprimir la 
discriminaci6n entre unidades econ6micas de los Estados 
y 1as formas de integración econ6mica que resultan de 
e11o, se pueden caracterizar por la ausencia de discri
minaci~n en diversas etapas. 

(20) Garc~a Mart~nez Carlos. Integraci6n Econ6mica entre 
Estados. Temas de Eudeba, Editoria1 Universitaria 
de Buenos Aires, 1968. p. SS. 
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Ei significado de este concepto, no se restringe a 1a 
integracidn totai, sino que inc1uye varias de 1as formas 
de integracidn, como: un Area de Libre Comercio: una Unidn 
Aduanera; un Mercado Com~n; una Uni~n Econ~mica y 1a Xn-
teqraci6n Econ6mica completa. 

La teorfa de 1a integraciOn, se interesa en 1os 
efectos econ6micos de ia integraci~n en sus diversas for
mas y con ios prob1emas generados por 1as divergencias en 
las po11ticas naciona1es, en 1os aspectos monetarios, fi~ 
ca1es, comercia1es, y otros. La integraci~n de pa~ses ad 
yacentes tiende a la eliminaci6n de las barreras artifi-~ 
ciales. que obstruyen el flujo permanente de las activid~ 
des econ6micas, a través de 1as fronteras nacionales. 

Veamos pues ahora, 1as caracter~sticas y pecu1iari
dades de cada una de 1as zonas de integración econ6mica. 

3.3.1 Zona de Libre Comercio. 

El primer estadio o etapa de inteqraci6n se denomi
na Area o Zona de Libre comercio, caracterizada por dos 
grandes aspectos: 

a) Los qrav4menes arancelarios de importaci6n y las 
restricciones no aranceiarias, son e1iminadas 
entre los pa~ses miembros. 

b) Cada pa~s mantiene sus respectivos grav4menes 
aduaneros en forma uni1atera1, frente a 1os 
pa~ses no miembros. 

Esto quiere decir, que cada pa~s mantiene su tarifa 
de impuesto general de importaci~n y dentro de ella. se 
otorqar4n preferencias arance1arias a 1os productos pro
venientes y originarios de pa~ses miembros de la zona de 
libre comercio, quedando abolidos los aranceles y 1as 
restricciones cuantitativas entre ios pa~ses participan
tes, pero cada pa!s, mantiene sus propios arance1es en 
contra de 1os no miembros. 



3.3.2 Uni6n Aduanera. 

Esta etapa se caracteriza por: 

a) Existe libre circulaci6n de mercancras dentro de 
la Uni6n Aduanera. Es decir l.as aduanas s61o 
aplican la reducci6n arancelaria que se haya 
otorqado a los productos provenientes y origi
narios de los países miembros. 

b) Existe una equiparaci6.""l o igualaci6n de los gra
v4menes para todos los pa!ses miembros frente a 
terceros parses, es decir frente al resto del 
mundo se crea una tarifa externa comein o un 
arancel. comein. 
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El estab1ecimiento de la Uni6n Aduanera implica ade
más de la supresidn de la discrimin~ci6n en el campo de 
l.os movimientos de mercancras dentro de la Uni6n, el es
tablecimiento de una barrera arancel.aria coman en contra 
de 1os pa!ses no miembros. 

3.3.3 Mercado Coman. 

Esta etapa se caracteriza por: 

a) Existe libre circulaci6n de mercanc!;as. 

b) Existe tarifa externa coman. 

e) Existe libre circulaci6n de los factores de la 
producci<5n. 

En un Mercado Comdn, se 1ogra una forma m4s a1ta de 
inteqraci6n econ6mica, a1 aboiir no solamente las restri.5::. 
ciones a1 comercio sino tambi~n las restricciones a 1os 
ilamados movimientos de ios factores de ia producci<5n. 
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3 . 3. 4 Uni6n Econ6mica. 

Esta etapa se caracteriza por: 

al Libre circu1acidn de mercanc~as. 

b) Tarifa externa com6n. 

c) Libre circulaci6n de los factores de la produc
ción. 

d) Cierto grado de armonizaci6n de polrticas econ6-
micas nacionales, monetaria, fisca1 y socia1. 

3.3.5 Integraci6n Econ6mica Total o 
Comunidad Econ<5mica. 

El estadio o etapa más elevado de integraci6n, se 
denomina Integraci6n Econ6mica Total o Comunidad Econ6mi
ca, y se caracteriza por: 

a) r,ibre circu1aci<5n de mercanc!:as. 

b) Tarifa externa com~n. 

c) Libre circu1aci6n de los factores de la produc-
ci6n. 

d) Cierto grado de armonizaci6n o unificaci6n de 
las poltticas parciales que conforman la polr
tica econ~mica de 1os pa~ses. 

e) Autorizacidn supranacional a un <5r9ano coman 
cuyas decisiones sean ob1igatorias para 1os 
patses miembros de la Cominidad Econ6mica. 
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La integraci6n econ6mica total, presupone la unifica
ci6n de las polrticas econ6micas y requiere del estableci
miento de una autoridad supranacional cuyas decisiones -
obliguen a los Estados miembros. 

Carlos Garcra Martrnez, dice a este respecto lo si-
guiente: "En orden creciente de complejidad de lazos in
tegrativos, podemos señalar cuatro tipos fundamentales de 
acuerdos econdmicos entre Estados: De tráfico fronterizo; 
de Libre Comercio, de Unidn Aduanera; y de Integraci6n 
Econdmica". (21) 

Salvo ei d1timo de los mencionados, que siendo para
d6jicamente la m4s trascendente y profunda forma de aso-
ciaci6n econ6mica entre Estados, no es utilizado normal-
mente en el lenguaje of icia1 del organismo internaciona1 
encargado de reg1amentar las re1aciones comerciales inter 
nacionales (G.A.T.T. Genera1 Agreement on Tariff Trade);
todos los restantes tipos de asociaci6n, aparecen ciara-
mente definidos en la carta org4nica de la referida enti
dad. 

Seg~n e1 G.A.T.T., deberá entenderse por territorio 
aduanero, a todo territorio que ap1ique un arancel distin 
to u otras formas de reg1amentaci6n comercial diferente -
a una parte sustancial de su comercio con los dem4s terri 
torios, basadas en el. principio de "Libre Comercio entre_ 
los Estados". 

Dicha libertad de comercio se instrumenta mediante -
los siguientes Acuerdos Econdmicos: 

a) Acuerdos de Tr4fico Fronterizo: es e1 m&s senciiio 
de los medios de vincu1aci6n comercial. entre naciones; se 
reducen a las ventajas que se conceden recíprocamente dos 
o.mas pa~ses para faci1itar su tráfico fronterizo. 

b) Acuerdos de Libre Comercio: por este concepto, de
be entenderse e1 convenio entre dos o m4s territorios adua 
neros, por e1 cuai se e1iminan 1os derechos de aduana y -
1as dem4s reglamentaciones comerciales restrictivas (cupos, 
cuotas, permisos de cambio, etc.) c.oil respecto a 1o e sen--

(21) Garc~a Mart~nez Carios, Integracidn Econdrnica entre 
Estados, Temas de Eudeba, Editoria1 Universitaria de 
Buenos Aires, 1979, pág. 87. 
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cia1 de ios intercambios de 1os productos originarios de 
1os territorios constitutivos de dicha zona de 1ibre co
mercio. 

e) Acuerdos de Uni6n Aduanera: un convenio de esta 
naturaieza, imp1ica además e1 compromiso expresado para 
el caso de una zona de 1ibre comercio; e1 que cada uno -
de 1os miembros de 1a Uni6n, aplique a1 comercio con los 
territorios que no están comprendidos en e11a, derechos 
de aduana y reg1amentaciones comerciales que en lo sus-
tancial sean id~nticos. 

d) Acuerdos de Integraci6n Econ6mica: aunque en este 
caso, no existe referencia a este tipo de conven:i.o por -
parte dei GATT; inspirándonos en ei Tratado de Roma, que 
dio nacimiento al proceso integrativo más completo, pode
mos decir que un acuerdo de este tipo, añade a 1os compr2 
misas derivados de una uni6n aduanera, e1 de estab1ecer -
en toda ia medida de io posibie, ia uniformidad de ias con 
diciones econ6micas, o sea, convertir dos o más territo--
rios soberanos, en una soia unidad, desde e1 punto de vis 
ta econ6mico; ias otras tres formas de asociaci6n citadaS 
tienen una fina1idad comdn, 1a 1ibre circu1aci6n de ios -
productos dentro de ios países participantes, iibertad 
que en un esca16n superior, eng1oba también a 1as persa-
nas y a ios capitaies. 

Podemos concebir, que 1a 1ibre circu1aci6n de 1a mano 
de obra y de ios cap~~aics dentro de ia Uni6n Econ6mica, -
es deseabie en virtud de ia eficacia econ6mica y de ia m.!
xima e1evacidn de 1os nive1es de vida. 

Pero para que dicha integraci6n dei mercado.de ios -
factores de 1a producci6n, como de 1os productos, pueda -
tener este efecto deseab1e han de existir 1as siguientes 
condiciones: 

Que 1os Estados miembros no se aparten unos de otros 
en sus po1~ticas internas de distribuci6n de rentas 
y bienes. 

Que no se aparten demasiado en sus opciones en mate
ria de controies directos y de poitticas f iscai y 
monetaria, con e1 fin de estabi1izar sus econom~as 
naciona1es~ 



45. 

Que no se aparten de sus polrticas sociales y econ~
m~cas que determinan su evo1uci6n demográfica. 

3.4 LA IDEA DE EUROPA. 

Uno de los acontecimientos pol!ticos de mayor impor-
tancia en ios tiempos actua1es, es la creaci6n de numerosos 
aparatos permanentes de cooperación multilateral entre los 
Estados de Europa Occidental. 

Desde 1947 han surgido ocho diferentes organizaciones 
regiona1es europeas para coordinar actividades interesta
ta1es de carácter pol~tico, econ6mico, sucia1, cuitural y 
adn mi1itar. 

Ello contribuye una evidente marcha hacia la federali
zación, hacia la integración pol!tica coman, que se ha que
dado en un estado intermedio. 

La evolución se ha visto limitada por haberse alcanza
do el extremo posible en la subordinaci6n de las soberan!as 
nacionales a la acción del organismo regional. 

As! la idea de Europa consiste en la integración de un 
grupo de pa!ses fusionando las soberan!as y sometiéndolas 
por ciertos propósitos espec!f icos a una autoridad comdn 
que ejerce esos poderes en el inter~s de una organización 
internacional regional. 

3.4.1 El Mercado Comdn Europeo. 

E1 tratado que establece la Comunidad Económica Euro-
pea, fué firmado por la Repdblica Federal Alemana, Bélgica, 
Franc1a, Italia, Luxemburgo. Los Pa~ses Bajos; ei 1° de 
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enero de 1973, Dinamarca, Ho1anda y e1 Reino Unido, y re-
cientemente, por España; con objetivos c1aramente defini-
dos hacia la racionalizaci6n de 1as econom!as nacionales y 
regionales. 

Ei aumento de ia productividad media y ia ampiiaci6n 
de 1as oportunidades para el desplazamiento de la mano de 
obra dentro de Ün mayor campo de trabajo, fueron 1os refl~ 
jos iniciales que proyectaron la creaci6n de la Comunidad 
Econ6mica Europea. 

Aunque existieron algunos problemas de armonizaci6n de 
pol~ticas econ6micas y sociales en los primeros años, la -
verdad es que el comercio entre los países de la e.E.E. au
ment6 con gran rapidez, ~sto se debi6 principalmente al rit 
mo impresionante con que se reduje~on las tarifas rec!pro-= 
cas entre 1os parses integrantes, durante 1a primera mitad 
dei per~odo prefijado para ei cumpiimiento dei programa de 
reducciones. 

Posteriormente, establecida con una po1~tica comercia1 
coman, la C.E.E. actu~ como una so1a unidad, en sus negocia 
cienes con terceros pa~ses; y ya conso1idada, fué e1 primer 
grupo en poner en vigor e1 "Sistema de Preferencias Genera 
1izadas para 1os paises en desarro11o". (22) -

La Comunidad Econ6mica Europea, mejor conocidad bajo 
el nombre de Mercado Com~n Europeo, se origin6 e1 25 de mar 
zo de i957, por ei Tratado de Roma, con ei objeto de promo= 
ver e1 desarro11o arm6nico Je las activid~des econ6micas, 
la elevaci6n ace1erada del nivel de vida y relaciones más -
estrechas entre los Estados Miembros. 

A partir dei lº de juiio de i968, todas ias tarifas na 
ciona1es desaparecieron y se fij6 una tarifa externa coman~ 
frente a las importaciones provenientes de terceros parses. 
Esto significa que 1as mercancras procedentes de esos países 
pagan un derecho de aduana que es id~ntico, cua1quiera que 
sea el punto de frontera por el que entren en e1 Mercado Co 
man. -

(22) Sistema propuesto y discutido en ia Primera y Segunda 
Conferencia de ia UNCTAD, a favor de todos ios pa~ses 
que forman ei Grupo de ios 77. 
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La e.E.E., es un mercado atractivo, por la gran capaci 
dad de compra de los habitantes de los pa~ses que la inte-= 
gran, por ser un mercado unificado que representa una dema,!! 
da potencial semejante a la de Estados Unidos. 

3.4.1.1. El comercio México-Comunidad Econ6-
mica Europea. 

México ha mantenido un sa1do negativo en su balanza co 
mercial con 1a e.E.E., las ventas a la Comunidad para 1980-
fueron de 70.2 millones de d61ares que representaron el 
5.1% del total exportado por México. Las importaciones fue 
ron por 384.2 millones de d61ares, o sea el 15.6% de nues-= 
tras compras totales del exterior. 

Las exportaciones de México al Mercado Coman Europeo, 
en los dltimos cinco años, han estado integradas por redu
cido nttmero de productos, destac&ndose: algoddn en rama, 
café en grano, miel de abeja, hormonas, ma!z, tabaco, azu
fre, plomo en barras, 6xido de plomo y brea - colofonia. 

Los principales productos que México ha comprado a la 
Comunidad, han sido art~culos manufacturados, destac~ndo-
se: partes para automdvil, m4quinas-herramientas para el 
trabajo de metales, maquinaria para la industria texti~ y 
sus piezas de refaccidn, material fijo para v~as f4rreas y 
maquínaría para artes gr~f icas y para la índustria de la 
construcci6n. 

3.4.1.2. Perspectivas de la Relaci6n Comunidad 
Econ6mica Europea-México. 

Al entrar en vigor el 1° de julio de 1971, el Sistema 
de Preferencias Generalizadas para las manufacturas y semi
manuf acturas procedentes de los parses en desarrollo, México 
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pudo exportar este tipo de productos a los parses miembros 
de ia e.E.E., con significativas ventajas. La demanda in
terior en la mayor parte de los parses del Mercado Coman, 
sigue imprimiendo fuertes impu1sos a 1a expansi6n de ia ec~ 
nornra, io que permite mantener en a1za e1 nive1 de sus im-
portaciones, tanto de productos manufacturados y semi-manu
facturados, como agr~co1as. M~xico puede as!, aumentar sus 
exportaciones, aunado a1 hecho de la coyuntura favorable -
que representa la reciente admisi6n de España a la e.E.E., 
que nos permitird ·abrir nuevos mercados por ei aumento po
tencial de la demanda de nuevos productos. 

Ai concurrir a1 Mercado ComGn Europeo, debemos tener -
presente que es un mercado sofisticado, donde la ca1idad de 
1os productos y su presentación son esencia1es para conqui~ 
tar1o en forma permanente. 

3.4.2. El Consejo de Ayuda Mutua Econ6mica COMECON. 

E1 COMECON es una entid~d que se encarga de formular y 
recomendar medidas tendientes a incrementar ia cooperaci6n 
econ6mica, desde el intercambio comercia1 hasta 1a coordi-
naci6n de 1os planes de desarrollo. Con sede en Moscd, fun 
cionan: el Consejo, integrado por representantes de cada g~ 
bierno; la Comisidn ?ermanente y el Secretariado. 

Los parses miembros son: La Repdb1ica Democr&tica A1e
mana, Bulgaria, Checosiovaquia, Hungr~a, Paionia, Rumania, 
y la Uni6n Soviética. 

Estos paises se loca1izan en Europa Orienta1. Actual
mente es e1 bloque regiona1 de comercio mas extenso y va-
riado. E1 territorio del COHECON asciende a un total de -
23.4 mi11ones de kms. cuadrados, lo cua1 significa que es 
mayor que toda 1a América Latina, cinco veces superior a la 
Europea Occidental y dos veces y raedia 1a extensi6n de Es-
tados Unidos. 
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La economía de 1os países que 1o integran es centra1-
rnente planificada. En 1971 entraron en un nuevo quinquenio 
de fomento a 1a economía y de creación de 1a base material 
y técnica del socialismo. 

E1 producto interno bruto de estos pa~ses, registra -
constantemente incremento y su producción industriai seña
la un crecimiento mayor al promedio mundial. 

Las exportaciones de los países de1 COMECON, alcanza
ron durante 1979, un total de 27,776 millones de d61ares e 
importaron·bienes por 26,275 millones. Dicha cifra repre
s~nta un inc\:emento del 10.4% y a~1 9.3 r~spectivamente, en 
re1aci6n con los montos registrados en el año de 1978. De 
las ventas totales realizadas por el bloque ese año. corre~ 
pondi6 a la e.E.E. el 9% de sus ventas totales y el 11% de 
sus adquisiciones, en tanto que1os pa~ses 1atinoamericanos 
representan e1 7% de sus exportaciones y e1 2.5% de sus im
portaciones. 

Las principales ~xportaciones de los pa~ses de1 COMECON 
comprenden: comp1ejos industriales completos; equipos com-
p1etos para los sectores hidroel6ctricos, metaldrgicos y p~ 
troleros, as! como para las industrias: qu!mica forestal, 
e1éctrica, papelera y de la construcci6n. M~quinas para 1a 
industria del ca1zado, del cuero, textiles y artes gr~fi-
cas; m4quinas en1atadoras, instrumentai rn~dico y de labora
torio; aparatos de 6ptica y foto9r~ficos, motores de corrie~ 
te a1terna, de combustión interna y electrodom~sticos; equi 
pos mineros, eléctricos y de transporte; equipos para la iñ 
dustria alimenticia, tabacalera y textil; bienes de consumo 
industrial, etc. 

Las principales adquisiclones de estos pa!ses, las 
efect~an dentro de1 propio b1oque, importando principa1men
te maquinaria, equipo, combustibles y 1ubricantes. 

En la mayor parte de 1os pa~ses miembros del COMECON, 
se requiere licencia de importación y permiso de intercam-
bios. Compete a las agencias estatales de comercio exterior, 
1a responsabi1idad de otorgar o negar dichos permisos. En 
Checoslovaquia y A1emania Orientai, ~as importaciones son -
realizadas por agencias gubernamentales, de acuerdo con ios 
p1anes de desarro11o econ~mico y no exigen ni licencia de -
importacidn, ni permiso de intercambio. 
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3.4.2.1. Intercambio comercial entre México 
y el COMECON. 

Las reiaciones comercía1es entre ambos pa~ses, han re
gistrado saldos negativos en la balanza comercial de México. 
En 1980 nuestro pa~s vendi6 a los miembros del COMECON 3.7 
millones de d6lares, comprándoles 6.4 millones, cifra menor 
a la adquirida en 1979, que ascendi6 a 14.9 millones. 

De las exportaciones dirigidas al COMECON en 1974, las 
adquiridas por Polonia y Hungr~a representaron el 77% del 
total. Por lo que respecta a las importaciones, el 73.2% 
se concentr6 en compras efectuadas a la Repdblica Democrát~ 
ca Alemana y a Checoslovaquia. cabe mencionar que este dl
timo absorbió el 52.9% de las importaciones realizadas en 
ei año mencionado. 

Los principales productos que México compra al COMECON 
han sido compras tradicionales: las de máquinas herramien-
tas para trabajo de metales que provienen principalmente de 
Checoslovaquia, máquinas para imprenta, para la industria 
del calzado y del papel; productos qu~micos, productos de -
vidrio e instrumentos musicales y barcos de Polonia. 

Los productos que México vende al COMECON son: mercurio 
metálico, hormonas y tabaco; algodón y café. En forma irr~ 
gular la celulosa, barra de algod6n, alambre de cobre y tu
bos de hierro y acero. 

J.4.3 La ~~ociaci6n Europea de Libre Comercio (EFTA) 

En noviembre de 1959, se firm6 en Estocolmo, Suecia, un 
Tratado que establece una zona de libre intercambio e insti
tuye la Asociaci6n Europea de Libre Comercio entre Austria, 
Dinamarca, Noruega. Portugai, Re~no Unido, Suec~a y Suiza. 
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Posteriormente se adhirieron Is1andia y Liechtenstein 
como miembros y Fin1andia como Estado Asociado. Con ia in
ciusi6n de Dinamarca y el Reino Unido al Mercado Comdn Eu
ropeo en el mes de enero de 1973, estos pa~ses quedaron ex
ciu~dos de 1a EFTA, quedando so1amente cinco pa~ses como 
miembros originarios. 

La EFTA, funciona actua1mente como una zona de 1ibre -
·intercambio en que los objetivos fijados en 1959, se han -
ido iogrando en el transcurso de ias dos dltimas décadas. 

Dada 1a estructura de 1os pa!ses miembros, 1as expor-
taciones de 1a EFTA, se componen b4sicamente de productos -
manufacturados, destacándose e1 hierro y e1 acero, hi1ados 
y tejidos de fibras sint~ticas, instrumentos y aparatos 
cient~ficos, maquinaria y equipo de transporte, re1ojes, e~ 
barcaciones y productos qutmicos y farmaceQticos. 

Los principales pa~ses de destino son con un 60% del -
totai en su participaci~n. 1os Estados Unidos y el Mercado 
Comdn Europeo. Como dato adicionai, cabe señaiar que M~xi
co, Brasil y Venezueia adquirieron el 16% de las exportaci2 
nes de ia zona. 

3.4.3.1. Posibi1idades de incrementar nuestras 
exportaciones a ia EFTA. 

La gran pobiacidn, su e1evado peder adquisitivo, as~ -
como ei ritmo de crecimiento econ6mico de ios pa~ses miem-
bros de ia EFTA, además de la creciente demanda por p4rte -
de estos productos de1 exterior, son factores que se conjun 
tan para hacer que ia EFTA se convierta en un mercado con = 
posibiiidades de venta para los productos mexicanos. 
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3 • 5 LA :tDEl\. DE LAT:tNOAMER:tCl\. • 

Una gran mayor1a de los paises latinoamericanos, creen 
correcta o incorrectamente que ia creaci~n de b1oques eco-
n6micos por los pa!ses industrializados es una forma de at~ 
que dirigido a los pa!ses subdesarrollados, o en v!as de d~ 
sarrollo, lo que ha constitu!do un factor importante por 
crear un frente comdn que los proteja y al mismo tiempo, -
les permita competir en el mercado con los pa!ses industri~ 
li.zados. 

~a el Presidente del Uruguay ante la conferenci.a de los 
pa!ses que pretend!an formar un Mercado Comdn Latinoamerica 
no, en julio de 1961, mencion6 lo siguiente: -

"La formaci6n de un mercado coman europeo y de la aso
ciaci6n europea de 1ibre comerc~o, casí constituye un esta
do de guerra contra ias exportaciones 1atinoamericanas, por 
1o tanto debemos responder a una integraci6n con otra¡ a un 
i.ncremento en el poder adquisitivo por medio del enriqueci
miento 1nterior, con otro; a ia cooperaci6n intereuropea, -
con la cooperaci.6n i.nterlatinoamericana". 

Sin embargo, no debe creerse que e1 argumento para crear 
relaciones econ6micas m4s estrechas entre los pa!ses latino~ 
mericanos. radica excius~vamente en 1as consideraciones de 
defensa. La e1aboraci6n de una teor!a de integraci6n econ6-
mica latinoamericana, se debe principalmente, a1 trabajo de 
1as Comisiones Econ6micas Regionales de 1as Naci.ones Unidas, 
entre ellas la CEPAL, toda vez, que en dichos trabajos se 
conc1uy6 que 1a integraci6n econ6mica ayudar!a a impulsar 
e1 proceso de desarrollo econ6mico en Latinoamérica. 

3.5.l Movimientos de integraci6n subregional en 
América Latina. 

TRATADO O 
ACUERDO 

Tratado Gene
ral. para la 
Xntegraci.6n 
F.ccnC!rni.ca Cen 
txoaimericana -
M.C.C. 

FECHA Y LU- M:tEMBROS MIEMBROS SEDE: 
GAR DE FIR- S:tGNATARIOS ADHERENTES 
MJ>.: ORIGINALES: 
Dic. 13-1960 
Managua, Ni
caragua. 

Guatemal.a, 
El Sal.vador, 
Nicaragua. 

HOnd.uras, 
Costa Ri.ca, 
Panamll. 

Guatemala. 



Tratado de Mon- Feb.18-1960 
tevideo. ~tevideo, 
~. Uruguay. 

Tratado Gene
ra1para1a 
Integraci6n 
de1 Caribe. 
CARIFl'JloG
(Caribea.n 
Free Trade 
(Association) 
J\ctualmente 
~Co
nlln Centroa
mericano. 
M.c.c. 

J\cuerdo de 
cartagena. 
Acuerdo Sub 
regiona1.
Andi.no de 
Int:egraciJ5n. 
Pacto J\ndino. 

Dic.15-1965 
Dickinson 
Bay, Anti
gua. 

Mayo 26-1969 
Bogotá, 
Co1atbia. 

Argentina, 
Brasi1, 
Chile, 
~co, 
Paraguay, 
Pe.r(Í, 
Uruguay. 

Antigua, 
Barbados 
Guyana 
Britá'.nica. 

Bol.ivia, 
Chi.l.e, 
C01atbia, 
Ecuador, 
J?er(i. 

Bo1ivi..a, 
Co1atbia, 
Ecuador, 
Venezue1a. 
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Montevideo, 
Uruguay. 

Honduras Georgetown, 
Britanica, Guyana. 
Daninicana, 
Grana:h, 
Jamaica, 
St. 
Christcpey, 
Nevis-
AngUi.11a, 
Santa Luc!a, 
M:>n.serrat, 
Trinidad 
Tobago, 
San Vicente, 

Venezuel.a. Lima, J?er1l. 

As! con base en 1os estudios rea1izados por 1a CEPAL, 
para p1antear 1a necesidad de que Am~rica Latina se inte
grara en un Mercado Comdn Latinoamericano, 1os gobiernos 
de 1os diferentes Estados, decidieron dadas sus diversas 
caracter~sticas econ6micas, iniciar varios procesos de in 
tegraci6n: E1 Mercado Comdn Centroamericano, La Asociaci~n 
Latinoamericana de Libre Comercio, e1 Grupo Andino y el. -
Mercado Comdn de1 Caribe. 
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3.5.2 Asociaci6n Latinoamericana de Libre 
Comercio. 

El. 18 de febrero de 1960, se firmó en Montevideo, Uru
guay, el. Tratado que establece una zona de libre comercio, 
e in•tituye la Asociaci6n Latinoamericana de Libre Comercio, 
entre Argentina, Brasil, Chile, México, Uruguay, Paraguay y 
Perd.. Posteriormente, se han adherido Bolivia, Ecuador, Co 
l.ombia y Venezuel.a. -

El Tratado de Montevideo, complementado con el Protoco 
l.o de Caraca•, de 1969, eetab1ecí6 que deber!a quedar per-
feccionada la zona de libre comercio, el 1° de enero de 
1980, para lo cual exiet!a el. compromiso de las partes con
tratantes de eli.mi.nar l.os grav4menes y restricciones de to
do orden, que impidan l.a expansíOn del comercio rec!proco, 
•ituaci6n que a la fecha no se ha cumplido en su totalidad. 

Para al.canzar dicha meta, el. Tratado de Montevideo fi.j6 
un programa de liberacídn por medio de l.oa siguientes meca
nismo•• Las Listas Nacionales, Listas Especiales, para pa!
aes de menor desarroll.o relativo, Lista Comdn y Acuerdos de 
Complementaci6n. 

Laa Lístaa Nacionales est&n formadas por productos que 
cada pa!a deagrava, parcial o totalmente a l.os pa!aea rea-
tantea. Estas listas surgen de las negociaciones anual.ea 
que realizan las partea, con el fin de reducir loa derechos 
aduaneros, aplicado• por cada pa~s a laa ímportacionea pro
cedentes del reato del grupo. Eataa ·rebajaa deben equíva
le¡:,. ·anual.mante a un porcentaje no inferior al ª' de la me
día ponderada de loa gravllmenea aplicables a terceros pa!
aea. Laa conceaionea inclu!das en las Listas Nacionales -

:~~-~e~~~~~:!cl~~e1:0~¡~c~:d:::oc~:;:;~::~,P~=~~ ~~:;:n~~~e 
una concesí6n otorgada invocando l.as circunatancíaa previs
tas en las cl4uaulas de salvaguardia. 

El car&cter de revocabilidad de las Listas Naciona1ea, 
introducir~a un tremendo factor de inestabilidad en el. co
mercio intrazonal que terminar~& por arruinar todo el pro
grama de 1íberaci6n, ai no estuviera compensado por algdn 
factor de conaolidaci.~n de l.aa desqravaciones otorgadas. 
Bae factor es la Lista Comdn. 
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"El. mecanismo de las Listas Nacional.es se ha ido impl.~ 
mentando a trav6s de negociaciones anual.es, en el. transcur
so de l.os cual.es se otorgan reducciones cuando menos equiv~ 
l.entes al. 2.9% de l.a media ponderada de l.os grav&nenes y -
restricciones vigentes para terceros pa~ses por cada parte 
contratante". (23) 

Como resul.tado de l.as negociaciones anual.es, l.as partes 
contratantes se han otorgado poco mas de l.l.,000 concesiones 
en Listas Nacional.es. Por otro l.ado, l.as concesiones otor
gadas en l.a Lista Especial., a l.os pa~ses de menor desarro-
l.l.o económico, hasta l.a fecha al.canzan la cifra de 7,l.S4. 

La Lista Comdn, se compone de todos aquel.l.os productos 
sobre l.os cual.es, los miembros de l.a ALALC convienen el.imi
nar ~ntegramente l.os grav:lmenes y otras restricciones en re 
l.aci6n al. comercio intrazonal., en el. pl.azo de l.os doce años 
estipul.ados en el. Tratado. A partir de los tres años de l.a 
entra4a en vigencia de este convenio y en l.apsos también de 
tres años, deben real.izarse negociaciones tendientes a for
mar estas l.istaa. 

El. tercer instrumento de desgravaci6n previsto en el. -
Tratado, son l.os acuerdos de compl.ementaci.6n industrial.. 
Como su nombre l.o indica, son Convenios que pueden real.izar 
l.as partes industrial.es interesadas sobre sectores o indus
trias con vistas a'l.a real.izaci6n de pl.anes de integración 
de l.as producciones respectivas, que haga posibl.e una dea-
gravaci6n compl.eta de l.os productos incl.u~dos. Este meca-
ni.amo institucional. de 1iberaci6n de intercambio intrazo-
na1, busca em.pl.ear al. servicio de esta ~l.tima fina1idad l.a 
creciente compl.ejidad de l.oa m6todos modernos de fabrica-
ci4n industrial. y su estructuraci6n sobre l.a base de l.a es 
pecial.izaci4n de 1aa funciones. El.l.o permite que todos l.os 
pa~aea participantes, puedan intervenir en el. proceso pro-
ductivo y disfrutar de esta manera de l.os beneficios del. -
progreso industria1, permitiendo con el.l.o, abatir l.os obst~ 
cul.os a l.a e1iminaci6n de l.as barreras aduaneras o a su re
ducciOn. 

Los acuerdos de compl.ementaci6n deben eatab1ecer un -
programa de l.iberaci6n paral.os ·productos del. sector de que 
se trate, pudiendo incl.uir ademas, cl.~usul.as tendientes a 
armonizar el. tratamiento a conceder a l.as materias primas y 

(23) Garc~a Mart~nez Carl.os, Integración Económica entre 
Estados, Temas de Eudeba, Editoria1 Universitaria de 
Buenos Airea, l.968, p4g. 62. 
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a 1as partes complementarias empleadas en la fabricaci6n de 
aqueiios productos, io que significa ia posibiiidad de ir -
armonizando 1as tarifas externas a la zona. Las negociacio 
nes de estos acuerdos deberán estar abiertas a 1a participa 
ci6n de cualquier parte contratante interesada y sus resui= 
tados tienen que ser protoco1izados, después de ser aproba
dos por todos los miembros integrantes, para poder entrar -
en vigor. 

Por lo que respecta a 1os acuerdos de complementaci6n, 
actualmente se han firmado 20, siendo los de mayor trascen
dencia ei d~ m4quinas estad~sticas y anáioqas, ei de v4ivu-
1as electr6nicas, el de la industria qu~mica, industria pe
troqu~mica, industria del vidrio, generaci6n y transmisi6n 
de energ~a eléctrica, industria electr6nica y de comunica-
cienes e1éctricas, máquinas de oficina, industrias qu!micas 
derivadas del petr6leo e indust:ias de refrigeraci6n, aire 
acondicionado, aparatos el~ctricos y términos de uso domés
tico .. 

Como consecuencia, fundamentalmente de 1a aplicaci6n de 
1os mecanismos de 1iberaci6n previstos en el Tratado de Mon 
tevideo, el comercio rea1izado entre 1os pa~ses miembros ha 
registrado aumentos sustanciales, habiéndose incrementado 
aproximadamente dos veces y media en ei per~odo i96i-1969, 
1o cual contrasta con la tendencia decreciente que mostra
ba e1 comercio intrazonal en e1 quinquenio inmediato ante-
rior a 1a palicacidn de1 Tratado de Montevideo, durante el 
cuai disminuy6 40%. 

E1 intercambio de México con ios pa~ses de ia ALALC se 
ha intensificado y diversi_ficado notable.mente, llegando en 
1970 a un totai de 156.5 miiiones de d6iares y ~as importa
ci.ones, 63.9 miiiones de d6iares. Y en ia actuaiidad han 
aumentado el doble, en lo que respecta a las exportaciones. 

Es de seña1ar, que para el exportador mexicano, ofre
cen ios mercados de ios pa~ses miembros de ia ALALC, ampiias 
posibiiidades para 1a coiocaci6n de sus productos, en virtud 
de 1a importancia de estos mercados y por 1os tratam~entos 
preferenci.a1es que 1as partes contratantes se han concedido 
a1 amparo dei Tratado de Montevideo. 

Adem4a, se espera que ei futuro de México, concerte -
con ios dem:!ls pa~ses un mayor nllmero de acuerdos de comp1e
mentacidn que los ce1ebrados a la fecha, con 1o que aumen-
tar&n nuestras perspectivas de exportaci6n hacia esos merca 
dos. -
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3.5.2.1 Principa1es Productos que México 
compra a la ALALC. 

Entre las adquisiciones mexicanas a la ALALC, destacan: 
harina de pescado, lana, pasta de pape1, aceite diesel, hie
rro o acero en desbastes, papel para fabricar tarjetas per
forables para m~quinas estadrsticas, extracto de quebracho, · 
mineral de estaño o sus concentrados, ampollas para tubos -
cat6dicos, máquinas de estadrstica y de escribir, nitrato de 
sodio, maderas de todas clases, compuestos heteroc~clicos, 
tornos paralelos y universales, mineral de hierro o sus con
centrados, ~cido tart~rico y, entre los productos de origen 
primario, sobresale la lana. 

3.5.2.2 Principales Productos que México 
vende a 1a ALALC. 

Nuestras principales exportaciones a esta área est4n -
constituídas en forma predominante por: 1ibros, excepto an
tiquos; Zinc afinado, motores para autom6vi1es, motores de 
exp1osidn interna, partes de hierro o acero para m&quinas o 
aparatos, algod~n en rama sin pepita, tubos de hierro o ace 
ro, brea o co1ofonia, especialidades de origen org4nico o -
inor94nico para usos industriales, partes para aparatos de 
radio o sus gabinetes, plomo afinado, m.!lquinas impu1sadas -
por medios mec4nicos, partes de materia1es determinadas o no 
pa:~ m&quinas de aire o aparatos, polifosfato de sodio, 6xi 
do de plomo, partes para el motor o transMisi6n de autom6vT 
les, m4quinas de escribir, estructuras de puentes, torres <fe 
hierro o acero, po1ibutadieno esterino s~1ido, hormonas na
turales o sintéticas, recipientes de hierro o acero, piezas 
de vaji11a de vidrio o cristal, dedecilbenceno, arci1las y 
tierras de todas clases, piña en aimrbar o en jugo, pilas -
eléctricas, etc. 

Entre 1os productos de origen primario figuran e1 a1g2_ 
d~n, zinc, plomo, brea o colofonia, azufre y mercurio met~ 
1ico. 
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As! pues, 1os productos de los pa!ses que forman la -
ALA.Le, pueden concurrir en condiciones de privilegio frente 
a 1os bienes de terceros países. El Tratado de Montevideo, 
preveé que las concesiones que vayan en aumento año con año, 
no so1amente en lo que se refiere a 1as reducciones de gra
vámenes de cada producto, sino también al ndmero de produc
tos beneficiados. 

México, al igual que los países miembros, disfruta de 
concesiones para algunos de sus productos, mismos que nego
ciamos anual.mente; para lograr este fin, los pa.!ses miembros 
se intercambian a mediados de cada años sus listas prelimi
nares de pedidos y de ofertas, que una vez depuradas, se 
negocian a fines de cada año, durante la celebraci6n de 1a 
Conferencia Anual Ordinaria. 

3. 5.2. 3 Perspectivas de 1a formación de un 
Mercado Coman Latinoamericano. 

Aunque se ha 1ogrado 1o buscado por 1a ALALC con muy 
pocos dVances, todo fue previsto para llevar a América La
tina a un Mercado Comdn, ya se encuentran antecedentes en 
1a Dec1araci6n de 1os Presidentes de Am~rica. 

La experiencia de 1a ALALC en los años transcurridos 
desde su fundacidn, mue~tra que la integraci6n reGne mu-
chas instrumentos que contribuyen directamente al desarro
llo econ6mico m4s acelerado de cada uno de sus miembros -
aprovechando un comercio m4s regular y de mayor voldmen, -
facilitando el intercambio de mercanc~as a través de 1a -
adopcidn de una nomenclatura uniforme. En materia banca-
ria, 1os bancos centrales de los pa!ses miembros han sus-
crito acuerdos rec~procos de pagos que facilitaban las --
transacciones comerciales. En materia de marc ... 1s y patentes, 
los gobiernos miembros, est4n tomando las providencias para 
uniformar los procedimientos de registro de ia propiedad in 
dustrial. Estas y otras 4reas, como l.a liberaci<5n de mues= 
tras comerciales dentro de la zona, han sido objeto de ac-
cidn coordinada por parte de 1os gobiernos signatarios de1 
Tratado de Montevideo. 
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El atraso experimentado en la negociación del segundo 
tramo de la Lista Coman, uno de los numerosos instrumentos 
de que se vale la integraci6n ccon6mica latinoamericana, re 
flejan, no problemas planteados por la integraci6n en s~, -
ni tampoco obst~culos insuper~bles que se oponen a ésta, si 
no simp1emente situaciones de falta de desarrollo econdmicO 
de los países miembros, que precisamente pueden superarse 
m~s fácilmente con la ayuda de la integraci6n. 

La ALALC, estipul6 un proceso de establecimiento de la 
Zona de Libre Comercio, para fines de 1980, antes de esta 
fecha los Gobiernos deberían tomar las decisiones del caso -
para modificar plazos, flexibilizándolos cuando fuera conve
niente y echando a andar nuevos mecünismos como pudieron 
ser e1 de los Acuerdos Estacionales de Comercia1izaci6n -
Agr~cola y otros mercados, para acelerar e1 comercio. Al 
llegarse el plazo antes mencionado, ya se había a1canzado 
un adelanto efectivo en materia de reducciones de~tro de-
1as Listas Nacionales, de las barreras arancelarias y no -
tarifarias del comercio, armonización industria1 y otros -
campos, lo que servir~ de base para proseguir hacia la cons 
titucidn del Mercado comdn Latinoamericano, previsto por eT 
programa de acci6n de los Presidentes de Am~rica, suscrito 
en 1967 en Punta del Este. 

Por otro lado, nuestro gobierno ha realizado viajes 
por 1os pa!scs Sudamericanos, no con el objeto de eligir a 
México como l!der de Latinoamérica, sino de promover en el 
hemisferio la unidad para negociar mejor nuestra capacidad 
de compra, defender nuestras materias primas, sentar bases 
para la comp1ementaci6n industrial y hacer efectiva la de
mocracia econ6mica, a fin de terminar con el saqueo y los 
abusos de los pa~ses poderosos. M6xico busca cambiar las 
reglas del juego, en armonra con los pa!ses latinoamerica
nos, con absoluto respeto a las cocacterrsticas espec~íicas 
de cada pa!s, promoviendo la unidad hemisferica para susti 
tuir los organismos que, como la OEA y la ALALC, han fraca 
sado parcia1mente. Todo e11o mediante la integraci6n con
Latinoamérica para complementarnos en todos los 6rdenes: 
social, cultural, comercial e industrialmente, a fin de -
presentar un s61o frente a otros bloques que han creado -
pa~ses m4s poderosos. La integraci6n latinoamericana, es 
un imperativo para comprar en conjunto y defender los pre
cios de nuestras materias primas. 
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3.5.3 E1 Mercado Coman Centroamericano. 

Guatemala, E1 Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Ri 
ca, fundan en 1951; 1a Organización de Estados Centroameri= 
canos ODECA, posteriormente, en 1963, tras una serie de di~ 
cusiones alrededor del proyecto de una asociaci6n y con ba
se en .la cooperación económica mutua que faci1itara el ca-
mino hacia su desarro11o.1os cinco parses aprueban e1 Trata 
do General de Integraci6n Econ6mica~ E1 Tratado entre sus
varios acuerdos, implanta el Libre Comercio Intrazona1 de 
los bienes producidos dentro de1 territorio de la Comunidad 
Ccntroamer~cana, y debe señalarse que entre los compromisos 
m~s importantes establecidos, bajo el marco de ayuda mutua, 
está el convenio sobre Incentivos Fiscales al Desarro11o In 
dustria1, que trata de unificar 1os estrmu1os fisca1es de -
todos los parses miembros y el convenio sobre la equipara
ci6n de grav.!menes a la importaci6n, cuyo objetivo es la im 
plantaci6n de una po1rtica arancelaria coman. 

Establecido el Mercado Comdn Centroamericano, e1 comeE 
cio entre los cinco parses se desarrolla en forma por dem~s 
satisfactoria, ya que en 1959, este comercio representd un 
4% sobre el total global y, en 10 años posteriores subi6 a 
el 20%. En 1o que respecta ai comercio con terceros pa~ses, 
el volumen de transacci6n se duplicó durante ese mismo perro 
~- -

Las perspectivas del crecimiento econ~mico centroameri 
cano cada vez son m~s halagadorac para Jos miembros que 1a
inte9ran. En 1970, se aprob6 el proyecto de la creaci6n de 
una Comísi6n Coordinadora entre ei Mercado Comdn Centroameri 
cano y 1a Asociacidn Latinoamericana de Libre Comercio, ba-
se para impulsar el proceso de integraci6n de todos los par 
ses de Am~rica Latina, y que, l6gicamente ampliar~ enorme-
mente las posibilidades de la comercializaci6n recrproca y 
faci1itar4 la concurrencia de inversiones mu1tinaciona1es, 
en lo que Centroamérica destaca como un campo de promisi~n. 



3. 5.4 Grupo Andino. 

En abril de 1971, ya hab!an quedado completamente libe 
radas de gravámenes y restricciones de todo orden dentro -
del Grupo Andino, 1osproductos que proveniendo de 1os cinco 
pa~ses del grupo, están inclu!dos dentro de1 primer tramo -
de la lista coman de la ALALC. 

Los pa~ses del Grupo Andino, con objeto de acelerar su 
integraci6n econ6rnica, aumentando su comercio entre ellos y 
fortaleciendo su situaci6n frente a los demás pa~ses de la 
ALALC, y del resto del mundo, han empezado a cumplir con -
los objetivos del Acuerdo Subregional, para lo cual crearon 
una Corporaci6n Andina de Fomento, han coordinado su trans
porte a~reo y mar~timo, presentando a su vez una acci6n ce~ 
junta en foros internacionales y han empezado a analizar -
sus problemas financieros,relacionados con sus procesos de 
integraci6n subregiona1. 

Es conveniente, hacer notar que el Tratado de Montevi
deo permite ia ce1ebraci6n de Acuerdos Regiona1es de Inte
graci6n, corno es el caso de1 Pacto Andino, tratándose de 
pa~ses con un mercado doméstico insuficiente o de menor -
desarro1lo econ6mico en relaci6n con el resto de los países 
del Area. 

El interés de 1os pa~ses por aprovechar 1as concesiones 
comerciales que ofrece el ~ratado de Montevideo, ha propicia 
do que 1as flotas nava1es, tanto zonales como extrazonales,
regularicen sus itinerarios y toquen puertos que an~es no -
eran considerados, con lo cual se está 1ogrando mejoras en 
el problema de transportes que ha sido y sigue siendo un pr2 
biema importante en el comercio zonal. Asimismo, y con el 
mismo fin, la ALALC ha elaborado un convenio de Transporte 
Mart!timo, que faci1ite y promueva el intercambio comercial 
entre los pa~ses del Area. 
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3.s.s Ei Sistema Econ6mico Latinoamericano (SELA). 

En la segunda etapa de su visita oficial a seis pa~ses 
americanos, en el curso de julio de 1974, el Presidente Eche 
verr!a, propuso la creaci6n de un Sistema Latinoamericano -
Permanente de Consuita y Cooperaci6n Econ6 mica, que sirvi~ 
ra como foro para discutir los problemas comunes y examinar 
se objetivos y estrategias globales y sectoriales, sugirieSe 
nuevos rumbos de acci6n a los pa!ses miembros y propusiese 
mecanismos para aprovechar los recursos medidnte esfuerzos -
colectivos entre otros prop6sitos tendientes todos a forta
lecer los esfuerzos regiona~es en favor de la solidaridad 
econ~mica y la Integracidn Latinoamericana. (24) 

Al culminar la quinta etapa de aquella gira oficial, -
cumplida en la Repablica de Venezuela, quedó de manifiesto 
ei hecho de que dicho paXs hermano adoptaba como propia ia 
idea del Presidente Mexicano, expuesta por primera vez en 
Lima, referente al organismo de consulta y Cooperación La
tinoamericana. En efecto, en la Declaraci6n Conjunta, en 
la que se dieron d conocer los resultados de la visita ofi 
cial del Presidente de México a Venezuela, los Jefes de ES
tado de ambos pa~ses, expresaron su convicción de que los 
pueblos latinoamericanos deb~an contar con un organismo de 
consulta y cooperaci6n econ6mica, propio y permanente, com 
plementario de otros ya existentes, que tuviese funciones
y alcances que respondiesen real y eficazmente a sus necesi 
dades y aspiraciones ~omunes. Asimismo decidieron estable
cer una comisi6n mixta que coordinas~ los esf~erzos de ve=
nezuela y México, tendientes a llevar a la pr~ctica dicha 
iniciativa. 

El Comunicado Conjunto sobre el sistema propuesto, que 
dieron a conocer ambos Presidentes, y en que reiteran su 
convicci6n acerca de la necesidad de constituir este apara
to de consulta y cooperaci6n, con car~cter permanente y com 
plementario de organismos ya existentes, y p ar medio del -
que subrayan, gue e1 funcionamiento del Sistema Econ6mico -
Lat~noamericano (SELA), impulsa los esfuerzos de integraci6n 

(24) Véase "Hacia Nuevas formas de Cooperacidn Latinoameri
cana", Revista de Comercio Exterior, M~xico, Agosto de 
i974, pags. 766-777. 
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3.S.5 Ei Sistema Econ6mico Latinoamericano (SELA). 

En 1a segunda etapa de su visita oficial a seis pa~ses 
americanos, en el curso de julio de 1974, e1 Presidente Eche 
verr~a, propuso la creaci6n de un Sistema Latinoamericano -
Permanente de Consulta y Cooperaci6n Econ6 mica, que sirvi~ 
ra como foro para discutir los prob1emas comunes y examina~ 
se objetivos y estrategias globales y sectoria1es, sugiriese 
nuevos rumbos de acci6n a los pa~ses miembros y propusiese 
mecanismos para aprovechar los recursos mediante esfuerzos -
colectivos entre otros prop6sitos tendientes todos a forta
lecer los esfuerzos regionaLes en favor de la solidaridad 
econ6mica y la Integraci6n Latinoamericana. (24) 

Al culminar la quinta etapa de aquella gira oficia1, -
cump1ida en la Rep~b1ica de Venezue1a, quedó de manifiesto 
ei hecho de que dicho pa~s hermano adoptaba como propia ia 
idea de1 Presidente Mexicano, expuesta por primera vez· en 
Lima, referente a1 organismo de consuita y Cooperaci6n La
tinoamericana. En efecto, en la Dec1araci6n Conjunta, en 
1a que se dieron a conocer los resultados de la visita ofi 
ciai de1 Presidente de México a Venezuela, los Jefes de ES
tado de ambos pa~ses, expresaron su convicción de que ios 
pueblos latinoamericanos deb~an contar con un organismo de 
consulta y cooperaci6n económica, propio y permanente, ca~ 
plementario de otros ya existentes, que tuviese funciones 
y aicances que respondiesen real y eficazmente a sus necesi 
dades y aspiraciones ~omunes. Asimismo decidieron estable
cer una comisi6n mixta que coordinas~ los esf~erzos de ve=
nezuela y México, tendientes a llevar a la pr~ctica dicha 
iniciativa. 

E1 Comunicado Conjunto sobre el sistema propuesto, que 
dieron a conocer ambos Presidentes, y en que reiteran su 
convicci~n acerca de la necesidad de constituir este apara
to de consulta y cooperacidn, con carácter permanente y com 
plementario de organismos ya existentes, y p or medio de1 -
que subrayan, que el funcionamiento de1 Sistema Econ6mico -
Latinoameric:Bno (SELA), impulsa los esfuerzos de integraci~n 

(24) Véase "Hacia Nuevas formas de Cooperaci6n Latinoameri
cana", Revista de Comercio Exterior, México, Agosto de 
i974, págs. 766-777. 
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regional y subreqional, sin menoscabo de los compromisos 
derivados de ios tratados vigentes y sin duplicar ni susti
tuir 1os esfuerzos de los organismos que funcionan en Amér~ 
ca Latina, apunta a1gunas funciones de1 organismo propuesto, 
como sigue: 

l. Promover proyectos o programas de dcsarrol1o ecan6-
mico, con 1a debida consideraci6n del interés de los pa~ses 
participantes y de las acciones o pol~ticas de terceros que 
incidan en su rea1izaci6n. 

2. Impulsar la creaci6n de empresas multinacionales la 
tinoamericanas que contribuyan a la mejor utilizaci6n de lOs 
recursos naturales, humanos, técnicos y financieros de los 
pa~ses de 1a regi6n. 

3. Auspiciar f6rmulds para movilizar recursos financie 
ros hacia proyectos y programas que estimulen el desarrollO 
econ6mico de 1a regi6n. 

4. Defender los precios y asegurar mercados para las m~ 
terias primas y 1os productos manufacturados, as! como garan 
tizar su abastecimiento regular en 1as mejores condiciories
para los parses latinoamericanos. 

5. Promover acciones encaminadas a mejorar e1 abasteci 
miento de aiitnentos en todos los parses, especialmente los
de menor desarrollo econ6mico relativo. El SELA propiciar4 
la creacidn de un esquema multinacional latinoamericano de 
produccidn y abastecimiento de fertilizantes. 

6. Intercambiar infor.macidn sobre tratos y relaciones 
con los proveedores de bienes de capital y tecnologra y au~ 
piciar mecanismos para su adquisición, que mejoren la capa
cidad de negociaci6n de ios pa!ses de 1a regi6n. 

7. Impulsar la cooperaci6n cient~fica y t~cnica entre 
los paises latinoamericanos y estimular el aprovechamiento 
regional de sus recursos humanos e instituciones educati-
vas. 

8. Estimuiar 1a canaiizaci6n de 1a cooperaci6n técni
ca de los organismos mund~a1es, interameri~anos y subregi2 
na1es en favor de los pa~ses latinoamericanos de menor de
sarro11o econ6mico, en especial para la ce1ebracidn de pr2 
yectos. 
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9. Promover arreglos para la realizaci6n de su programa 
de trabajo con instituciones que aperan en el. -1.mbito 1.atinoa
mericano y concertar esfuerzos para el logro de 1.os objeti
vos comunes de desarrollo. Estab1ecer v!ncu1os de coopera
cidn, con organismos de fuera de la regi6n, especiaimente -
con los del Tercer Mundo. 

Asimismo, en dicho comunicado, se señala que: '"El SELA 
cuenta con una secretar~a de coordinaci6n, integrada por un 
reducido personal de alta calificaci6n profesional, y util~ 
za la capacidad técnica y los servicios de las instituciones 
donde participan pa~ses latinoamericanos. El desarrollo de 
los proyectos está a cargo de grupos o entidades designadas 
para tareas espec!.ficas por los gobiernos interesados". 

?or otra parte, se abunda en la concepci6n ya señalada 
respecto ai SELA, en ei sentido d~ que es un mecanismo com
plementario y nunca competitivo o sustitutivo de los orga
nismos exLstentes, se manifiesta con toda c1aridad el apoyo 
de M~xico y Venezuela a todas ias medidas y esfuerzos que 
impuisen e1 proceso de integraci6n iatinoamericana; consi-
derando ambos Bresidentes, como ºindispensable para el. desa
rrollo de ios pueblos de América Latina". Tambié~ se rat~
fica l.a cvuveniencia de convocar a una reun.i6n de Jefes de 
Estado o de Gobierno de ivs pa~sc~ de 1a regi6n, en vista 
de crear una conciencia comdn, a fin de enfrentarse a 1os -
prob1emas de 1a reqi6n, en vista de crear una conciencia ca 
mdn, a fin de enfrentarse a los problemas colectivos y dar'= 
les l.as so1uciones más adecuadas. Todo e1lo, ciaro est4, -
en ei marco de 1os esfuerzos por estab1ecer un nuevo orden 
eoon6mico i.nternaci.onal "sobre la base de una auténtica. in
terdependencia y de una divisi6n internacional del trabajo 
raciona1 y justa" y con base también en 3-a equidad, l.a coo
peraci6n y ia igualdad soberana de los pa~ses, tal coma se 
postula en la Carta de los Derechos y Deberes Ecan6micas de 
ios Estados, que menciono m~s adelante. 

En mi opini6n, es necesario poner de re1ieve, como 
ha ida madurando una idea que p1ante6 desde un principio ia 
posibi1idad de abr~r nuevos caminos en ias relaciones de -
cooperacidn iatinaarnericana. Esta novedad, que tiene un -
gran sentido práctico, y est4 orientada a la realizaci6n de 
proyectos concretos, puede l.ograr en un breve p1azo ias ac
ciones muLtinacionales que comiencen a cambiar en a1guna -
medida ia situaci6n de estancamiento de los praceos integr~ 
dores regiona1es y subregiona1es. 
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ºUna de l.as limitaciones más fuertes de 1os actual.es 
mecanismos de integraci6n consiste en que s6l.o son Gtiics 
para que arnpl.~en sus mercados los productos de cada uno 
de ios pa~ses por separado. Con el SELA resuita posible -
aprovechar, mediante proyectos conjuntos y sin competencias 
est~ril.es, el. mercado de un nt'irnero variable de pa~ses, se
gdn convenga en c~da caso. Además se hace una distribuci6n 
aquitativa de los bencf icios al. establecerse modal.idades -
justas de participaci6n en fa~or Ge l.as naciones de menor 
desarro11o relativo. Otro aspecto interesante de dicho 6r
gano de cooperacidn latinoamericana, es que permite l.a in-
corporaci6n del Estado de manera más eficaz, como empresario 
en l.os procesos de integración, neutralizando 1as activida
des lesivas de 1as empresas transnacionales y subsanando l.as 
deficiencias de l.os inversionistas l.ocal.es"... (25) 

(25) véase, "Ei SELA, reaiidad a ia vista "Revista de Comer
cio Exterior, marzo de 1975, p5gs. 239 a 241. 
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3. 6 EL ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES Y COMERCIO (GATT) . 

Durante la década de 1os treinta, la a1teraci6n del -
orden monetario internaciona1, gener6 un cambio en e1 sis
tema de comercio mundia1; se impusieron barreras no mone-
tarias a la importación y frecuentemente éstas fueron uti
l.izadas como :::::...;..idas '-fucHicas para efectuar un control de 
cambios. 

3. 6.1 Antecedentes de1 GATT. 

En 1934, tanto Estados Unidos como Gran Bretaña ini-
ciaron proyectos para liberalizar el comercio, haciendo én 
fasis en la importancia pol~tica y econ6mica de las pr~ctT 
cas CO&t1erciales liberales, en 1943, Representantes de los
pa~ses citados se reunieron con el objetivo de analizar la 
posibilidad de forra.ar una Uni6n Comercial. La delegaci6n 
estadounidense presentó una propuesta que conten~a los -
principios aceptados en las negociaciones ang1o-estadouni 
denses y que deberra ser considerada por una Conferencia-
Internaciona1 de Comercio y Emp1eo. Se pretendía 1a e1i-
minaci6n de 1as restricciones cuantitativas y 1a ~nica ex
cepci6n permitida era el uso de las mismas con prcpdsitos 
de sa1vag~ardar la ba1anza de pagos de aque11os países que 
resultaran afectados pro el intercambio. 

A iniciativa de Estados Unidos, en 1946, el Consejo -
Econdmico y Social de las Naciones Unidas designó un Comi
té Preparatorio de diecinueve países, para ~1anear una co~ 
vencidn tendiente a considerar la creaci6n de la menciona
da Conferencia. Durante las discusiones celebradas en oc 
tubre de 1946 a agosto de 1947 en Londres y Ginebra, se =
prepard el acta para una Organizaci6n Internacional de Co 
mercio (OIC) que debi6 haber sido 1a tercera instituci6n
especializada en asuntos econdmicos. 

Para1el~ a ésto, en una resolución del Consejo Eco
n6mico y Social de ias Naciones Unidas se convoc6 a la Con 
ferencia Internacional sobre Comercio y Empleo que se cele 
br6 en La Habana, de1 21 de noviembre de 1947 a1 22 de mar 
zo de 1948 y cuyo resultado fue la "Carta de La Habana" .. -
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El gobierno de Estados Unidos, haciendo uso de su Ley 
de Acuerdos Comerciales Rec~procos de 1934, propuso que -
conforme al art!cu.lo 17 dc1 proyecto de la "Carta de La -
Habana", se iniciaran negociaciones arancel.arias con e1 pr.Q, 
p6sito de reducir .las barreras existentes. Asr, con base 
en esta proposici6n se firm6, el 30 de octubre de 1947, -
en Ginebra, Suiza, c.l Acuerdo General sobre Aranceles y Ca 
rnercio (GATT) mismo que entró en vigor el lº de enero de = 
1948 y fue aceptado en un principio, por 23 parses. 

En ese momento, el GATT se concebía como una institu
ci6n provisional, en espera de que entrara en vigor la CaE 
ta de La Habana y se creara la ore .. En 1950, sin embargo, 
se supo que el Congreso estadounidense no considerarra m~s 
la citada Carta y se abandon6 la idea de crear la Organiza
ción Internacional de Comercio. 

Asr e1 GATT, a diferencia de1 FMI y el BIRF, no es un 
organismo de las Naciones Unidas, sino un acuerdo intergu
bernamentai creado por los intereses de los pa~ses desarr2 
iiados. Por la propia estructura del citado organismo en 
sus negociaciones actuales se toman en consideraci6n los -
intc:eses de las naciones de menor desarrollo, pero preva
iecen los puntos de vista de los parses capitalistas m~s 
desarrol.1ados. 

Los objetivos de1 Acuerdo General. sobre Aranceles y -
Comercio son: contribuir al mejoramiento de los niveles de 
vida; lograr el pleno empleo; aprovechar los recursos mun
diales; desarro1lar la producci6n y el intercambio de me~ 
canc~as, y fomentar e1 desarro11o econ6mico. 

El texto del. GATT se basa en cuatro principios funda
menta1es: la reducci6n de arance1es y barreras a1 comer-
cío; la suspensi6n de restricciones cuantitativas a 1a im
portaci6n; 1a e1iminaci6n pauiatina de 1as subvenciones a 
ia exportaci6n y 1a desaparici6n de otras formas de prote~ 
ci6n. 
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J.6.2 Funcionamiento del CATT. 

a) Reducci6n de aranceles y barreras al comercio. 

El GATT ofrece un marco dentro del cual pueden cele-
brarse negoCiaciones encaminadas a reducir 1os aranceles y 
otros obst4cu1os al comercio, asr como una estructura para 
incorporar ios resu1tados de esas negociaciones en un in~ 
trumento jur!dico. La reducci6n sustancial de los arance 
les aduaneros y de las dem4s barreras comerciales consti= 
tuyen uno de los principales medios para aicanzar sus am
plios objetivos. Hasta ahora se han celebrado siete gra~ 
des conferencias aranctel..arias, gracias a las cual-es ha sá:_ 
do posible reducir o consolidar los derechos de aduana de -
una gran proporci6n de productos que entran en e1 comercio 
internacional.. 

La negociaci6n multilateral de los aranceles aduane-
ros, tal como se ide6 en 1947 y se llevó a cabo en sucesi
vas conferencias celebradas con el auspicio del GATT hasta 
1964, fue un hecho nuevo en la cooperaci6n entre gobiernos. 
El sistema empleado consist!a en la celebraci6n de negoci~ 
ciones bilaterales simultáneas entre grupos de los pa~aes 
y uno en 1a generalización de las conc~siones rasuitantes 
hacia todos los participantes. Una nueva caracter~stica 
fue que los gobiernos, ai determinar ias concesiones que -
estaban dispuestos a ofrecer, podran tener en cuenta los -
beneficios indirectos que posiblemente obtendrran como re
sultado de todas las negociaciones bilatera1es, ce1ebradas 
por qrupos de los pa!ses. 

b) Suspensi6n de restricciones cuantitativas a 1a 
importaci6n .. 

La prohibici6n general de las restricciones cuantita
tivas a la importací6n acompañada de la reqla de no discri 
minaci6n, constituye otro de los principios fundamentales
del Acuerdo General. La excepci6n principal a esta regla 
permite a 1as partes contratantes. en ciertas circunstan-
cias, ia imposicidn de restricciones cuantitativas para -
defender el equilibrio de 1a balanza de pagos y proteger -
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1as reservas monetarias, pero tienen que ser producidas y 
suprimidas progresivamente tan pronto como dejen de ser n~ 
cesarias. 

e) Eliminaci6n paulatina de las subvenciones a 
1a exportaci6n ... 

Los pa!ses miembros del GATT han de informar sobre to 
das 1as subvenciones que concedan- Si los intereses de -
cualquier otra parte contratante se ven perjudicados, pue
de pedirse al pa~s que han concedido la subvenci6n que di~ 
cuta la posibilidad de limitar su alcance. En 1960 las -
partes contratantes estimaron que hab~a llP-gado el momento 
de aplicar las disposiciones sobre las subvenciones a la -
exportaci6n con la máxima amplitud posible y, en consecue~ 
cia, redactaron una declaraci6n que prohibe las subvencio
nes a ia exportaci6n de productos industria1es para 1os pa! 
ses que aceptaran 1a declaración. Esta dec1araci6n entró 
en vigor en noviembre de 1962, una vez que fue aceptada -
por 14 parses industriales. 

d) Otras formas de protecci6n. 

Además de las formas tradiciona1es de protecci6n al -
comercio, como lo son 1os aranceles y 1as restricciones -
cuantitativas a la importaci6n se ap1ican, Pntre otras, --
1as siguient-.es medidas de protecci6n: restricciones fitos.e 
nitarias, administrativas, monetarias, t~cnicas y canta-
bles. 

Dichas restricciones impiden la 1ibera1izaci6n tota1 
de1 comercio, por 10 que se espera e1iminar1as dentro de1 
marco del GATT. · 

3.6.3 Ronda Kennedy. 

Los representantes ante el GATT 1anzaron 1a iniciati
va de 1as Negociaciones Kennedy en mayo de 1963, fijando -
1as directrices para 1legar a 1a reducci6n de 1os derechos 
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arancelarios y otras barreras opuestas al comercio con una 
amp1itud mayor y un a1cance m4s extenso de 1o hasta enton
ces previsto en negociaciones internacionales. 

Los representantes convinieron en lo siguiente: a) que 
en 1964 se iniciasen negociaciones generales con la parti
cipaci6n más amp1ia posib1e: b) que las negociaciones abaE 
casen todas las categor~as de productos, con inclusi6n de 
los agr~colas y los primarios; e) que las negociaciones -
comprendiesen no s61o los derechos de aduana, sino también 
los obst4culos no arancelarios: d) que las negociaciones -
creasen condiciones aceptables de acceso de los productos 
agr~colas a los mercados mundiales; e) que, en el caso de 
los principales pa~ses industrializados, las negociaciones 
arance1earias en e1 sector industrial deb!an basarse en un 
plan de reducciones lineales sustanciales, con s61o un m~
nimo de excepciones, que estar~an sujetas a confrontacio-
nes y justificaciones, pero que, cuando existiesen dispar! 
dades apreciables en los niveles de los derechos arancela
rios, las reducciones se basar~an en normas especia1es de 
ap1icacidn genera1 y autom~tica; f) que se hiciesesn todos 
los esfuerzos posibles para reducir los obst4cu1os que se 
oponen a 1as exportaciones de los pa~ses poco desarrolla-
dos, y g) que las negociaciones entre parses desarrollados 
deb~an llevarse a cabo sobre la base de la reciprocidad, 
pero que estos pa~ses no pod~an esperar el mismo tratamie~ 
to, por parte de los menos desarrollados. 

3.6.4 Ronda Tokio. 

En 1973 se acord6 iniciar una m~s de 1as series de -
negociaciones tendientes a disminuir los aranceles, cono-
cida como la Ronda Tokio. Como en las ocasiones anterio-
res, se invit6 a participar a los pa~ses en desarrollo a 
pesar de que algunos de ellos, como M~xico, no fueran mie~ 
bros de1 GATr. As~, considerando los limitados resu1tados 
anteriores para tales pa~ses, se acordó dar una nueva mod~ 
lidad a 1as negociaciones garantizándoles beneficios con-
cretas. A ta1 efecto fueron aprobados ciertos principios 
para regular las Negociaciones Comerciaies Multilaterales 
(NCM) 1os que est4n estab1ecidos en ia "Dec1araci6n de -
Tokio) • 
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Los beneficios derivados de ~sta, se refieren a la -
aplicaci6n de tratamientos diferenciados por parte de los 
pa~ses desarro1lados en aquellos campos de la negociación 
que revistan particular interés para ios pa~ses en desarro 
1lo~ sin exigir1es reciprocidad y preservando ei Sistema = 
Generalizado de Preferencias (SGP) • 

Los avances de esta Ronda han sido reiativamente 1en 
tos y restringidos para ios pa~ses on desarrollo. En efe~ 
to, no obstante la Declaración de Tokio, los pa~ses indus
trializados han impuesto una serie de trabas al progreso -
efectivo de la negociación reflejando su deseo por mante-
ner el 1iderazgo en e1 comercio mundial. 

No ha sido posible llegar a nin~rtn acuerdo en lo que 
res~ecta a productos agricolas por ias discrepancias entre 
la Comunidad Económica Europea y los Estados Unidos. En -
cuestión de aranceles, este a1timo pa~s también intenta -
asegurarse una demanda externa constante para sus productos 
y asume una posici6n de negociaciOn dura, exigiendo recí-
procidad en las concesiones otorgadas a los pa~ses en des!!_ 
rro11o. El área de mayor interés para estos parses --ei 
Grupo de Negociaci6n de Productos Tropicales-- se ha estan 
cado, dadas las limitaciones impuestas tanto por la CEE co 
mo por los Estados Unidos y demás pa~ses desarrollados. -

Por otro lado, ios parses industrializados no hacen -
caso de las solicitudes de concesiones para 1os productos 
de particular inter~s de los parses en desarrollo, ofecien 
do a cambio rebajas arancelarias para art~culos tota1mente 
diferentes, obstacuiizando con e1lo adn más el avance de 
1as negocíaciones. 

~xico ha participado activamente en los diferentes -
grupos y subgrupos técnicos sobre: aranceles, barreras no 
arance1arias, restricciottes cuantitativas. obstácuios t~c 
n~cos ai comercio, compras de Estado~ proñuctos trop~ca-= 
les, enfoque por sectores, cláusulas de salvaguarda y re
formas al GATT. 
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3.6.5 Consideraciones Finales. 

La recesi6n econ6mica por 1a que atraves6 la econom~a 
mundial en 1os años recientes ocasion6 graves distorsiones 
en el comercio internacional. Según el GATT, 1977 regis-
tr6 una brusca dec1inaci6n en la tasa de crecimiento del -
vo1umen del comercio mundial, la cual será de un 6% menor 
que 1a registrada el año anterior. Asimismo, la recesi6n 
provoc6 la ap1icaci6n de medidas proteccionistas princi-
pa1mente por parte de Europa Occidental y Estados Unidos. 

Las razones principales con que se justifica el pro-
teccionismo son: a) los desequilibrios de 1a ba1anza de p~ 
gos de los pa!ses importadores de petr61eo; b) la desigual 
distribuci6n de los d~ficits comerciales; e) el crecimien
to de las tasas de inflaci~n en los pa~ses industrializa-
dos que obstacu1izan su comercio; y d) e1 hecho de que, no 
obstante su crecimiento, 1as industrias no son capaces de 
absorber el desempleo, que en los pa~ses de la Organizai6n 
para la Cooperaci6n y el Desarrollo Econ6mico (OCDE) afes 
ta a 15 millones de personas. 

Las previsiones dei GATT permiten suponer que 1as m~ 
didas proteccionistas seguir4n proliferando. Esto ha su
cedido a pesar de que 1as dec1araciones oficiales n·iegan 
que dentro de 1os pa~ses miembros exista proteccionismo, 
ya que las restricciones a la importaci6n puestas en viqor 
en Europa Occidental y Estados Unidos se aceptan al amparo 
de los art~cu1os del GATT sobre restricciones temporales -
por dificultades en la balanza de pagos. 

El mayor peligro para 1d situaci6n actual es que las 
soluciones a los problemas actuales se busquen en forma -
unilatera1 o bi1aterai, mediante medidas restrictivas que 
hagan disminuir m4s todav~a el ritmo de crecimiento del -
comercio y de 1a propia actividad econ6mica a nive1 mundial. 

La no discriminaci6n, uno de 1os principios fundamen
ta1es del GATT, y que debe aplicarse en forma genera1, es
ta siendo cuestionada por la adopci6n de acuerdos bi1ater~ 
1es o de restricciones voluntarias, que en realidad son -
barreras comerciales de car~cter selectivo, discriminato-
rio. 



73. 

Los principales promotores de este proteccionismo son 
los pa!ses industrializados, que han enfocado las medidas 
proteccionistas principalmente contra Japdn y los pa~ses -
en desarrollo m~s competitivos. 

Como resultado de las negociaciones de la Ronda Tokio 
sobre liberalizacidn comercial, se lleg6 a un acuerdo en -
el cual los pa~ses contratantes del GATT imponen salvaguar
das a los artículos provenientes del exterior que afecten 
su producci6n nacional. 

En tales circunstancias, el establecimiento de un nue
vo orden econdmico internacional, propuesto por los parses 
en desarrollo, resulta ser una exigencia cada vez m~s ur
gente. 

En este sentido, es muy significativa la declaraci6n 
de1 director del GATT, Oliver Long, cuando señala que "las 
presiones de que son objeto la mayor parte de los paJ'.:ses ~ 
industria1izados para adoptar medidas proteccionistas, pue 
den ser disminurdas si las reg1amentaciones de 1a organizil 
ci~n cambian un poco a manera de conceder a ciertas nacía= 
nes protecci6n contra las importaciones que afectan su -
economJ'.:a 11 .. 

3.6.6 Posición de México ante el GATT. 

México, en su calid~d de pa~s en desarrollo no miem
bro de1 GATT, participa activamente en las Negociaciones -
Comerciales Multilaterales (NCM) que se est4n llevando a -
efecto, en base a la invitaci~n girada por el Director Ge
neral de ese organismo a todos los parses en desarrollo 
no miembros del GATT. 

En lo que se refiere a la permanencia de México al -
margen del GATT, el argumento primordial que obstaculizaba 
su ingreso a esa orqanizaci6n se refer~a a la eliminacidn 
total o casi completa del sistema de permisos previos de 
importaci6n, sistema que se consideraba como fundamental -
para nuestro desarrollo industrial. Actualmente, ese im
pedimento ha desaparecido con el establecimiento de los -
aranceles aduaneros, 1os cuales se encuentran de acuerdo -
a los preceptos del GATT. 
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Sin embargo, persisten dos obstáculos importantes. 
Uno se re1aciona con el Art!culo IV del Acuerdo, el cual 
dispone que 1os nrecios de importaci6n deben basarse en 
el recio real de la mercanc~a no en el valor de una 
mercanc a de origen nacional, como ocurre con varios de 
los precios oficiales de exportacidn de la tarifa mexica-
~-

El otro, se refiere a que México se beneficia autom4-
ticamente de todas las concesiones otorgadas en el seno -
del GATT, en virtud de que todos los pa~ses desarrollados 
le otorgan el trato de naci6n más favorecida, ya sea uní-
lateralmente, o porque se tiene firmado un convenio come~ 
cial bilateral. Además, el comercio de México con los -
pa1ses en· desarrollo que no le otorgan ese trato es insi~ 
nif icante y con pocas posibilidades de incrementarse sus
tancial.mente. 

Asimismo, existen a1gunas consideraciones fundamen-
tales sobre cuya base M~xico puede ponderar su incorpora
ci6n al GATT. 

Entre e11as destacan: 

1) Que las expectativas d~ comercio que se obtengan 
para ios.productores mexicanos sean, al término de las Ne
gociaciones ComPrciales Multiiaterales (NCM) , reales y -
permanentes. 

2) Que el tratamiento dfferenciado y ia no recipro
cidad de 1as concesiones oturgadas a los pa~ses en desa
rro1lo, por parte de los pa~ses desarrol1ados, sea una -
forma definitiva dei Acuerdo General que regula ia nego
ciaci~n entre esos paises. 

3) Que ei sector de productos tropicaies sea trata
do instituciona1mente como un sector especiai y priorita 
rio. Esto con el fin de que· se permita ce1ebrar acuer-= 
dos, sobre los productos de interés de los paises en de
sarrol1o, capaces de tograr e1 ordenamiento dei comercio 
y que aseguren precios justos para los exportadores e Í!!l 
portadores. 

4) Que se busque obtener un acuerdo segdn el cual -
las concesiones que se obtengan en las negociaciones pa-
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ra 1os pa~ses en desarro11o, entren en vigor en forma in
mediata y sin esperar e1 término oficia1 de 1as negocia-
cienes. 

5) Que se pugne por una revisi~n de ias ci~usuias -
de1 Acuerdo General para adaptarlas a 1as condiciones ac 
tua1es de 1a econom!a mundial y con un claro enfoque para 
favorecer e1 trato justo, en términos de comercio, para -
ios pa~ses en desarroiio. 

Actualmente, M~xico está negociando su participacidn 
efectiva en el GATT, como pa!s miembro, con lo cual ten-
dr!a los mismos derechos y obligaciones que los pa~ses que 
1o forman. 

Al respecto, considero que la reciprocidad en el tra
ta:niento con los demás pa!se~ miembros, as~ como la cali
dad de nuestros productos nos pondrá en desventaja, a pe
sar de que este esfuerzo nos reporte un posible incremen
to en nuestro intercambio comercia1. 
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4. EN BUSCA DE LA COOPERACION INTERNACIONAL. 

Por 1o que se refiere a las soluciones que han reque
rido los pa~s~s de1 Tercer Mundo en relaci6n con 1os pro-
blemas econ6micos y po1~ticos que en los d1timos años han 
acentuado su demoronamiento estructural, se hace necesario 
analizar 1os trabajos que se han realizado en Conferencias, 
Asambleas o inclusive Tratados, para combatir la crisis -
econ6mica que los mantiene en desventaja y en total depen
dencia frente a los pa~ses desarrollados. 

4. l G::::m;:ruu.IDADES. 

Al respecto, cabe mencionar la Convocatoria de las Na 
cienes Unidas a la Conferencia Internacional sobre ComercTo 
y Desarrollo realizada en Ginebra, Suiza en 1964 y en don-
de los gobiernos latinoamericanos se organizaron en frente 
comt1n. Para e11o, se encomendó a un grupo de t~cnicos gu
bernamenta1es, 1a misión de estudiar 1os principa1es prob1e 
mas de 1a regi6n, con e1 objeto de formu1ar Recomendacio--
nes, que sirvieran de base para 1a e1aboraci6n de un Acuer
do finai. Dicha reuni6n inici6 sus deliberaciones el 20 de 
enero de 1964, en 1a Ciudad de Brasi1ia, tomando como punto 
de partida un estudio elaborado por consultores de la CEPAL. 

"Este estudio presentó un aná1isis exhaustivo de los -
m&s graves prob1emas econ6micos de Am~rica Latina dentro -
de1 contexto internaciona1, destacándose e1 gradua1 decai
miento de1 nive1 de1 comercio exterior a partir de ia déca 
da de 1os cincuentas, hasta 11egar a reprelientar s61o e1 ~ 
6.5, de 1as exportaciones mundiaies a principio de La déca 
da de los años 60. -

El comercio de la región con los Estados Unidos, que -
representaba el 35% de sus importaciones en 1948, baj6 ei -
22% en el mismo per!odo. Iguaimente, la participación de -
Am~rica Latina en e1 comercio de 1a Comunidad Económica Eu
ropea, hab!a descendido del 8 al 9% al 5.5%; haci~ndose no
tar e1 continuo deterioro de 1os precios, 1a disminuci6n -
de1 va1or de 1as exportaciones latinoamericanas per capita 
de 58 d61ares a quellegaba en 1939, a s6io 30 d6lares en --
1959-63. se hizo entonces una revisi6n detallada de la si
tuaci~n. que preva1ec~a en 1as re1aciones econ6micas inter
nacionales de América Latina". (26) 

(26) Revista de Comercio Exterior. Panorama de Am~rica Lati 
na en la década de los 60s. Enero de 1964, p4g. 9. 
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Los t~cnicos gubernamenta1es reunidos en Brasilia, -
concluyeron una serie de Recomendaciones basadas en e1 es
tudio de la CEPAL, presentadas en marzo de 1964 ante los -
representantes de 1os Gobiernos latinoamericanos, quienes -
en Alta Gracia, Argentina, e1aboraron e1 documento fina1 -
que habrra de integrar 1as demandas que se presentar~an an
te 1a Primera Conferencia de las Naciones Unidas soLre Co-
mercio y Desarrollo. 

4.l.l La Carta de Altagracia. 

Como antes se dijo, en Alta Gracia, Argentina, se lle
varon a cabo las reuniones entre los representantes guber-
namentales de los parses latinoamericanos, que cu1minaron 
con la firma de la Carta de Alta Gracia, el 8 de marzo de -
1964. 

Dicho documento constituye al punto de partida por el 
que por primera vez en la historia de Am~rica Latina, 1os 
pa~ses de 1a regi6n sacrificaron el interés particuiar en -
favor de una postura unificadora con v~as a formar un fren 
te comdn. -

"La Carta de Alta Gracia, representa 1a primera denu~ 
cia que se hace en forma conjunta de 1as injusticias que -
11evan impl~citas las relaciones comerc1a1es, financieras -
y de todo tipo, que los paises más fuertes han impuesto a -
Latinoamérica. Dicho documento, analiza la estructura ac-
tual del comercio internacional, que tiende a ampliar ia -
brecha que separa los niveles de vida de las naciones, al -
impedLr a los que están en v!as de desarrollo una afluencia 
de recursos, adecuada a. sus necesidades de crecimiento eco
n6mico y de polarizar los conocimientos técnicos y elemen-
tos de bienestar en los pa~ses que ya cuentan con altos n~ 
veles de ingresos". (27) 

(27) Carta de A1ta Gracia: Revista de Comercio Exterior. 
M~xico, marzo de 1974. pág. 162. 
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Igua1mente, se subraya que a los países industrializa
dos, beneficiarios del régimen vigente, cabe por tanto la -
responsabi1jdad principal en la soluci~n de los defectos y 
contradicciones propias de ese sistema, contribuyendo a un 
cambio de estructura actual del comercio que permita una -
distribuci6n m~s equitativa de la riqueza y fortalezca el -
ritmo de crecimiento de los países en desarrollo. Esta res 
ponsabilidad es ~e todos los pa~ses industrializados cual-= 
quiera que sea su régimen econ6mico. 

En lo referente a las demandas que los países latinoa
mericanos plantearon ante la Primera UNCTAD y que, por con
siguiente, representaron la posición del bloque latinoameri 
cano en dicha conferencia, pueden anotarse como más impar-= 
tantes las siguientes: 

Formular los principios y las normas Ce cooperacidn que 
deberán regir el comercio internaciona1 ••. ; establecer bajo 
el patrocinio de las Naciones Unidas, procedimientos y meca 
nismos institucionales adecuados para asegurar el cumplimien 
to de las decisiones de la Conferencia •.. ; pugnar por una -
nueva estructuraci6n del comercio internacional con base en 
un tratamiento p~eferencial, generalizado y no discriminato 
ria, en favor de todos los países en v~as de desarrollo. -

Además, los pa!ses 1atinoamericanos demandaban que los 
pa~ses en v!as de desarrollo no debtan estar sujetos a reci 
procidad por las concesiones o preferencias que les otor--
~uen los pa!ses desarrollados, ni que tai~s ~refe~encias -
les extendieran a otros pa~ses desarrollados. 

En resumen, este cuerpo de propuestas y demandas inte
graron la exigencia inicial de parte de los parses latinoa
mericanos, de que se revisaran y modificaran los conceptos 
tradicionales que rigen 1as relaciones econdmicas interna-
cionales. 

Respecto a 1a propuesta de la creaci6n de un organismo 
mundial sobre Comercio y Desarrol1o, 1a Conferencia hizo la 
Recomendaci~n a la Asamb1ea de las Naciones Unidas, de que 
estab1eciera la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Co 
mercio y Desarro11o como 6rgano de la Asamb1ea General. -
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4.1.2 La Comisión Especial de Coordinación Latinoa
mericana (CECLA). 

"E1 m4s notable triunfo para América Latina en la Pri
mera Conferencia de la UNCTAO, fue ia acentuada participa-
ción que en forma conjunta y organizada rea1izaron todos -
los firmantes de la Carta de Alta Gracia. A raXz de ésto, 
la Comisión Especial de Coordinación Latinoamericana (CECLAJ 
que naciera en noviembre de 1963, precisamente con la fina
lidad de realizar los estudios preliminares de los proble-
mas que América Latina habría de presentar ante 1a Conferen 
cia de Ginebra, se consolidó como órgano permanente de dis= 
cusi6n y fue institucionalizada oficialmente el dño de 1964, 
por medio de la Declaración de Lima". (28) 

La CECLA se convirtió en un amplio foro donde los pai
ses de la regi6n se re~nen con el objeto de armonizar los -
diferentes criterios respecto a los problemas que les aqu~ 
jan, asr como e1 de unificar las pol~ticas a seguir. 

Después de su fundacidn, la CECLA se reuni6 eJl Buenos 
Aires a principios de 1966, con el fin de perfeccionar su 
funcionamiento, quedando debidamente establecida en 1a Ter 
cera Reunidn celebrada en México, é1 mes de julio de ese = 
mismo año. En esta reuni6n se dejaron sentadas 1as bases -
para que en lo sucecivo es~c organismo estudiara y decidie
ra l.a posiciOn de Latinoamérica en J.os diversos fosos inter 
naciona1es. -

De esta manera, la cuarta Reuni6n de la CECLA efectua
da del 25 al 30 de septiembre de 1967, en la Ciudad de Bo
gotá, se dedic6 esencialmente a ia revisi~n de los resul-
tados de la primera UNCTAD y al estudio de las propuestas -
que ei b1oque 1atinoamericano present6 en la Primera Reuni~n 
Ministerial del Hrupo de los 77, la cual se 11ev6 a cabo en 
Argel, (en el mes de octubre del mismo año), con el propósi 
to de unificar las demandas que plantearXan las pa~ses sub= 
desarrollados en la Conferencia de Nueva Delhi. 

(28) ~etricioli, Gustavo.La Unión de Am~rica Latina ante los 
Problemas del Desarrollo. Edit. Revista de EconomXa. 
Vol. XXX, No. 10, octubre de 1967. p. 305. 
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4.1.3 La Carta de Taquendama. 

"Carta de Taquendama" fue e1 nombre que se 1e di6 a1 -
documento final que surgi6 de la Cuarta Reuni6n de la CECLA. 
E~ este documento quedaron integradas todas las aspiracio
nes de los patses latinoamericanos, quienes con base a la -
experiencia de la Primera UNCTAD y de los escasos resulta
dos de la misma, adoptaron una actitud objetiva e insistie 
ron en sus demandas y en la ejecuci6n de los acuerdos entOn 
ces tomados. Asr, incluyendo en sus propuestas a todos loS 
pa.!ses del mundo subdesarrollado declararon '1 "Los pa.!ses en 
desarrollo tomando en cuenta los trabajos realizados por los 
6rganos de la Conferdncia, desean, entre otro::t objeti'1os fun 
damentales, alcanzar una ocasi6n del segundo perrada de se-
sienes de 1a UNCTAD, acuerdos concretos con 1os pa~ses desa 
rro11ados, sobre cuestiones espec!ficas". (29) ~ -

Se hac~a referencia con ésto, a los débiles acuerdos -
tomados en e1 primer per~odo de sesiones, en los cuales 1os 
pa~ses desarrol1ados lograron finalmente que las disposicio 
nes quedaran establecidas en una terminolog~a vaga y ambi-
güa y con plazos de cumplimiento indefinidos. 

Entre 1os diferentes asuntos tratados en la Carta de 
Taquendama sobresalen como m~s importantes las propuestas 
siguientes: 

•oue se udopte un programa de 1iberalizacidn arancela
ria y no arancelaria para los productos básicos cuya expor
taci6n interesa a los parses en desarrollo ••• ; Que con base 
en los acuerdos de la I UNCTAD, referentes al estab1ecimien 
to de condiciones generales de libre acceso para productos
primarios 1os pa~ses en desarrollo insistirán en el cumpli
miento de ios acuerdos aicanzados en la misma ocasi6n en rna 
teria de eliminaci6n de preferencias discriminatorias en -~ 
perjuicio de pa~ses en desarrol1o ••• ; libre acceso de las -
manufacturas y semimanufacturas originarias da los pa!ses -
en desarrollo a 1os pa~ses desarrol1ados, con la eliminaci6n 
totai e inmediata de aranceles y de toda restricci6n no --
arance1aria ••• ; que se de cumplimiento a lo dispuesto en la 
I UNCTAD, en cuanto a proporcionar recursos financieros a -
los pa~ses en desarro11o en una cantidad mrnima neta que se 

(29) Carta del Taquendarna: Edit. Revista de Econom~a. M~xi
co, octubre de 1967. pág. 204. 
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aproxime lo más posible al 1% del producto bruto de los pa~ 
ses desarro11ados; aplicaci6n de f1etes promocionales ten-
dientes a facilitar la exportación de productos manufactur~ 
dos de los pa~ses en desarrollo, elaborados con sus mate-
rias primas¡ elirninaci6n de las prácticas contrarias a los 
países en desarrollo en las conferencias mar~timas y, expa~ 
si6n del comercio con los pa~ses de econom!a centralmente -
planificada". 

Dichas propuestas se presentaron en la Conferencia de 
Argel, del Grupo de los 77, donde se discutieron junto con 
las presentadas por los países africanos y asiáticos. 

"Este cambio de enfoque redujo las posibilidades de -
negociaci6n en Nueva Delhi, lo que en lugar de concentrar -
nuestro~ planteamientos ante 1os pa~ses industrializados en 
asuntos concretos, negociables, le dio al nuevo documento -
(Carta de Argel) el carácter de un manifiesto general difi
cil de ser usado como base de negociaciones espec!ficas". 
C3ol 

~a Conferencia de Nueva Deihi, se desarro116 en un mo 
mento en que los parses industria~izactos se preocupaban má~ 
por los problemas polrticos y econ6micos, tales corno la in
tensificaci6n de la guerra del Vietnam y la crisis interna
cional de1 oro; que por lo que acontecra dentro del seno de 
la UNCTAD. Además, la mayorta de los representantes de los 
pa~ses subdesarrollados en lugar de apro~echar ~us interven 
cienes para plantear p~opuestas concretas que llevaran al te 
rreno de 1as negociaciones, 1o dedicaron a la exposici6n de 
largas e insustanciales piezas oratorias. Esto dese luego, 
afect6 tanto la calidad, como la cantidad de acuerdos toma 
dos, por lo que los pa!ses industrializados no se mostra-= 
ron muy interesados. 

"En el. campo de la "ayuda" econ6mica a los paises sub
desarrollados, los logros obtenidos por parte de los pa~ses 
industriaiizados, a dedicar el 1% de su producto nacional 
bruto, carecen de consistencia, ya que estos ~ltimos pa~ses 
se negaron a fijar la fecha de aplicaci6n de este compromi
so. Unos propon!an como 1!mite e1 año de 1972 (Francia), -
otros 1975, y la mayorra especialmente Estados Unidos se -
pronunciaban por cumplir ese compromiso "cuando su situa-
ci6n econ6mica lo permitiera" . ( 31) 

(30) Garc~~ Rcynoso, Plticic.10. Edit. Revista de Economj'..a. 
México, julio de 1968, Vol. XXI, No. 7 pág. 211. 

(31) El Balance de la Segunda UNCTAD. Edit. Revista de Co 
mercio Exterior. México, abril 1968. Vol. XVIII, no~ 
4. pág. 288. 
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En cuanto al acceso preferencial de manufacturas y se
m~manufacturas originarias de 1os países subdesarroiiados a 
los pa~ses industrializados, se logró la aprobaci6n de un -
documento en el que se enumeran una serie de exportaciones 
de 1os países en proceso de desarrollo~ Sin embargo, tampo 
co este documento estableci~ ia fecha concreta de 1a entra
da en vigor del r~gimen de preferencias, y como en e1 casO 
anterior, fueron 1os Estados Unidas los que se opusieron a 
ia fijaci6n cronoi6gica. 

Los iogros obtenidos respecto a los productos básicos 
fueron también demasiado limitados. Los países desarrolia
dos aceptaron realizar conferencias ese mismo año sobre ia 
estabilización de los precios del cacao y el azacar. Prome 
tieron también considerar con simpatía las reiaciones de -~ 
los pa!ses gravemente afectados por la competencia de los -
productos suced4neos como las fibras sintéticas y el hu1eª 
Por otro lado, se negaron a iniciar cua1quier acción tendien 
te a 1a estabi1~zaci~n del comercio de materias primas. -

Finalmente, destacan acuerdos en io referente a los fle 
tes marrtimos, turismo y tarifas de segures y rcseguros. -
Los pa!.ses avanzados aceptaron cooperar, dentro y fuera de 
ia UNCTAD, en 1o que se refiere a ia revisi6n y ajuste de -
ios fletes mar~timos; ia fijaci6n de fietes especiaies para 
1as exportaciones no tradicionaies de 1os pa~ses en desarr~ 
l.1o: 1a participac:i.6n de las etnpresas navieras de los pal:P~s 
miembros del Grupo de l.os 77 en las 11.amadas "conferencias -
mar~timas internacionales"; 1a rebaja de 1as tarifas aéreasr 
ei fomento dei turismo hacia ios países en desarroiio, y la 
revisidn de ias tarifas de seguros y reaseguros. 

En tal sentido, puedo conciuir que ia evaiuaci6n de ios 
logros obtenidos, debe de conformarse al momento hist6rico -
que prevaiec!a durante el desarrollo de II UNCTl\D. Entonces 
se señalaba que los grandes pa~ses dedicaban poca atenci~n a 
io que ocurr~a en ese período de sesiones. Fue por eilo que 
los países dei Grupo de ios 77, tuvieron que redobiar sus -
esfuerzos para comprometer a los parses desarrollados en 1os 
acuerdos establecidos. De todas formas en mi opinidn, qued6 
comprobado una vez m~s ei poca interés de ias grandes poten
cias por rcsoiver los problemas de 1os pa~ses de menos ingr~ 
so, cediendo s61o en aquellos asuntos de menor trascenden-
cia o en aque1las que no afectan en mayor grado su situaci6n 
preponderante, eiudiendo y posponiendo la discusión de ias -
demandas cuya soluci6n puede realmente modificar e1 sistema 
actual de reiaciones económicas internaciona1es. 
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4.1.4 El Acuerdo de Lima. 

Las naciones de América Latina, a1 igua1 que 1as veces 
anteriores, iniciaron 1os estudios tendientes a preparar 1a 
agenda con base a la cual habr!an de conformar su posici6n 
en las negociaciones de Santiago de Chile. Estos preparati 
vos tuvieron su cu1minacidn en la XII Reuni6n de la Comisión 
Especial de la Coordinaci6n Latinoamericana (CECLA) , que tu 
vo lugar en Lima, Pera, del 18 al 27 de 1971. -

Como resultado de la XII Reuni6n de la CECLA surgi6 el 
Acuerdo de Lima, en el cual los países latinoamericanos es
tab1ecieron sus puntos de vista que habr!an de ser discuti
dos en la Segunda Reuni6n de Ministros del Grupo de los 77 
compuesto, por 96 pa!ses, que tendría lugar en esa misma 
ciudad, del 28 de octubre al 7 de noviembre de 1971. 

Mediante el Acuerdo de Lima, América Latina reclama 
tambi~n el incumplimiento de las disposiciones de las Conf~ 
rencias de Ginebra y Nueva Delhi e impelen a los pa!ses in
dustria1izados a cumplir con tales compromisos. "Los pa!-
ses en desarro1lo reiteran 1os objetivos enunciados en 1a -
Carta de Argel que no han sido alcanzados sino en m!nima -
parte. Urgen a los parses desarrollados a cumplir los com
promisos que han contra~do en 1a estrategia internacional -
de desarrollo, dentro de los plazos en e11a indicados, in
c1uso los que se refieren a la atenci6n de los prvblemas es 
peciales de los paises de menor desarro11o econ6mico re1a~T 
vo". (32) -

En dicho documento se presenta una breve descripci6n -
de la situaci6n econ6mica del mundo subdesarrollado y se in 
vita a la comunidad internacJ..onal a "enfrentar el problema
del subdesarrollo con un nuevo esprritu y con un nuevo sen
tido de urgencia". 

Los pa!ses de Am~rica Latina señalan la necesidad de -
establecer una nueva divisi6n internacional del trabajo, lo 
cual requiere cambios en las estructuras productivas, tanto 
en los paises desarrol1ados, como en los pa!ses en desarro
llo •.. ¡ rec1aman el estab1ecimiento de un nuevo orden mane-

(32) Acuerdo de Lima. Suplemento de la Revista de Comercio 
Exterior. M~xico. noviembre de 1971. pág. 30. 
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tario internacional ••. ; ejecuci6n de medidas concretas para 
promover 1a transferencia de tecnología a los países en de
sarrollo ••• ; la consecuencia durante 1972, del objetivo de 
transferencia del monto rnrnimo neto del 1% del Producto Na
cional Bruto de los oa!ses desarrollados •• :; instan a los -
pa~ses desarrollados-a que (no tomen) medidas ••• ; que incen 
tiven la producci6n de sintéticos y sucedáneos ... ; elimina= 
ci6n de las medidas naturales ... ; adopci6n de un procedi--
miento permanente de revisi6n, evaluación y ejecuci6n, rela 
cionado con el cumplimiento de las medidas de política de = 
la Estrategia Internacional del Desarrollo .•. ; abolir todas 
las barreras no arancelarias que afectan a las exportaciones 
de manufacturas y semimanufacturas de los países en desarro 
lle: participaci6n de los pa!ses subdesarrollados en la re= 
forma del sistema monetario internacional. 

En 1a Conferencia del Grupo de los 77 estas resolucio
nes fueron enfrentadas a 1as de los grupos asiáticos y afrj 
cano y con los acuerdos tornados se integr6 la Declaraci6n = 
de Lima que fue el documento con el documento con e1 cual -
di mundo subdesarroiiado acudi6 a Santiago de Chiie. 

Desde luego que antes de llegar a la firma de 1a Decla 
raci6n de Lima, los tres grupos regionales tuvieron que di= 
rimir profundas diferencias motivadas especialmente por el 
conflicto de interés entre l.os par.ses "en desarrol.l.o" y l.os 
de menor desarroll.o relativo, asr como por sus diversas --
alianzas econ6micas con una o más de las naciones industria 
lizadas. -

En este documento se urge a la com~nidad .i..nterna~.ional 
a que "utilice el. mecanismo internacional. para lograr una 
transformaci6n del orden econdmico mundial, el comercio y -
ia tecnoiog i'.a" • ( 3 3) 

Ei Grupo de ios 77 propugnan por "ei iogro de una div~ 
si6n internacionai dei trabajo más racionai reaiizado me-
diante los necesarios reajustes y estructura1es en 1as eco
nomías de los países desarro1lados" y 1a imp1antaci6n del -
Programa de Medidas Especiales, a favor de 1os parses en -
desarrollo y de menor desarrollo rel~tivo. Condenando ade
más, a1 mantenimiento de ciertas tendencias indeseables y -
pol!ticas, como la carreras armamentista, el colonialismo, 
1a discriminaci6n racial, el apartheid y la ocupaci6n de los 
territorios de otros Estados, y en general toda dependencia 
que, en cualquier forma, pueda contribuir al subdesarrollo 
econ6mico y social. 

( 33) Deciaraci6n de Lima "Supiemento de ia Revista de Come.E_ 
cio Exterior. México, diciembre de 1971. pág. 7. 
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4.2 EL NUEVO ORDEN ECONOMICO INTERNACIONAL. 

Los esfuerzos que realizan los pa~ses en desarrollo -
desde hace veinte años, con el fin de reemplazar el orden 
econdmico internaciona1 (injusto y discriminatorio) surgi
do en la posguerra, por un nuevo orden: que permita a los 
dos tercios de la humanidad que habitan en el denominado -
Tercer Mundo, a acceder a condiciones de vida que aseguren 
al ser humano el pleno desarrollo de su persona y de su -
dignidad, ha ocasionado que en diversas reuniones, particu 
larmente en e1 Coloquio Internacional de Argel, se hayan = 
discutido "como hacer operativo el Nuevo Orden Econdmico -
Internacional y la aplicaci6n de la Carta de Derechos y De 
beres Econ6micos de los Estados". (34) -

El grado de inestabilidad y de inseguridad socioecon~ 
mica del mundo en general, nunca ha sido tan grande como -
ahora, fundamentalmente a causa del tipo de orden que no¿ 
ma las re1aciones internacionales, en especial las de los -
pa~ses industrializados y los del Tercer Mundo. 

Deficiencias estructurales de un orden vetusto, elabo
rado en situaciones hist~ricas que difieren de las actua-
les, no s6lo han agravado y deteriorado la situaci6n de los 
pa~ses de la periferia, sino que ademSs han dislocado las -
econom~as de 1os parses industrializados, rompiendo con el 
indispensable equilibrio ecol6gico en toda la superficie de 
1a tierra y el mar, constituyéndose directa o indirectame~ 
te, en factores de guerras, de conflictos internacionales, 
de terrorismo y de graves trastornos internos, en perjuicio 
de los estratos m~s débiles en numerosos parses, y lo que -
adn resulta mas grave es que tales males, en lugar de mejo
rar tienden a agravarse. 

El viejo orden, debe ser sustituido con pre~ura, si -
queremos que la calidad de vida en todas las regiones del -
mundo alcance el nivel de dignidad a que todo ser humano -
tiene derecho; mas aan si queremos que la humanidad sobrev~ 
va. 

(34) Las Relaciones Econ6micas Norte-sur. Edic. Centro In
ternacional Para el Desarrollo, 1976, pSg. ll. 
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El derrumbe del viejo orden coincide con una crisis 
econ6mica que afecta persistenternentc al mundo entero. se 
trata de una crisis que afecta a las relaciones internacio
nales y al desarrollo de las instituciones, que no obedece 
a causas circunstanciales y cuya resolución no puede obte
nerse con medidas parciales o de emergencia, por ser ésta 
una crisis de car~cter estructural. 

Las estructuras polrticas, sociales y económicas de -
las sociedades contempor~ncas no responden ni a las neces~ 
dades ni a las aspiraciones de los pueblos. Es por ello, 
que el actual orden imperante, ha propiciado monstruosas -
injusticias e incalificables aberraciones, p.e. se gastan -
cerca de trescientos mil millones de d6lares a1 año en ar-
mamentos y equipos militares (casi la mitad del Producto -
Bruto Total del Tercer Mundo) ; las industrias del ramo del 
armarnentismo, emplean cerca de medio mill6n de cient!ficos 
(la mitad de los que existen en el mundo); los pa~ses desa
rro11ados miembros de 1a OCDE, con s61o e1 18% de 1a pob1a
ci6n mundial, acumulan el 66% del Producto Bruto mundial y 
consumen el 68% de los nueve minerales principales (con ex
cepci6n del petr61eo) • 

La deuda de los parses en desarrol1o, en su mayor par
te, debida a intereses generados por pr~stamos, alcanza 150 
mil millones de ddlares. La transferencia inversa de tec-
nologra desde los pa!ses del Tercer Mundo hacia i~s Estados 
Unidos de Am~rica en 1970, p.e. 11eg6 a 1a cifra estimada -
de 3 mi1 700 mi11~ne~ de d61ares, en tanto que 1a ayuda of~ 
cial norteamericana para el desarrollo de los parses pobres, 
ascendi6 tan s61o a 3 mi1 100 mi11ones de d61ares, situaci6n 
que se ha agravado en los dltimos años. 

Por otra parte, los defectos originales del orden ant~ 
rior, porducto de una estructura obso1eta, como hemos dicho, 
se han visto enormemente agravados por el hecho de haberse 
devaluado los principios esenciales de la Carta de 1as Na-
cienes Unidas, en lo concerniente a regular las relaciones 
pol~ticas sociales y econ6micas, y aque1los que fundamentan 
el respeto a la autodeterminaci6n, a la igualdad jurídica -
de los Estados, a la cooperación internacional activa que -
mejore 1as condiciones de vida en todo el mundo; as~ como -
aquellos principios que prohiben la injerencia en los asun
tos internos de los Estados. 
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En mi opini6n, en nuestros países, ta1 injerencia o e~ 
trometimiento, no proviene tan s61o de los gobiernos de 1os 
pa~ses industria1izados, sino adem4s de las corporaciones o 
empresas transnaciona1es y muchas veces se origina en los -
acuerdos de cooperaci6n con 1os países desarrollados, de --
1os que he venido haciendo menci6n. 

Es importante mencionar aquí a las empresas transnaci~ 
nales debido a que es uno de los hechos m4s sorprendentes -
de la época actual y porque en virtud de la colosal acumu1~ 
ci6n de recursos financieros y tecnol6gicos, su influencia 
en los pa~ses en donde invierten, el tipo de transferencia 
de tecno1og~a unido a un incremento constante de dependen-
cía de nuestros pa~ses, han llegado a trastocar las rela-
ciones internaciona1es,contribuyendo a e1iminar 1a autono
mra de los pueblos. 

4.2.1 Las Reuniones de la UNCTAD. 

Ante este panorama deso1ador y la genera1 desconfianza 
en el futuro, una angustiosa inquietud invade a 1os gobier
nos de los pa~ses de1 Tercer Mundo, por 10 que en distintos 
foros se ana1iza febrilmente la magnitud de la crisis, sus 
factores determinantes y lás medidas que permitir~an supe-
rarla. 

Es asr, que el Tercer Mundo y un grupo de gobernantes 
de los parees desarrollados, apoyados por los inteiectua-
les de casi todo el mundo, buscan consolidar un "Nuevo Or
den Econ6mico Internacional" encuadrado en las normas jur~ 
dicas y morales derivadas de las reuniones de la UNCTAD y-
de las inc1urdas en ia Carta de Derechos y Deberes Econ6mi
coa de 1os Estados. 

Sin embargo existen sectores de la comunidad interna-
ciona1 que son los poderosos defensores del orden actual y 
conf~an en mantenerlo gracias al dinero~ al poder militar y 
al apoyo de las grandes empresas transnaciona1es. Estos se 
oponen a que se den soluciones globales a los problemas y -
obstacu1izan la participaci6n democrática de todos los par-
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ses en la discusidn y 1as decisiones sobre eiias, procuran
do debi1itar 1as organizaciones mu1ti1atera1es mundiaies y 
regiona1es en 1ugar de reforzar1as. 

Después de veinte años de ref1exi6n, de aná1isis con-
junto con 1as organizaciones internacionales y de frustra-
ciones ~ntensas, 1os pa!ses en desarro1lo necesitan un nue 
vo orden; por esta raz6n han ejercido fuertes presiones y-
han 1oqrado que la comunidad internaciona1 organizada., 
apruebe Deciaraciones y Recomendaciones, que significan se
rios compromisos morales para todos sus miembros; la más i!!l 
portante de eiias, 1a constituye la Estrategia Internacio-
na1 para e1 Segundo Decenio de1 Desarro1J.o, aprobada en la 
Asamblea General. de las Naciones Unidas. 

En dicha ocasi6n, como en documentos anteriores, se -
pu9n6 por transformar profundamente las prácticas comercia-
1es, aumentar ei vo1umen y mejorar 1as condiciones de finan 
ciam~ento externo: cooperar para desarro1iar tecno1og~as iO 
cal.es y modificar las condiciones onerosas y perjudicia1es
en que actua1mente se importa tecno1og!a; mejorar e1 medio 
de vida tomando en cuenta las caracter!sticas particu1arcs 
de cada uno de los pa~ses del. Torcer Mundo: obtener que el 
transporte mar~timo deje de ser un monopolio de unos pocos 
paises navieros y una carga insoportabie para el comercio -
del.as naciones desarrolladas. 

Otra de ias reivindicaciones propuestas en conferencias 
especiaiizadas, consiste en hacer que e1 nuevo derecho dei 
mar ¡;vnga los mares y océanos adyacentes bajo la jurisdic-
ci6n de 1os Estados ribereños y reconozca el resto del esp~ 
cío y el. subsuelo marinos como patrimonio comrtn de la huma
nidad que debe ser administrado internaciona1mente. 

- La Primera Reuni6n UNCTAD. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas por Resol~ 
cidn 1782 - XV11, invit6 al. Consejo Econ6mico y Social a -
convocar a la Conferencia de las Naciones Unidas para ei 
Comercio y Desarrollo. Durante dicho per~odo, se forma el. 
Grupo de los 77, que en su inicio constaba s6io de setenta 
y cinco pa~ses, que en la actualidad, rebasa los ciento -
treinta miembros. 

' 
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La 1 UNCTAD se celebr6 del 23 de marzo al 16 de junio 
de 1964, en Ginebra. La discusi6n fue general y no produ
jo 1os resultados esperados. Sin embargo, marc6 un avance -
en la unificaci6n de los pa~ses pobres en la discusi6n so
bre el desarrollo, y permiti6 que el Grupo de los 77 unifi 
cara criterios en este sentido. -

'Dicha Reuni6n, resu1t6 ser ei primer foro en ei que se 
iniciaba un debate profundo sobre 1as cuestiones fundamen-
tales de las que he venido haciendo menci6n, en donde los -
pa~ses del Tercer Mundo, presentaron una lista de princi-
pios, aprobados con la inconformidad de los pa~ses desarro
llados que marcaron una def inici6n de las aspiraciones del 
mundo subdesarrollado. Cabe mencionar que la no aplicaci6n 
de estos principios en la actualidad, constituye una rémora 
estructural que persiste y expande la brecha entre ambos -
mundos". (35) 

- La Segunda Reuni6n UNCTAD. 

La II UNCTAD, se realiz6 en Nueva Delhi, del lº de fe
brero al 29 de marzo de 1968. En general, no respondi6 a -
las expectativas planteadas y sus resultados fueron magros. 
Sin embargo, merece destacarse la Resoluci6n 21 (11), sobre 
el estableci.Jlliento de un Sistema Generalizado de Preferen
cias, para las exportaciones de manufactbras y semi.manufac 
turas de loa pa~ses subdesarrollados, sin reciprocidad, nI 
discriminaci6n1 que como es bien sabido no se ha llevado a 
la practica por parte de los pa~ses desarrollados. 

En esta segunda reuni6n pudo apreciarse tambi~n, que -
los pa~aes desarrollados adoptaron una posici6n mas agresi
va, anulando la discusi6n sobre los problemas comerciales y 
otorg&ndole a la Conferencia un car&cter marcadamente t6cn~ 
co. 

"La Segunda UNCTAD estuvo lejos de lograr los objetivos 
propuestos. Los resultados obtenidos, en plena d6cada del 
desarrollo no correspondieron a las necesidades mas apre-
miantes de 1os pa~ses del Tercer Mundo". (36) 

(35) D~az ~Uller, Luis. América Latina y el Nuevo Orden 
internacional. Editorial Grijalbo, S.A., M6xico, D.F. 
1982 p&gs. 46 y 97. 

(36) Romero Flores CaballeJCo. "La elaboraci6n de la Carta. 
Antecedentes de un Nuevo Orden Internacional". Edit. 
Fond6 de Cultura Econ6mica, México, 1976, p&g. 38. 
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- La Tercera Reuni6n UNCTAD. 

Se ce1ebr6 entre el 13 de abril y el 21 de marzo de --
1972, en Santiago de Chi1e. Esta Conferencia tampoco satis 
fizo 1as necesidades de los parses del Tercer Mundo, sin -= 
embargo, result~ importante porque fue el antecedente m&s -
directo de la Dec1araci6n sobre el Establecimiento de un -
Nuevo Orden Econ6mico Internacional y su Programa de Acci6n, 
as~ como la Carta de Derechos y Deberes Econ6micos de los -
Estados, cuya propuesta fue formu1ada por el entonces Presi 
dente de México, Licenciado Luis Echeverrra Alvarez, en di= 
cho foro, quien dijo entonces: ... 

... "Debemos fortalecer los precarios fundamentos lega
les de la econom~a internacional ... No es posib1e un orden 
justo y un mundo estable, en tanto no se creen obligaciones 
y derechos que protejan a los Estados débiles •.• Desprenda
mos la cooperaci6n econ~mica, del ~ita de la buena vo1un
tad, para crista1izar1a en el campo del Derecho. Traslade
mos 1os principios consagrados de solidaridad entre 1os hom 
brea a la esfera de 1as re1aciones entre 1os pa~ses" .•. "A-
1o largo de todos estos años, han ido configur4ndose las -
bases de lo que bien podr!a llegar a ser, una Carta de los 
Derechos y Deberes Econ6micos de los Estados, complementa-
ria de la Dec1araci6n Universa1 de los Derechos del Hombre". 
(37) 

Es en esta III t.J?CrAO, donde empieza a germinar la necesi
dad de establecer un Nuevo Orden Econ~mico Internacional, 
en reemplazo del viejo orden de la posguerra. 

- Ultima Reuni6n Preparatoria a la VII UNCTAD. 

E1 23 de septiembre de 1985, la Asamb1ea General acord6 
que la situaci6n de los pa!ses en desarrollo, no hab!a mejo 
rado desde la VI UNCTAD y que se esperaba que de dicho deba
te, resultara un analisis mas claro de los or~genes y 1as -
causas de los problemas de esos pa~ses, que facilitar~a los 
preparativos de la VII UNCTAD. 

(37) Echeverr!a Alvarez, Luis.Discurso ante la III UNCTAD. 
En: Imperialismo y Tercer Mundo., Edit. El Caba11ito. 
México. 1973, pág. 75. 
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Dentro de dichas discusiones se mencion6 que para una 
so1uci6n duradera de 1a crisis actual, era necesario tomar 
medidas a corto y a 1argo plazo para establecer el Nuevo -
Orden Econ6mico Internaciona1, haciendo efectivo el 1lama
miento del Grupo de los 77, en favor de la definici6n de un 
terreno coman, para el establecimiento de ese orden. 

Se consider6 entonces, que erar. instrumentos fundamen
tales para esa definición efectiva, la Oeclaraci6n y el Pro 
grama de Acción sobre el establecimiento del NOEI y la Car~ 
ta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados. 

Se hizo también un análisis a la interdependencia de -
los problemas del comercio, 1a financiaci6n del desarrollo, 
el sistema monetario internacional (Tema 3 del programa) y 
1os prob1emas de 1a deuda y de1 desarro11o de los pa~ses en 
desarro11o (Tema 4 de1 programa) . 

Entr6 a discusi6n, e1 hecho de que 1a desaceleraci6n -
del crecimiento de 1os Estados Unidos, fuera acompafiada de 
una disminucidn de los tipos de interés, que no habra bas-
tado para compensar la reduccidn de. 1os ingresos de expor
tacidn de los pa~ses deudores mediante una reducci6n del -
servicio de su deuda. 

Al respecto, cabe mencionar que en 1985, el total de -
efectos bancarios pendientes, respecto de esos pa~ses hab~a 
diaminurdo mientras que la asistencia oficial siguid siendo 
d~bi1, ocasionando que el yugo financiero de los parses en 
desarrollo se haya hecho m~s pesado en términos relativos. 

Una de las nuevas caracterrsticas actuales, ea la in-
versidn de algunas corrientes financieras, como resultado 
de lo cual, ahora est4n encauzadas de los pa~ses deudores a 
los bancos. 

Aqu~ cabr~a preguntarse, si 1os pa~ses deudores (en -
desarro11o) edtar4n dispuestos a seguir pagando 1os intere
ses que adeudan por sus antiguas deudas; si rea1istamente, 
no tienen forma de asegurar que la corriente financiera -
vuelva a ser positiva para e1los. 

Tambi~n cabe preguntarse hasta qu~ punto 1os mercados 
de 1os pa~ses desarro11ados deben estar abiertos para que -
1os parses deudores puedan geuerar 1os excedentes que nece
ai tan a fin de cump1ir sus compromisos financieros y si 1os 
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pa~ses industrializados est~ dispuestos a mantener sus me~ 
cados abiertos hasta ese punto. 

En mi opinidn, con 1as Reuniones de la UNCTAD, a1 me-
nos se ha iogrado ia participación más efectiva dei Tercer 
Mundo y en 1o reiativo a ios iogros en materia dei probiema 
de 1a deuda y del desarrol1o; a mediano p1azo, nuestra capa 
cidad como pa!ses deudores para lograr satisfacer en parte
e1 pago de 1a deuda y reiniciar nuestro proceso de crecimien 
to, dependerá en gran parte del entorno financiero y comer-
cia1 que nos faciliten 1os pa!ses ricos. 

No cabr!a concebir ninguna estrategia que no 11eve im
pl~cito restablecer nuestro crecimiento y desarrollo para -
lo cual ser~a necesario tomar algunas medidas efectivas, ca 
mo podrran ser: -

- Que ias poirticas económicas de ios parses de 1a -
OCDE se coordinen y de ser preciso, se modifiquen para 
producir un aumento de ia demanda y una disminución de 
ios tipos de interés que afectan a 1os parses deudo-
res. 

- Que entre 1os objetivos de 1as po1~ticas financieras, 
comercia1es y de asistencia, debe inc1uirse 1a de1 --
transmitir ia recuperaci6n econ6mica de 1os:parses des~ 
rroi1ados a 1os pa!ses en desarroiio. 

- Que se debe atender y tratar de mejorar 1as poirti-
cas de nuestros pa!ses en desarro11o, siendo impresci~ 
dibie e1iminar ios gastos no productivos y uti1izar en 
forma 6ptima nuestros recursos. 

Por 1o tratado en ias diferentes reuniones de 1a UNCTAD 
para 1a creaci6n dei Sistema de Cooperacidn Internaciona1, 
se desprenden 1os 1ogros en 1as poirticas, que puedan mejo
rar e1 funcionamiento de 1os mercados de trabajo, financie
ro, de bienes y servicios, e1iminando ias rigideces estruc
turaLes que pueden originar nuestro crecimiento. 

En 1a VI UNCTAD, se habra aceptado contener o inc1uso 
reducir 1as medidas proteccionistas y se apoyó comp1etamen
te e1 iiamamiento de1 Grupo de 1os 77 para un cambio de ac
titud en 1os Estados económicamente más poderosos y p~ra 
que se abandonen ias poirticas egocéntricas y crnicas. 
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En relaci6n a ésto, cada vez son m~s los pa~ses que se 
preguntan si 1os Estados Unidos est~n realmente dispuestos 
a estabilizar su situaci6n financiera, reflejada en las fluc 
tuaciones del tipo de cambio del d6lar y a reducir los ti--
pos de inter~s mediante una seria reducci6n de su d~ficit -
presupuestario y si son capaces de hacerlo. 

En mi opini6n,la polftica de los Estados Unidos, de lle 
varla carrera de armamentos al espacio ultraterrestre, con-. 
=~=ª:ns~=t~º~=~~~~~~ias presupuestarias, deja pocas espera~ 

La situaci6n actual, parece indicar que los problemas 
con que se ha enfrentado la UNCTAD, no tienen su origen ni 
deben buscarse en las posibles deficiencias de este 6rga
no como foro internacional, en su proceso de adopcidn de -
decisiones o en su estructura organizacional, por ±mperfec
tos que fueran. 

En mi concepto, 1as dificultades esenciales con que se 
ha enfrentado 1a UNCTAO, ta1 vez puedan atribuirse m&s f4-
ci1mente a la ruptura del sistema rn~s amplio de cooperaci6n 
econemica, dentro del cual se esperaba que este org~nismo 
funcionara como e1 mejor. 

El derrumbe del sistema de tipos de cambio estables, -
principal caracter!stica del F.M.I.; as! como la creciente 
erosi6n de 1a norma de 1a naci6n m4s favorecida sobre 1a -
cua1 se form6 el GATT, eran entre otros, indicios obvioR -
de 1a crisis producida en el sistema econdmico de la pos-
guerra, 1o cual influy6 en el intento de recobrar la con-
fianza en la cooperaci6n internaciona1, en la que todos, -
especia1mente 1os m4s poderosos aceptarran un grado necesa 
rio de discip1ina y de respeto a 1as ob1igaciones interna=
ciona1es, no sd1o en 1a UNCTAD, sino también en e1 GATT y 
en e1 F.M.I. 

De hecho, ios parses desarro11ados tenran m4s que un -
simp1e interés en que hubiera un sistema de cooperacidn in 
ternaciona1 viab1e, por 1o que podrran 1ograrse resu1tados 
m4s efectivos en las pr6ximas reuniones, con una participa 
ci~n ma:s abierta por.los pa!ses del Tercer Mundo. -
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4.2.2 La Carta de los Derechos y Deberes Econ6micos 
de los Estados. 

Como ya hemos mencionado, el 19 de abril de 1972, en -
Santiago de Chile, ante el Plenario de la III Conferencia -
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, el Pre
sidente de México, Luis Echeverr!a Alvarez pronunció un di~ 
curso en el que proponía, con base en los distintos y vari~ 
dos intentos frustrados de la comunidad internacional para 
aicanzar justicia en las relaciones econ6micas entre los E~ 
tados, el establecimiento de un Nuevo Orden Econ6mico Inter 
nacional, basado ya no en la buena voluntad de los pueblos~ 
sino en el derecho. 

"En la Declaraci6n sobre el Establecimiento del NOEI, 
se seña1aron sus principios fundamenta1es, a fin de buscar 
una vida digna para el conjunto de la humanidad. Se dest~ 
ca la preocupación por la diferencia creciente entre los -
pa!ses desarrollados y los pa!5es en desar=ollo. En ella -
tambi~n se seña1a, que ias crisis originadas en 1os centros 
agravan m4s la situación de los pa!ses subdesarrollados; o 
periféricos, lo que hace necesaria una mayor cooperaci~n en 
tre los seres humanos". (38) 

La Declaración sobre el Establecimien~o del NOEI, sos 
tiene que 1as nuevas relaciones econ~micas internaciona1eS 
deber!an basarse en los siguientes principios: 

1.- Igualdad soberana de los Estados. 

2.- Cooperaci6n entre los Estados. 

3.- Igualdad de todos los pa!ses en la soluci6n de 
problemas econ6micos mundiales. 

4.- Derecho de cada pa!s para adoptar el sistema 
socia1 m4s conveniente. · 

5.- Soberan~a de 1os estados sobre sus recursos. 

6.- Reg1amentacidn de empresas transnaciona1es. 

(33) Brillantes, Hortensio El establecimiento de un Nuevo 
Orden Econ6mico Internacional. Edit. Nueva Pol!tica. 
Vo1. l. Nllm. 4. octubre-marzo 1977. México. 
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7.- Mejoramiento de la desigual relaci6n de intercam
bio. 

8.- Apoyar las asociaciones de productores. (391 

Ei programa de acci~n, seña1a 1os elementos b&sicos 
para e1 establecimiento del Nuevo Orden Internacional, --
principalmente en las siguientes &reas: 

Materias primas. 

Alimentos. 

Comercio Internacional. 

Situaci~n monetaria y financiera. 

Industrializaci~n. 

Transportes y Seguros. 

Tecnologra. 

Cooperaci6n Econ6mica. 

Reestructuraci6n industrial. 

Soberan%a internacional. 

Mejora de ingresos por exportaciones. 

Aumento del intercambio comercial de los pa%ses 
subdesarrollados. 

Relaci6n favorable de precios entre importaciones 
y exportaciones de estos parses. 

Aumento de la producci6n de alimentos. 

Mejora en el procesamiento de materias primas. 

Eliminaci6n de las barreras arancelarias y no aran
celarias. 

(39) Bermadez Auqusto y Rojo, Juan.Notas sobre el Nuevo -
Orden Econ6mico Internacional. Edit. Nueva Sociedad. 
Ndm. 22. Enero-febrero, 1976. san José, Costa Rica. 
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Dicho Programa de Acción, acentda e1 pape1 de 1a auto
suficiencia, de1 desarro11o autosostenido y de 1a coopera-
ci6n colectiva entre 1os patses en desarrol1o. 

E1 p1anteamiento de 1os prob1emas que afectan a1 mundo 
subdesarro11ado es bastante c1aro en ambas Declaraciones. 
E1 nive1 de1 diagn6stico de 1os tópicos principa1es que de
ben inc1uirse en 1as negociaciones por un Nuevo Orden Inter 
naciona1, ciertamente comprende los prob1emas fundamenta--= 
1es. Lo que convendr~a enfatizar serta 1a discusi6n en tor 
no a 1a viabi1idad, e1 aumento de1 poder negociador de 1os
patses para alcanzar estas metas, adn incumplidas desde las 
primera& Declaraciones de los Pa!ses No Alineados: ias Reso 
1uciones de 1as reuniones UNCTAD: y por e1 Grupo de 1os 777 

Al respecto cabe mencionar que, "La promoción de la -
Carta correspondió a1 gobierno de México de 1a época. E1 -
Grupo de los 77 presentó en forma oficia1, el proyecto co~ 
p1eto de 1a Carta de Derechos y Deberes Económicos de 1os -
Estados a 1a Asamb1ea Genera1 de 1as Naciones Unidas. La -
Carta fue aprobada e1 14 de diciembre de 1974, por 120 vo-
tos a favor, 6 en contra (Estados Unidos, Repdb1ica Federa1 
A1emana, Gran Bretaña, B~1gica, Luxemburgo y Dinamarca) y -
10 abstenciones: (Austra1ia, Canadá, Francia, Xr1anda, Is
rae1, Ita1ia, Jap6n, Pa~see Bajos, Noruega y España). (40) 

E1 cap~tu1o primero de 1a Carta, re1aciona los princi
pios fundamenta1es que deben regir 1as re1aciones econ6mi-
cas internaciona1es, que son: 

1.- Soberan~a, integridad terrjtoria1 e indep&ndencia 
po1~tica de 1os Estados. 

2.- Igua1dad soberana de todos 1os Estados. 

3.- No agresi6n. 

4.- No intervenci6n. 

s.- Beneficio mutuo y equitativo. 

6.- Coexistencia pac~fica. 

7.- Igua1dad de derechos y 1ibre determinaci6n de 1os 
puebios. 

(40) Carta de Derechos y Deberes Económicos de 1os Estados. 
Antecedentes y Texto. Edit. Secretar~a de Re1aciones 
Exteriores. M~xico, 1975. 
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a.- Arreglo pac~fico de controversia. 

9.- Reparaci6n de las injusticias existentes por imperio 
de las fuerzas que priven a una nacidn de los me-
dios naturales necesarios para su desarrollo nor-
mal. 

10.- Cumplimiento de buena fé de las obligaciones inteE 
nacionales. 

11.- Respeto de 1os derechos humanos y de la fuerza que 
priven a una naci6n de los medios naturales nece
sarios para su desarrollo normal. 

12.- Abstenci6n de todo intento de buscar hegemon~as y 
esferas de influencia. 

13.- Fomento de la justicia social internacional. 

14.- Cooperacidn internacional para el desarrollo. 

15.- Libre acceso al mar y desde el mar para 1os pa~ses 
sin litoral dentro del marco de los principios 
arriba enunciados. 

La Carta, como puede observarse, cubre los problemas -
centra1es de las relaciones internacionales, y expresa 1os 
contenidos fundamentales del Proyecto de Orden Internacio-
nal del Tercer Mundo. En mi opini6n, la columna vertebral 
de esta meta fundamental, es la verdadera organizaci6n ( y 
no remode1aci6n) de1 sistema internaciona1 encauzada en fa
vor de los pa~aes subdesarrollados. 

"La carta proyecta un orden futuro. Es un instrumento 
importante y decisivo para la institucionalizaci6n jur~dica 
de la cooperaci6n internacional". (41) 

Desde una perspectiva socio16gica, 1a carta es un in~ 
trumento de la lucha reivindicadora y la libertad de los -
pa!ses del Tercer Mundo. En lo econ~mico, busca el esta-
b1ecimiento de un nuevo orden internaciona1. En el aspee-
to jur!dico, es un instrumento legal del Derecho Internaci,2 
nal que responde a una decisidn de pol!tica econdmica de -
los pa!ses del Tercer Mundo. 

(41) castañeda, Jorge.La Carta de Derechos y Deberes Econ6-
micos de 1os Estados desde el punto de vista del Dere
cho Internacional. En: Justicia Econ6mica Internacio-
nal. Edit. CEESTEM. Ml!xico, 1976, p4g. 82. 
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Como puede observarse, el objetivo fundamental de 1a -
Carta, estriba en mejorar 1a situaci6n de aquellos pueb1os 
que se han perjudicado con la actual estructura del comer-
cío mundia1 y 1a divisi6n internaciona1 de1 trabajo. La -
Carta fu~ concebida como un instrumento que deb!a ref1ejar 
y regu1ar b4sicamente 1as relaciones econ6micas entre todos 
los Estados, que vincule a los parses industrializados con 
los subdesarrollados, mediante un sistema de deberes y dere 
chas. -

E1 preámbu1o de 1a Carta seña1a que su prop6sito bási
co es promover el establecimiento de equidad, 1a igualdad -
soberana, 1a interdependencia, el interés comdn y la coope
racidn, entre todos los Estados, sin distinci6n de sistemas 
econ6micos y sociales. 

A continuaci6n me permito hacer una conclusi6n muy ge
neral, indicando algunas pautas exp1icativas de 1a Carta -
de Derechos y Deberes Econ6micos de los Estados: 

E1 contenido de 1a Carta cubre un amp1io espectro de 
prob1emas fundamenta1mente econ6micos. La exp1icaci6n de 
10 anterior, puede encontrarse en tres fen6menos causales: 
en primer 1ugar, porque a 1a fecha de 1a Carta y hasta hoy, 
son 1os problemas de la estructura econ~mica internacionai, 
1os que mayormente expre~an 1a situaci6n de desigua1dad -
internaciona1. En segundo 1ugar, en e1 contexto hist6rico 
de 1a Carta, se ha producido una po1itizaci6n de 1as re1a 
ciones econ6micas internaciona1es. En tercero y d1timo -= 
1uqar, trata de solucionar definiti•.,.amente 1a crisis ac--
tua1, mediante e1 estabiecimiento de1 N.O.E.I. con 1a par
ticipaci6n de1 Norte y e1 Sur. 
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4.2.3 Diálogo Norte-Sur. 

Como consecuencia de lo ana1izado hasta aquX; podemos 
observar, que la citada crisis de1 sistema económico inter 
nacional, por las m~1tip1es razones expuestas con anterio= 
ridad, ha producido un manifiesta alejamiento de los Esta
dos Unidos, con respecto a los pñ!ses del sur del Rro Bra
vo y del sur del hemisferio. 

Es por ello que en 1os Gltimos ocho años, 1a presi~n 
del Tercer Mundo, se ha acentuado, manifestándose en 1as -
Declaraciones y e1 Programa de Acción que los Jefes de Es
tado de ios Parses No Alineados, elaboraron en la citada -
Reuni6n de septiembre de 1973 en Argel; la Declaraci6n y -
el Programa de Acci6n sobre el NOEI, aprobados como ya he
mos visto, por 1a VI Sesi6n Extraordinaria de 1a Asamblea 
General en 1974; la Declaraci6.1 de Dakar en febrero de ---
1975, sobre el comercio de productos básicos;º 1a posici6n 
asumida por los parses en desarrollo productores de petr6-
1eo en la Conferencia de la OPEP en Argel; la Conferencia 
Ministerial de 1as Naciones No Alineadas celebrada en Lima 
y finalmente la Junta Cumbre Norte-sur celebrada en Canean, 
M4!ixico. 

El problema central de esta lucha, es el desarrollo -
integral de 1os parses atrasados. La pobreza, caracteriz~ 
da por e1 infraconsumo, 1a desnutricidn, la escasez y pre
cariedad de ia vivienda, las rnfimas condiciones sanita-
rias, ia inserci6n desequilibrada en el sistema productivo 
internacionai y la escasa participaci6~, ha p=ovodado una 
situaci~n de subdesarrollo integral, el cua1 exp1ica ias -
demandas por un Nuevo Orden InternacionaL, m~s justo y 
equitativo. 

E1 Nuevo Orden, entendido en un sentido integra1: eco 
n6mico, polrtico, social y jurrdico, no es el punto de pa_E° 
tida, sino la meta, e1 fin por alcanzar. Y debe estimarse 
como un proceso áspero de negociaciones y cornpromisos(nat~ 
ra1mente, se descarta 1a opci6n de una tercera guerra mun
dia1) que debe conducir a una remode1aci6n a una nueva ed~ 
ficacidn de los cimientos de1 sistema internaciona1. 

En este sentido, e1 Nuevo Orden deber.!i surgj.r de un -
compromiso genera1izado, descartada la opción zumma-zum-
geim o todo o nada, en que todos 1os pa~ses tengan inter~s 
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y al.go de ganar, siendo 1.os parses pobres 1.os que deben -
obtener mayores ventajas para superar 1a situaci6n de des~ 
gual.dad a que se hace a1usi6n. 

4. 2. 3. 1 Parses No Alinead:,"'. 

De aqu!, la importancia que tiene el Grupo de 1os Pa~ 
ses No A1ineados, a1 surgir como un nuevo movimiento inteE 
nacional. (a mediados de 1.a década de 1.os cincuenta) cuyo -
fundamento inicial. parte de "Los Cinco Puntos para l.a Paz", 
contenido~ en 1.a Dec1araci6n de Dandung (1955), en donde -
1os Jefes de Estado Tito, Nasser y Nehru, 1rderes de este 
movimiento, buscaron una posici6n independiente en l.a pol.~ 
tica internaciona1 de 1ucha contra e1 co1onia.l.ismo. Dicha 
Conferencia, celebrada del. 18 al. 24 de abril. de 1955, con
t6 con la participaci6n de 29 parses afroasi4ticos y cons
tituy6 1a primera etapa de esta fuerza en l.os asuntos mun 
dial.es. -

Susanta de A1wis, Representante Permanente de Sri -
Lanka en .l.as Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, describe -
a 1.os No Al.ineados como: el. más hist6rico, notabl.e y tras
cendental. desarro1lo en las esferas de las relaciones in-
ternacionales de la post-guerra. 

"Hoy d!.a es la pol.~tica exterior de no s61o una in-
mensa mayor~a de la pob1aci6n mundia1 y de las naciones, 
sino también ha ganado el reconocimiento y 1.a aceptaci6n -
como ia base para ei establecimiento de un nuevo orden in
ternacional." • ( 4 2) 

Los principios fundamental.es de 1a No A1ineaci6n son: 

1.- Coexistencia pacrfica. 

2.- Igual.dad entre 1.os parses. 

3.- Soberan!a. 

4.- Enfasis. 

S.- Autosostenimiento g1oba1. 

(42) Oc Alwis, Susanta. La no alineaci6n, un acercamiento 
eva1uativo. Nueva Sociedad, Jul.io-octubre, 1977. N(im. 
31-32 San José, Costa Rica. Pág. 176. 
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6.- Fortalecimiento de las 1uchas de 1iberaci6n. 

7.- Rechazo a todas las manifestaciones del imperia-
1ismo y todas 1as demás formas de dominación y 
exp1otaci6n extranjera. (43) 

El Movimiento No Alineado, posee en una primera fase 
un marcado énfasis pol~tico; es indudable que posee una -
importancia relevante. 

r\J~ en Eelgrad.:>, (1961) que se fijaron concretamente 1os 
requisitos para participar con pleno derecho en las Confe
rencias de Solidaridad de los Pueblos; para:: 

a) "Seguir una pol..!tica de independencia fundamentada 
en la coexistencia pac.!fica; 

b) Sostener los movimientos de liberaci6n; 

e) No pertenecer a ninguna alianza militar; 

d) No conc1uir ninguna alianza militar con una gran 
potencia, y 

e) Negarse a la instalaci6n de bases militares extra~ 
jeras en su territorio ... (44) 

En nuestra opinidn. 1a No A1ineac~6n representa una -
visi6n activa en e1 forta1ecimiento de 1as relaciones in-
ternac~ona1es. No es una opcidn neutra1. Se trata de un 
b1oque de paises caracterizados por su condici6n de atraso 
econ6mico y de bdsqueda de 1a independencia internaciona1, 
que se pronuncian por una reformulación de1 Orden Interna
ciona1 existente. 

(43) Comunicado final de la Reuni6n Ministeria1 del Bur6. 
Coordinador de 1os Pa~ses No A1ineados. Nueva Delhi. 
7 al 11 de noviembre. 1976. Nueva Sociedad. Julio-
octubre 1977. Ndm. 31-32 Costa Rica. 

(44) Mesa# Roberto.Concepciones marxistas de1 orden inte~ 
naciona1. Re1aciones Xnternaciona1es. Vo1. v. Abri1-
junio 1977, Ndm. 17. UNAM. M~xico, 1978. 
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Posteriormente, en la década de 1os sesenta, aunado 
a 1as caracter!sticas mencionadas, se producen cambios si~ 
nificativos en el sistema internaciona1. E1 movimiento -
desco1onizador en Africa y Asia, a1tera la re1aci6n de las 
fuerzas mundiales, especialmente en el &mbito de las Nacio 
nes Unidas. Los parses africanos y asiáticos, que accede"ñ 
a la independencia pol!tica se integran a 1os No Alineados, 
y apoyan los reclamos del Tercer Mundo. Esta nueva mayo-
r~a, favorece la participaci6n de los pa!ses subdesarrolla 
dos en 1a economía mundial. -

Como consecuencia, se promueven las décadas para el -
desarrollo en el plano de la Organizaci6n Mundial, que ha~ 
ta la fecha ha aumentado notablemente el ndmero de sus miem 
bros. 

Durante dicha ~écada, se ~ealizan una serie de reuni~ 
nes internacionales: 

a) Primera Conferencia Cumbre de 1os Pa~ses No A1i-
neados. 

La Primera Conferencia Cumbre de 1os Gobiernos y Je
fes de Estado de los Pa~ses No Alineados (1° al 6 de sep
tiembre de 1961, Belgrado) tuvo por objetivo central la -
conso1idaci6n de la paz y la seguridad mundial, la coope
raci6n pac~fica entre las naciones, e1 resFeto de 1a aut~ 
determinaci6n de los pueblos, el apoyo a las luchas de 1.4,. 
beraci6n, e1 cese de las intervenciones extranjeras, la -
erradicaci6n de 1a discriminaci6n racial y e1 desarme. 

E1 ba1ance de estos años destaca la i-~portanc~a adqui 
rida por la prob1em4tica del desarrollo y el auge del pro= 
ceso descoionizador, el cua1 a1tera sustancialmente la com 
posici6n y los contenidos del trabajo de Naciones Unidas.-

b) La Segunda Década de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo. 

La Asamblea General, por unanimidad, problam<5 la Se
gunda Década de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
a partir del lº de enero de 1971. Conjuntamente, se acoE 
d6 la Estrategia Internacional para el Desarrollo. Esto 
se rea1iz6 en la sesi~n conmemorativ~ del 25°. aniversa-
rio de la fundaci6n de las Naciones Unidas. 
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Esta Conferencia (Lusaka, Zambia, B al 10 de septiem
bre de 1970) cont6 con I.a asistencia de 53 pa~ses miembros 
y 12 observadores. Se propuso e1aborar documentos relaci2 
nadas con 1as siguientes materias: la paz, la libertad, e1 
desarro11o y la colaboraci6n internacional; salvaguarda y 
reforzamiento de la paz y seguridad mundial; salvaguarda y 
reforzamiento de la independencia nacional, 1a soberan!a, 
1a integridad territorial, igualdad de los estados y la no 
inferencia en los asuntos internos y el desarrollo y auto
nom~a econ6mica, con la colaboraci6n entre los pa!ses no -
alineados .. 

"Esta discusi6n fue el antecedente inmediato del deb~ 
te sobre un nuevo orden econ6mico internacional. El con-
senso en torno al proyecto, originó que el entonces presi
dente de Argelia Houari Bownedienne, solicitara al secreta 
ria general de las Naciones Unidas una sesi6n extraordina= 
ria de la Asamblea General, cuesti6n que se realiz6 en --
1974". (45) 

Es conveniente subrayar ei hecho de que la sociedad -
humana está empezando a percibir con claridad c6mo son sus 
relaciones recíprocas y c6mo dependen los hemisferios Nor
te y Sur el uno del otro, dentro de una econoxda mundial -
dnica. Sin embargo, todos los esfuerzos de las organiza-
cienes internacionales y las reuniones de las potencias -
principaies no han podido infundir los paises en desarro-
llo, esperanzas de escapar a la pobreza o reestructurar y 
reanimar ia econom1a internacional, a fin de hacerla m~s -
sensible a sus necesidades y las de los industrializados. 

"El. diál.ogo entre Norte y Sur no resol.verá por sr s61.o 
todos I.os probl.em.:is actual.es del. mundo, muchos de l.os cua-
1es son de ~ndol.e más bien po1rtica que econ6mica; pero nos 
basta saber que l.a comunidad mundia1 no podrá tener ningu
na estabilidad real, mientras no haga frente a este desa-
f~o fundamental.". (46) 

(45) 

(46) 

LoZ0"..1~, Jorge A. et. al.. A1ternativas para un nuevo 
orden internacional.., Edic. CEESTEM. Pág. 81, M~xico. 
l.978. 

liranclt, i'1il.l.y y otros. Informe de 1a Comisi6n Brandt, 
Comisi6n Independiente sobre Prob1emas Internaciona-
1es de1 Desarrol.1o. Di4l.ogo Norte-Sur. Editorial. 
Nueva Imagen. Nueva Sociedad. Primera Edici6n en Mé
xico, 1981. Pág. 37. 
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Es as~, que e1 Diálogo Norte y Sur, no es en s~ dni
camente una tarea esencial sino un llamamiento m4s exten
so a 1a acci6n. Además, puede hacer que se lleve a cabo -
la acción global, demostrando qué pa~ses y continentes pue 
den a11anar sus diferencias y resolver las contradiccioneS 
entre sus intereses propios y los comunes. Ahora que Nor
te y Sur están sintiéndose conscientes, en forma crecien-
te, de su interdependencia, necesitan revitalizar el di~
logo para alcanzar metas espec~ficas con esp~ritu m4s bien 
de asociaci6n e interés mutuo, que desigualdad y caridad. 
El diálogo debe tener por f~nalidad el ofrecer a cada so-
ciedad la oportunidad de desarrollarse de la manera que -
desee y de 6dtisfacer, a un ritmo aceptable, las necesida
des de sus individuos; su objetivo es tambi~n crear un mun 
do din4mico, en e1 que todos 1os pa!ses puedan 1ograr su= 
propio desarro11o, respet4ndose mutuamente y respetando -
también los imperativos de un planeta habitado por todos -
en coman .. 

Los dirigentes de la opini6n pablica de todas partes 
deben e1aborar nuevos métodos de exploraci6n de la natura
leza interna de las fuerzas hist6ricas que han dominado y 
dividido, durante demasiado tiempo la comunidad internacio 
na1; deben ayudar a1 mundo a salir de ellas y a romper el
c~rcu1o vicioso de las protestas estridentes y 1as respues 
tas si1enciosas, atajando las causas antes que los s~nto-= 
mas de los problemas mundiales. "Cuando 11egamos a abar-
dar esos prob1emas, nos ha1l~bamos muy separados 1os unos 
de los otros, a causa de nuestra experiencia y de nuestras 
posiciones en el espectro pol~tico. Pero hemos convenido 
todos en que son esencia1es cambios fundamentales, ya sea 
en materia de comercio, finanzas, energ~a, ya en otros sec 
torea, si es que hemos de evitar el hudimiento de la econ~ 
m!a mundia1 en 1as décadas de 1os años ochenta y noventa, 
y, en vez de e11o, darle un nuevo impulso para que funcio
ne en provecho de todos los pueblos del mundo". (471 

Hay objeciones obvias a 1a visi6n simp1ificada de un 
mundo dividido en dos campos. El "NorteM incluye dos pa! 
ses industria1izados ricos situados al sur del ecuador: 
Auatra1ia y Nueva Zelanda. E1 "Sur" abarca desde una na
ci6n semindustria1izada en auge econ6mico, como en Brasil, 
hasta pa~ses pobres in sa1ida a1 mar o insu1ares, tales -

(47) Brandt, ~illy y otros. Informe de la Comisi6n Brandt, 
Comisi6n Independiente sobre Problemas Interaciona
les del Desarrollo. Di41ogo Norte-Sur. Edit. Nueva 
rmagen, Nueva Sociedad. Primera Edici6n en M~xico, 
1981. P4gs. 37-38. 
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como Chad o las Islas Ma1vinas. Algunos pa~ses de1 hemis
ferio austral-mayormente explotadores de petr61eo- tienen 
un ingreso per cápita superior a1 de algunos pa~ses de1 -
hemisferio norte. Pero en general, y aunque no constituyan 
un agrupamiento uniforme o permanente, "Norte" y "Sur" am
pliamente son sin6nimos de "rico" y "pobre", "desarro11a
do º y "en desarrol.lo '' .. 

4.2.3.2 La Junta Cumbre Norte-Sur Canc~n, 
México. 

La Junta Cumbre Norte-Sur, Canean, rcu~i6, nor vez -
primera en la historia,al. mayor n11mero de Jcf~s -de ~stado 
y dirigentes de pa~ses para discutir planes de ayuda a las 
naciones más pobres. En la Junta celebrada en Cancdn, Mé
xico, los d~as veintid6s y veintitrés de octubre de mil. no 
vecientos ochenta y uno, participaron los di-.cigentes de -= 
veintid6s parses, ocho desarrollados y catorce en v~as de 
desarrollo que representan a dos mil ochocientos mi11ones 
de habitantes y conc1uy6 sin que se adoptaran acuerdos fo~ 
males, ni se sucribiera un acuerdo final. Los 22 l~deres, 
empero, convinieron en seguir adelante hacia la realizaci6n 
de "negociaciones globales" para ayudar a las naciones más 
pobres. 

Estuvieron presentes en la reunj ~n, por los:. pa~ses -
industrializados: Suecia, Alemania Occidental, Estados -
Unidos, Francia, Canadá, Jap6n, Austria y Gran Bretaña; por 
1os pa!ses en v!as de desarrollo: Bang1adesh, India, Chi-
na, Tanzania, Guayana, Filipinas, Nigeria, Costa de Marfil, 
Argelia, M~xico, Brasil, Yugoslavia, Venezuela y Arabia -
Saudita-

El presidente José L6pez Portil1o, de México, dec1ar6 
e1 24 de octubre de ese año, que la Junta en la Cumbre 
"impu1sar!a las negociaciones g1obales"- Un punto de vi~ 
ta simi1ar fué expresado por Mohammed Bedjaoui, el de1ega
do argelino, ante las Naciones Unida~ quien comentd: "se -
ha proporcionado un verdadero impulso pol!tico. Es una -
cuestidn de comenzar esas negociaciones globales. El com
promiso de comenzar esas negociaciones ha sido tomado ya -
aqu~· .... •considero personalmente que hemos avanzado". 
En cuanto a1 presidente Rona1d Reagan, manifest6 que "Can
cdn constituyó e1 éxito sustancia1". 
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Los paises en desarrollo, en general propiciaron que las 
conversaciones se llevaran a cabo en las Naciones Unidas, -
donde en 1a Asamb1ea General, cada pa!s no tiene m4s que un 
voto cualquiera que sea su tamaño y su posición econ6mica. 
Estados Unidos, junto con ia mayorta de los patses industria 
1izados, se pronunció por celebrar las pláticas en organi--
zaciones especializadas como el Fondo Monetario Xnternacio 
nal (F.M.I.) y el Acuerdo General sobre Aranceles y Comer=
cio (GATT). En estas organizaciones el poder de voto, se -
asigna de acuerdo con la contribuci6n económica. 

Estados Unidos, tambi~n indic6 en ese momento, que se 
opon~a a1 establecimiento de una nueva instituci6n para fi
nanciar la exploraci6n de energía por 1os paises en desarro 
110, en virtud de que la propuesta de apoyo a la energ!a, = 
hab~a recibido manifestaciones de adhesi6n de cierto ndmero 
de pa~ses industrializados, que se sumaron a las naciones -
en desarro11o. El presidente franc~s, Francois Mitterrand, 
dijo que el "sPctor energ~tico serta estab1ecido y formar~a 
parte de1 Banco Mundial" .. 

México manifest6 entonces, sus dudas acerca de la ex
presada preferencia de Estados Unido~ para conducir las n~ 
gociaciones en agencias especializadas.. Ta1es organizacio 
nes, dijo e1 Jefe de1 Estado mexicano, hab~an causado "prO 
fundo resentimiento y frustración".. "Tienden a convertir= 
se en meras cajas de resonancia'' para los pa!ses que domi
nan el voto''. 

Detr~s de la idea de la conferencia de Canean, se ha-
11aba e1 trabajo de un economista argentino, Rad1 Prebisch, 
a menudo citado como proveedor de la justiXicaci6n te6ri
ca de 1as demandas del Tercer Mundo, para un cambio en las 
re1aciones de poder y 1a "transferencia masiva de recursos 
de 1as naciones ricas a las pobres", informó el. New York -
Times del 18 de octubre. 

Segdn el Times, el. economista, Rad1 Prebisch, ex-di
rector de 1a Comisión de las Naciones Unidas para 1a Am~-
rica Latina, desarrol.l.6 hace más de una generaci6n 1a teo
r~a de que 1a economía mundial. estaba orientada en contra 
de 1os pa~ses en desarrol.l.o. La teor~a sostiene que las -
naciones en desarrol.l.o, principalmente productores de mate 
rias primas, como café, cobre y cacao, tenían que vender = 
sus exportaciones en un mercado l.ibre al.tamente competiti
vo.. Al mismo tiempo, estas naciones ten~an que comprar --
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de1 exterior productos acabados como generadores, autom6vi 
1es y maquinaria para remover la tierra, de un puñado de = 
productores en e1 mundo industrializado con el poder de fi 
jar los precios. As~, segan la teor~a de Prebisch, los -= 
países del Tercer Mundo,se hallaban en sempiterna desventa 
ja, encerrados en la dependencia económica de las nacioneS 
ricas, recibiendo cada vez menos por suó exportaciones y -
pagando más y m~s por sus importaciones.. El Tercer Mundo 
está renuente a abandonar ~as barreras que protegen sus -
nuevas industrias, a cambio de un mayor acceso a los merca 
dos en Occidente.. -

De todo lo hasta aquí expuesto, puedo afirmar que la 
estrategia aplicada por el Tercer Mundo desde 1975, se ha 
demostrado insuficiente y su resultado ha sido la paráli
sis del proce~o negociador. 

La cumbre de Canean ha sido la dltima dernostraci6n de 
la ineficiencia de esta l!~ea, co~~ consecuencia de los po 
cos avances logrados que no se han instrumPntado ~decuada
rncnte. Por ejempl.o, el Sistema Generalizado de Preferen=
cias es voluntario y no ha podido eyitar el incremento del 
proteccionismo en perjuicio de los parses subdesarrolla-
dos. Por su parte el Fondo Coman ha recibido un financi~ 
miento tan reducido que de hecho, pocos paises han tenido 
interés en ratificar el convenio. 

La reuni6n de Canean ha sido uno de los intentos m4s 
espectaculares por sacar C~l estan~amiento los debates s2 
bre las Negociaciones G1obales. Esto es, buscar caminos 
del diálogo y negociaci6n que den respuesta a las deman-
das de los pa!ses de1 Sur y sobre todo, que éstas resu1-
ten de alguna manera aceptables o neg~ciab1es para los -
pa!ses de1 Norte. 

Tres aspectos resaitan en cuanto a 1a naturaleza de 
la reuni6n y la posici6n de sus participantes. Primero, 
e1 hecho de haber 1ogrado reunir a un importante grupo de 
jefes de Estado, hecho Gnico en la historia si conside-
ramos los objetivos de 1a reuni6n. Segundo, 1a ausencia 
de alianzas s61idas ~ntre los diferentes Estados represen 
tados, lo cua1 se puso de manifiesto tanto para los pa~-= 
ses del Norte como para 1os del. Sur. Tercero, la ausen-
cia de una direcci6n clara en 1o que hace al futuro de 
las Negociaciones Globa1es. 



r 108. 

En conclusidn, es dif!cil augurar un buen futuro para 
las Negociaciones G1oba1es. Al menos en los años inmedia 
tos, y si Reagan continaa su l!nea dura, es poco probable 
que se den avances significativos en esta direccidn. Sin 
embargo, tampoco puede pensarse que el poder de veto nor
teamericano no tiene 1!mitea. su misma posicidn r!gida -
ha de llevar a un aumento de presiones del exterior que en 
el momento que tengan cabida se harán presentes, y los -~ 
Estados Unidos se verán obligados a negociar en ~ste· o en 
otros foros. 

La Reunidn de Canean, dentro de este esquema, queda -
puesta como un eslabdn de la larga cadena del cambio y la 
transformacidn necesaria de1 sistema, en ia que resalta el 
hecho de un diálogo abierto y franco, en donde se ventila
ron posiciones y propuestas. En esta medida la Reunidn -
cumplid con su cometido. 

"El beneficio de la Reunidn de canean, para loe pa~
ees en desarrollo no ha quedado muy claro. se &•grimid -
como beneficio principal sacar del estancamiento a las -
Negociaciones Globales. Los pa!ses en desarrollo apoyan 
dicha Reunidn con la esperanza de canjear en' el futuro el 
avance de dichas negociaciones, por· el otorgamiento, por 
lo menos moment&neo, de un foro alternativo a loe pa!ses -
desarrollados, pr·in.cipa:Lmente a los Estados Unidos. 

La naturaleza de las posturas ah! expuestas no es, -
ni nunca pretendid ser, responsabilidad de la Reunidn de 
Cancdn. Si lo que ah! se dijo no reaultd por cierto muy 
alentador, es resultado de la situacidn de un macrocoa-
mo• mucho m&s complejo y dif!cil de manejar que lo que, -
en definitiva, puede lograrse en una reunidn de dos d!as, 
en donde lo anico que se buscaba era el di&logo". (~8 ) 

(48 ) Herrera-Lasso M. Luis. Una perspectiva global de la 
Reunidn de Canean. Edic. 3er. Mundo y Econom!a Mun
dial, Vol. 1, ne1m. 2, enero-abril, 1982. p&g. 232 
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1.- La realidad econ6mica, po1~tica y social del mundo 

en que vivimos demuestra que la profunda crisis econdmica, 

continGa golperando duramente a la humanid~d, particu1ar-

mente a 1os pa~ses subdesarrollados en quien se descargan 

los efectos m~s agudos de la depresi6n econ6mica interna

cional; que entre otras cosas se ha caracterizado por es

tancamientos relativos del crecimiento, una inflaci6n ge

neralizada, incertidumbre en el valor de 1as monedas, de

sequilibrio profundo en el comercio, altas tasas de dese~ 

pleo y subempleo, desperdicio de recursos, crisis de ali

mentación y energra. 

Los pa~ses subdesarrollados que, en su carácter de -

pa~ses dependientes y dominados, reciben en sus econom~as 

un dob1e efecto de 1a crisis, se convierten en presa f4-
ci1 de 1os parses poderosos. 

2.- Los e1ementos irracionales y aan suicidas, de 1a 

organizacidn productiva y de consumo de 1a sociedad occi

dental estan a la vista de todos. No solamente destina-

mas una gran parte de nuestro esfuerzo a ia producci~n de 

bienes destinados a1 desperdicio, sino que, adem4s, a1 ha

cerlo ponemos en pel.igro el equil.ibri·o -"Col.6gico del cual 
vivimos. No esta de mas traer aqul, este tipo de refl.exi6n 
tratandose como se trata del desarroll.o de nuestros pal--

ses. Cuando se plantea la cuesti6n de1 desarraiio, se -

sue1e presuponer que so1amente existe una manera de desa

rro11arse, y se olvidan las consecuencias que esta supue~ 



ta dnica manera de desarrollarse ha tra~do para 1os pa~ses 

que se ostentan como m~s desarrollados. 

3.- Si queremos conservar todav~a el concepto de des~ 

rro11o y aplicarlo a los contextos socioecon6micos, no pu~ 

de tener otro sentido y significaci6n que el de referirse 
al grado de logro o realizaci6n de los objetivos' y metas -
que se hallan fijado de antemano. 

Por otro lado, sj la escala de va1oraci~n entre desa

rrollo y subdesarrollo, al aplicarse de manera diferente a 
como se ha venido haciendo, consistiera realmente en 1o-
grar un orden humano, justo, un equilibrio en el medio a~ 
biente natural y donde 1as mejores fuerzas de la comuni-
dad estuvieran al servicio del perfeccionamiento de toda 
la humanidad: podr!a lograrse tal vez, que los pa!ses que 
hoy ostentan los aparatos industriales y tecnoldgicos m4s 

dominantes resultaran desde este punto de vista, parses -
subdesarrollados, en virtud de la decadencia que les en-
vuelve. 

4.- La preocupaci6n por obtener altas tasas de creci
miento y altos niveles de empleo, asr como el aparente éx~ 

to obtenido en algunos casos; han ocultado el hecho de que 
las ingentes necesidades de la inmensa mayorra de la pobl~ 
ci6n de nuestros parses no est4n siendo satisfechas de ma
nera adecuada, ademas de que nuestros parses no han podido 
diversificar sus mercados. 

S.- La estructura econ6mica y productiva resulta ina

decuada para satisfacer las necesidades de la mayorra y adn 
para la satisfaccidn de la minor!a privilegiada resuita in
suficiente. 



Diversos aspectos del momento econ6rnico-jur~dico in
ternacional que se han traducido en escasez y aumento de 

los precios de materias primas y productos alimenticios -

b4sicos nos ob1igan a replantear los objetivos y rnodalid~ 

des del crecimiento de nuestras econom~as. 

6.- Es necesario replantear a nivel m~s profundo 1as 
necesidades reales que el sistema social debe satisfacer, 
as! como las modalidades que el aparato productivo debe -
asumir para estar en posibilidad de satisfacerlas inter--. 
namente y ante la comunidad internacional. 

7.- La Ciencia y la Tecnolog~a.est4n indisolublemen
te unidas al desarrollo de nuestros pueblos. La cuesti6n 
esencial es tener una conciencia clara de la idea de de
sarrollo que aceptamos en funci6n de nuestras metas. El 
fortalecimiento indiscriminado y acrítico de nuestros -
sistemas científicos y tecnol6gicos lejos de proporciona~ 
nos independencia y capacidad a11t6noma de decisi!Sn nos -
conduce a ~strechar los vínculos de dependencia con las -
naciones altamente industrializadas. Es por ello urgente, 
saber que es lo que queremos hacer y asumir 1a responsab4. 
1idad y el riesgo de planear y ejecutar nuestro propio -
destino. 

8.- Hoy se inscriben una serie de intentos de diferen
tes 6rdenes, para establecer por medio del di41ogo del -
norte y del sur lo que se ha dado en denominar un nuevo -



orden econ6mico internacional, que pretende imponer una -
nuev~ división internacional de trabajo en donde los pa~
ses subdesarro11ados y dependientes deben seguir jugando 
como peones de ajedr~z, pero con una mayor eficiencia y 
productividad. 

La necesidad para ampliar los mercados internos de -
los pa~ses dominados, exige un reordenamiento de la econ~ 
m~a capitalista e i.mponer modificaciones al patr6n de ac~ 
mu1aci6n que haga posible su sobrevivencia. 

9.- Con la creaci6n de nuevos procesos de industria1.!, 
zaci~n, coma una econom!.a de exportaci6n de nuevos tipos·, 
principalmente vinculados a ciertos productos manufactur~ 
dos, productos energ~ticos y agroindustria1es nos conduce 
a optar por e1 desarro11o de 1a industria1izaci6n. 

Ahora bien, es de interés comdn de todos 1os pa~ses 
1a 1ucha contra 1a pobreza y e1 hambre, as~ como procurar 
u.tia transici6n sistem4tica a nuevas fuentes energ4ticas y 
en proteger el medio a.mk?iente; promover el crecimiento -
econOmico a nivel mundial, controlar la inflaci6n y fome~ 

tar el emp1eo, todo esto de una manera solidaria y equit~ 

tiva entre naciones ricas y pobres. 

10.- Es deber de 1os pa~ses subdesarro11ados y desa
rro1lados organ~zarse para a~rontar ias diferentes y m4s -
dif~ci1es tareas de un futuro incierto que permita 11evar 
a 1a pr4ctica ideas y estrategias po1~ticas económicas pa
ra 1a reordenaci6n de la econom~a. 



Para cump1ir con esta ob1igaci6n inherente, 1os pa~
ses han creado una serie de organismos, tendientes a 1o-
grar por ese medio una cooperaci6n internacional econdoi

ca, trayendo para 1a humanidad una igua1dad econ6mica y -
una paz permanente, situaci6n que no se ha podido 1ograr, 
como se ve,con 1a crisis mundia1 actua1. 

Por 1o tanto,los paises en desarro11o deber~an de -
considerar que 1as formas de organizaci6n de asistencia -
mutua verdadera, 1es servir~an para participar mas eficaz
mente en negociaciones y en 1a 1abor de organizaciones in

ternac .~ ona1es, as!. como para fomentar 1a cooperaci6n econ~ 
mica entre e11os mismos. 

11.- Si se examina 1a raz6n de 1as Reso1uciones y De

c1araciones, emanadas de 1as diferentes conferencias para 
e1 desarro11o y e1 establecimiento de1 Programa de Acci6n 
de1 NOE~: que han constitu~do un análisis serio y comp1e
to tanto de 1a crisis econdmica, como de 1as razones que 
hacen imperativo subsituir e1 orden econ~mico internacio
na1 existente, es evidente que 1a oposici6n de l.i:>s pa=ti
darios de1 orden actua1, estriba en que 1os pa~ses indus
tria1izados no comparten 1os intereses econ6micos de qui~ 

nea quieren el cambio. 

l.2.- Los pa~ses del Tercer Mundq, que no han apoyado 

1as propuestas han carecido de informaci6n objetiva que -
muestre que su futuro depende de 1a imp1antaci6n de un 
orden econemico internaciona1 justo, que les garantice 

que su nivel de vida no seguiril deteriorándose. 



13.- Es necesario que e1 nuevo orden que se propugna, 
suprima la actual desigualdad entre distintos sectores 
dentro de los patses y entre naciones subdesarrolladas e 
industria1es; que mediante una auténtica cooperaci6n ace
lere el verdadero desarrollo econdmico y social del Ter-
cer Mundo. 

14.- Un orden cuyo objetivo sea satisfacer 1as nece
sidades b4sicas de todo ser humano; un orden acorde con el 
concepto de la autosuficiencia. 

Cabe pues, contribuir a 1a creacidn de condiciones 
internacionales que faci1iten los esfuérzos nacionales de 
desarrollo y que correspondan a la expresi6n política de 
una sociedad de naciones soberanas e iguales. 

15.- Las dificultades encontradas para llegar a un -
acuerdo entre e1 Norte y el sur, as~ como la permanencia 
de ia crisis econ~mica internaciona1, nos ob1i9a a buscar 
nuevos medios de superacidn de la situacidn presente. Si 
bien las neqociaciones globales han resultado ser poco -
fructíferas hasta ahora, la necesidad urgente de continuar 
loa esfuerzos para darles mayor contenido y volverlas mas 
operativas es incuestionab1e. En este sentido, debemos -~ 
dirigir nuestras actividades hacia el refuerzo de nuestra 
poaicidn negociadora y buscar la solidaridad del qrupo, 
concretando el apoyo al No-Alineamiento y a la cooperaci6n 
econ6mica para-lograr los objetivos del NOEI. 
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