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RESUMEN

El artículo aborda las dinámicas internacio-
nales y regionales en una visión de contex-
to para derivar las interacciones que han
causado la transformación de las estructu-
ras políticas y económicas de los países la-
tinoamericanos durante las dos últimas
décadas del siglo XX y lo que va corrido
del siglo XXI.

La onda reformista deja como resultados
parciales, una transformación del modelo de
Estado y del modelo de desarrollo econó-
mico, con un claro énfasis funcionalista a las
dinámicas impuestas por la globalización, es
decir, Estado mínimo y economía de merca-
do orientada al comercio internacional.

En esta interacción de fuerzas, resurge en
América Latina una preocupación creciente
por la conformación de espacios supranacio-
nales integrados y paralelamente un interés
creciente por los temas territoriales al inte-
rior de dichos países.

Palabras clave: orden económico internacio-
nal, reforma estructural, integración econó-
mica, espacios subnacionales.

ABSTRACT

This article looks at the Latin-american
countries, in order to discover the interna-
tional and regional issues, than has been the
cause of structural transformation, specially
from eighty decade until today.

The wave of the domestic reform shows
somes partial results; a transformation of the
state model and a transformation of the
economics model, both issues linked to be
functional in the globalization framework:
small state and market economy address to
international trade.

In the interaction of both tendences, return
to Latin America a great concern to build
regional trade agreements and parallely a
great concern to look the role of the sub-
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national regions in the inside and outside of
those countries.

Key words: international economics order,
structural reform, economics integration,
subnational regions.

INTRODUCCIÓN

Las transformaciones estructurales de la eco-
nomía y la política ocurridas en América
Latina, desde los años 80 hasta nuestros días,
son el resultado y reflejan las tupidas
interdependencias que han construido los
países a través de su desarrollo histórico le-
jano y reciente. Dichas transformaciones se
dice en éstas líneas que son resultado y re-
flejo, porque para su ocurrencia confluyeron
hechos como el reordenamiento del entorno
económico y político internacional, a raíz de
factores que mostraban serias dificultades
para la sostenibilidad del modelo de desa-
rrollo vigente en la región por más de tres
décadas.

Dentro de los cambios del sistema económi-
co y político internacional hay que señalar,
como la década de los setenta lo testifica, el
abandono de las reglas monetarias y finan-
cieras derivadas de los acuerdos de Bretton
Woods, dando inicio a una oleada de desre-
gularizaciones que permitirían progresi-
vamente una alta movilidad del capital
financiero internacional; la desregularización
y la movilidad del capital financiero interna-
cional cobró impulso no sólo desde el punto
de vista institucional sino que la crisis petro-
lera –mediante la subida de los precios del
crudo– provocó un gran proceso de reciclaje
de los denominados “petrodólares”, cuyo
resultado fue una gran disponibilidad de cré-
dito internacional en condiciones atractivas,
bajas tasas de interés y trabas mínimas al en-
deudamiento. Estos flujos de capital financiero
en un marco de creciente desregularización y

movilidad, tendrían como destino los países
en desarrollo –en especial América Latina–
punto sobre el que se volverá más adelante.

Además de la liberalización financiera y los
shocks petroleros de comienzos y finales de
la década de los 70, también se incubó una
transformación en el proceso productivo y
acumulativo de la empresa capitalista: se con-
figuró el tránsito de un modelo fordista, a
un modelo flexible o de deslocalización de
la producción. La flexibilización y deslo-
calización de la producción se vio acompa-
ñada de la implementación de un paradigma
tecno-productivo a gran escala, el cual re-
quería actores de gran magnitud –multina-
cionales, transnacionales– y ampliación de
escalas del espacio económico, al igual que
las finanzas bastantes desreguladas.

La anterior tríada de hechos descritos
sucintamente configuraron un escenario in-
ternacional cambiante e inestable que
desperdigó efectos negativos sobre varias
regiones del mundo, tanto desarrolladas
como en desarrollo. El caso latinoamericano
es uno de ellos.

En el mundo en desarrollo hizo aparición una
era de recesión, dando por finalizada la edad
de oro del crecimiento y desarrollo econó-
mico vivido desde la posguerra. Como lo se-
ñala Miguel A Galindo, “la crisis de esta
década tuvo un impacto negativo en los paí-
ses de la OCDE que, en términos de bienes-
tar, presentaron en su mayoría, excepto
Japón, Francia y Canadá, tasas de crecimiento
negativas del PNB, y como media una tasa
de paro del 5,1%, tres veces mayor que las
décadas anteriores y un nivel de precios de
11%, casi cuatro veces más alto que en pe-
riodos recientes”1.

Estas condiciones crearon el ambiente para
acoger los preceptos neoliberales de organi-
zación de la economía y relegaron el rol del

1 GALINDO, Miguel A. Los Bloques Económicos. Una Guía Básica para la Economía Mundial. ESIC. Edito-
rial. Madrid, 1995, pág. 25.
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País   
Tasa de crecimiento del PIB real per 

cápita  
Tasa de crecimiento del volumen de 

comercio exterior 
1950-1973 1973-1980 1950-1973 1973-1987 

Japón  8,00 3,10 15,54 6,60 
Alemania 4,90 2,10 11,95 3,79 

Países Bajos  3,40 1,40 9,26 2,98 

Francia 4,00 1,80 8,79 4,11 
Estados Unidos  2,20 1,60 6,47 4,08 

Reino Unido  2,50 1,80 4,50 3,48 
Promedio 
Aritmético  

4,17 1,97 9,42 4,17 

Cuadro 1. Comercio y crecimiento económico (principales países de desarrollos)

Fuente: Cuadro tomado de Economía Mundial. Capítulo 14. Organización de la Economía Internacional (2)
Aspectos Comerciales. Elaborado con base en estadísticas de la OMC (2002a).

Estado como actor económico. Por tanto, hizo
carrera la tendencia a que la solución de los
males de las economías capitalistas más desa-
rrolladas debería dejarse al automatismo del
mercado, dejando de lado las políticas
anticíclicas de inspiración Keynesiana.

Para ello, como lo señala Perry Anderson2,
“El Estado debe ser frugal en el dominio de
los gastos sociales y abstenerse de las inter-
venciones económicas. La estabilidad mone-
taria debe constituir el objetivo supremo de
todos los gobiernos. Para este fin, es nece-
saria una disciplina presupuestaria, acompa-
ñada una restricción de gastos sociales y la
restauración de una llamada tasa natural de
desempleo, es decir, de la creación de un ejér-
cito de reserva de asalariados –batallones de
desempleados–”. Adicionalmente, y como lo
señala el mismo autor, deben introducirse
reformas fiscales a fin de estimular a los agen-
tes económicos a ahorrar e invertir3.

La década de los 80 vio consolidar esta ten-
dencia en los gobiernos de Margaret Thatcher
y Ronald Reagan, promovida en el marco de
las ideas neoliberales por las organizaciones
financieras multilaterales como el Fondo
Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Las acciones de política de las propuestas
Thatcher y Reagan, con diferencias sustancia-
les, implementaron programas abiertamente de
carácter neoliberal. El modelo inglés, conside-
rado el más puro, se caracterizó por lo siguien-
te: durante los mandatos de la señora
Thatcher4 se refrenó la emisión de la tasa mo-
netaria, se elevaron las tasas de interés, se re-
dujeron drásticamente los impuestos sobre los
ingresos más altos, se abolieron los controles
sobre los flujos financieros (entrada y salida
de capitales), se elevaron fuertemente las ta-
sas de desempleo, y se puso en vigor una le-
gislación antisindical junto con un amplio
programa de privatizaciones, empezando por
los alojamientos públicos y afectando a secto-
res de la industria básica como el acero, la elec-
tricidad, el petróleo y la distribución de agua.

En el caso norteamericano la diferencia de
fondo estuvo marcada porque el gobierno
Reagan hizo mayor énfasis en las caracterís-
ticas neoliberales ligadas a la política exte-
rior, dando prioridad al enfrentamiento con
la Unión Soviética.

La oleada neoliberal alcanzó a la casi totali-
dad de los países de la OCDE consolidando
un triunfo ideológico y pragmático, lo que no

2 ANDERSON, Perry. “Historia y lecciones del neoliberalismo”. En revista Deslinde, No. 25. Revista
de Cedetrabajo, Noviembre-diciembre de 1999. Bogotá.

3 Ibíd., página 65.
4 Ibíd., página 66.
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M at riz  de l com ercio m un dial de  m ercan cías  por  pr oduct o y p or  re giones, 2 000 
(m iles  de  m illones de  dó lares ) 

          

    D esti no 

  O rig en 
Am éri ca  

d el 
N or te   

A méri ca  
La tina 

Europa  
O ccid ental   

Eu ro pa  
c/o , 

B álti cos, 
CE I 

Á fri ca 
Orie nte  
M edi o   

A sia   M und o   

Amér ica del Norte                  
 Prod. A gr ícolas  33,28 13,91 1 4,78 1,17 3,16 3,18 36 ,02 105,8 1 
 Prod. Ind. Extrac tivas 50,66 8,62 7,33 0,13 0,51 0,38 8 ,42 76,0 5 
 Manuf ac turas   313,77 143,77 16 1,21 4,66 7,61 15,56 178 ,37 824,9 4 

 
Expo rtac io nes  tota les  
merc anc ías 420,56 174,06 19 5,32 6,36 1 2,00 20,37 229 ,11 1 058,1 0 

          
Amér ica Latina         
 Prod. A gr ícolas  21,68 11,58 1 8,29 1,85 1,79 1,91 8 ,57 66,0 0 
 Prod. Ind. Extrac tivas 34,71 17,98 1 1,12 0,43 0,36 0,18 7 ,15 73,4 1 
 Manuf ac turas   163,71 31,90 1 3,76 0,44 0,90 0,40 5 ,66 217,1 9 

 
Expo rtac io nes  tota les  
merc anc ías 220,10 61,59 4 5,01 2,72 3,16 2,80 21 ,41 358,7 0 

          
Europa Occ idental          
 Prod. A gr ícolas  12,86 3,52 17 4,20 10,03 7,58 6,30 14 ,66 230,0 6 
 Prod. Ind. Extrac tivas 21,85 1,38 13 0,23 4,39 2,98 1,90 6 ,98 172,3 2 
 Manuf ac turas   224,88 48,84 1.28 9,98 111,48 4 7,13 50,19 172 ,56 1 959,2 6 

 
Expo rtac io nes  tota les  
merc anc ías 263,34 54,85 1.65 3,62 129,49 5 8,93 59,53 199 ,00 2 441,3 1 

          
Europa c /o , Bálticos , CEI         
 Prod. A gr ícolas  0,62 0,14 9,23 8,68 0,48 0,52 3 ,86 24,2 3 
 Prod. Ind. Extrac tivas 3,40 3,79 4 7,23 28,58 0,31 2,41 5 ,82 93,0 3 
 Manuf ac turas   7,27 2,17 8 7,24 33,96 1,67 2,72 9 ,29 146,7 5 

 
Expo rtac io nes  tota les  
merc anc ías 11,52 6,25 14 6,60 72,10 2,76 6,51 20 ,46 270,9 9 

          
África         
 Prod. A gr ícolas  0,94 0,27 1 0,42 0,78 1,80 0,61 3 ,38 18,6 0 
 Prod. Ind. Extrac tivas 21,69 3,61 3 8,42 0,28 3,91 0,70 15 ,78 86,4 5 
 Manuf ac turas   3,70 0,55 2 1,09 0,08 5,24 0,79 3 ,59 35,5 5 

 
Expo rtac io nes  tota les  
merc anc ías 26,43 4,42 7 1,83 1,16 1 0,97 2,13 24 ,76 144,7 0 

          
Orie nte M edio          
 Prod. A gr ícolas  0,24 0,06 2,06 0,33 0,17 2,32 0 ,83 6,4 0 
 Prod. Ind. Extrac tivas 24,65 2,02 2 9,67 0,17 8,06 6,07 113 ,41 196,0 5 
 Manuf ac turas   15,34 1,07 1 6,03 0,97 2,09 7,82 10 ,20 57,0 0 

 
Expo rtac io nes  tota les  
merc anc ías 41,29 3,19 4 7,91 1,56 1 0,34 15,56 125 ,71 262,6 0 

          
As ia          
 Prod. A gr ícolas  13,94 1,50 1 4,84 1,75 3,12 4,81 67 ,17 107,1 7 
 Prod. Ind. Ex trac tivas 6,67 1,93 7,15 0,30 0,62 1,22 95 ,76 115,9 0 
 Manuf ac turas   395,98 37,75 24 9,44 13,08 1 7,60 34,65 625 ,99 1 389,2 1 

 
Expo rtac io nes  tota les  
merc anc ías 422,67 41,48 27 7,61 15,33 2 2,09 42,45 807 ,02 1 649,2 0 

          
Mun do          
 Prod. A gr ícolas   83,56 30,97 24 3,82 24,58 1 8,10 19,65 134 ,79 558,2 8 
 Prod. Ind. Extrac tivas 16,63 39,33 27 1,13 34,28 1 6,75 13,16 253 ,34 813,2 0 
 Manuf ac turas   1.124,65 266,07 1.83 8,75 164,68 8 2,24 112,13 1.005 ,66 4 629,9 6 

  
Expo rtac io nes  tota les  
merc anc ías 1.405,90 345,85 2.43 7,90 228,72 12 0,24 150,35 1.427 ,47 6 186,0 0 

          
Fuente:  Cuadro t omado  de  Ec onom ía Mun dial. Capí tulo 1 4.  Orga nizac ión d e la  E conom ía Int ernac ion al  ( 2) Aspec t os  Com erc iales . Ela borado  
con bas e en es tadí st ic as de la OMC (2002a). 

Fuente: Cuadro tomado de Economía Mundial. Capítulo 14. Organización de la Economía Internacional (2) Aspectos
Comerciales. Elaborado con base en estadísticas de la OMC (2002a).

Cuadro 2. Matriz del comercio mundial de mercancías por producto y por regiones,
2000 (miles de millones de dólares)
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L os v ein ti cin co  pri n cipal es exp o r ta d or es  
e im porta dor es m u ndial es de m er can cía s y d e ser vici os,  200 0 

         

M er can cía s   S er vici os  

% sob r e 
e l  to tal  

m undial 

Prin cipal es 
expo r tad or es 

Pri ncipale s 
im po rta dor e s 

% sobr e 
el  total  

mu ndial 
 

% sobr e 
el  total  

m undial 

Prin cipal es 
e xp or tador es 

Pri ncip ale s 
im po rta dor es 

% sobr e 
el  total  

mu ndial 

12,30 Es ta dos Unidos  Es tados Unid os 18,90  19,10 Es tado s Unidos  Es tados Unid os  13,80 
8,7 0 A lemania A leman ia 7 ,50  7,00 Reino Unido  A leman ia 9 ,20 
7,5 0 Japón  Japón  5 ,70  5,70 Fran c ia  Japón  8 ,10 
4,7 0 Franc ia Reino Unid o  5 ,10  5,60 A lemania Reino Unido   5 ,70 
4,5 0 Rein o Unido  Franc ia  4 ,60  4,80 Ja pón  Franc ia   4 ,30 
4,3 0 Canadá  Cana dá 3 ,70  4,00 Ita lia   Italia  3 ,90 
3,9 0 Chin a  Italia  3 ,50  3,70 España Pa íses  Bajos   3 ,60 
3,7 0 Italia  China  3 ,40  3,60 Pa íses  Ba jos   Canad á 2 ,90 
3,3 0 Pa ís es  B ajos Hong  Kon g, China,    2,90 Hong Kong, China  Bé lgica-Luxe mburgo  2 ,70 

      impor t. def init .  a  3 ,20      
   0 ,50      

3,2 0 Hong Kong , Chin a,    2,90 B élgica-Luxemburgo  China  2 ,50 
0,4 0    ex por tac . Loca les , Pa íses  bajos   3 ,00      
2,8 0    reexp or tac ione s          
2,9 0 Bé lg ica Méx ico  2 ,70  2,60 Canadá Repúb lica  de Corea 2 ,30 
2,7 0 República de Corea Bé lgica  2 ,60  2,10 China  España  2 ,10 
2,6 0 Méx ico  Repú blica  de Corea 2 ,40  2,10 A us tria A ustr ia 2 ,00 
2,3 0 Taipe i c hino  España  2 ,30  2,00 República de Corea Ir lan da  2 ,00 

  Taip ei chino  2 ,10      
2,2 0 Sing apur , Singapur , 2 ,00  1,90 S ingap ur, Hong Kon g, China  1 ,80 
1,2 0    ex por tac . Loca les ,     impor t. def init iva s 1 ,10      
0,9 0    reexp or tac ione s          

     1,80 S uiza Taip ei chino  1 ,80 
1,8 0 España        
1,7 0 Rus ia Suiza 1 ,30  1,40 Dina marca Suec ia 1 ,60 
1,5 0 Malas ia  Malas ia  1 ,20  1,40 Taipei chino  Singapur  1 ,50 
1,4 0 Suec ia  Suec ia 1 ,10  1,40 S uec ia  India  1 ,40 
1,3 0 A rabia Sa udita  A ustralia 1 ,10  1,30 Turq uía  Emirato s  Á ra bes 1 ,30 
1,3 0 Suiz a A ustr ia 1 ,00  1,20 A us tralia Dina ma rca  1 ,30 
1,3 0 Ir land a  Tailandia  0 ,90  1,20 India  A ustralia  1 ,20 
1,1 0 Tailandia  Bras il 0 ,90  1,20 Ir landa  Rus ia 1 ,20 
1,0 0 A ustr ia Turquía  0 ,80  1,00 Noruega Méx ico 1 ,20 
1,0 0 A ustralia Ir lan da  0 ,80  1,00 Is rael Malas ia  1 ,20 

86,50 
Expo r ta cione s  

acumu lad as 
Im portaciones  

a cum ula das 
83,40   82,90 

Expo r tac iones  
acum uladas 

Im portaciones  
ac um ula das 

75,80 

         
Fuente:  C uadro tom ado de Econom í a Mundial.  C apí t ulo 14.  Organizac ión de la Econom í a I nternac ional (2) Aspectos  Comerc iales.  E laborado con base en 
es tadí st icas  de la OMC  (2002a).  

 

Fuente: Cuadro tomado de Economía Mundial. Capítulo 14. Organización de la Economía Internacional (2) Aspectos
Comerciales. Elaborado con base en estadísticas de la OMC (2002a).

Cuadro 3. Los veinticinco principales exportadores e importadores mundiales
de mercancías y de servicios, 2000

significa que haya solucionado los problemas
de estas economías. Como lo señala
Anderson, “la prioridad más inmediata, con-
tener la inflación de los años setenta, tuvo
éxito. La tasa de inflación pasó en los países
de la OCEDE de 8,8% a 5,2 en los ochenta.
Esta tendencia a disminuir se confirmó en los
años noventa. La baja inflación creó las con-
diciones para recuperar las ganancias. En este
aspecto el neoliberalismo también confirma
resultados reales, pues durante los años se-
tenta la tasa de ganancia industrial fue de 4,2%;
en el ochenta aumentó a 4,7%. Pero la tercera
victoria obtenida por el neoliberalismo fue la
del aumento del desempleo. La tasa media
del desempleo en los países de la OCEDE se

situaba en 4% durante los años 70; por lo
menos se dobló durante los ochenta. En fin,
la inequidad se ha profundizado en favor de
la triplicación de los valores de la Bolsa, la
baja inflación, la estabilidad macroeconómica
y las finanzas públicas estables”5.

La puesta en marcha de todos estos progra-
mas a nivel internacional condujo a un
marcado abandono de la cooperación inter-
nacional, y produjeron una contracción del
comercio y las finanzas internacionales.

Las condiciones del entorno internacional
señaladas hasta aquí se pueden resumir en
el cuadro1.

5 Ibíd., páginas 68 y 69.
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El tránsito al nuevo orden económico inter-
nacional –que había encontrado un aparente
equilibrio entre Estado y mercado– una vez
consolidadas las tesis neoliberales se forta-
leció con el derrumbe del modelo socialista
y la ola democratizadora hizo que el opti-
mismo se posesionara en la mayoría de re-
giones del mundo. Igualmente los cambios
en el espectro económico mundial afloraron
con mayor fuerza bajo la denominación de
“globalización”. Pero este retorno a los ím-
petus multilateralistas ha distado de ser real.
Los flujos comerciales y financieros desde los
90 han tenido una tendencia a concentrarse
en las tradicionales zonas geoeconómicas de-
sarrolladas –exceptuando los denominados
países de reciente industrialización–, lo cual
puede constatarse en el cuadro 2 que resu-
me la distribución geográfica de los inter-
cambios comerciales.

Lo que nos muestra el cuadro 2 es un resu-
men que indica esencialmente que si bien el
espacio económico se ha ampliado, el actual
contexto de globalización económica de cor-
te neoliberal ha reforzado el patrón de co-
mercio centro-periferia. Los intercambios
siguen mostrando que los países en desa-
rrollo concentran su inserción externa ex-
portando productos primarios y los países
desarrollados siguen siendo exportadores
de productos manufacturados.

Si se echa un vistazo rápido por países, la
situación es más elocuente. Para ello, el
cuadro 3 nos dibuja dicho panorama. Como
puede colegirse, la concentración de los in-
tercambios comerciales de bienes y servicios
muestra que estos se realizan en magnitu-
des del orden del 80%, entre países desa-
rrollados, dejando un exiguo margen a los
países en desarrollo.

Para completar el escenario delineado por
las transformaciones del orden económico
internacional, en los setentas se gesta para-

lelamente una tendencia a desdeñar el rol
del Estado-nación como actor económico.
Esta tendencia está bien sintetizada por Luis
Jorge Garay en la siguiente cita: “en contraste
con el papel decisivo que desempeñó el for-
talecimiento del Estado-nacional en la expan-
sión de las sociedades capitalistas, a esta
altura de la evolución del sistema capitalista
mundial, pareciera apropiado realzar el po-
tencial perturbador que la intervención del
Estado pudiera representar para los proce-
sos de acumulación y reproducción del capi-
tal a escala internacional”6.

Lo señalado por Garay resultó ser trascen-
dental y decisivo para la arremetida contra
el Estado en América Latina. Dicha arreme-
tida encontró sustento en los preceptos
neoliberales, consolidados en el denomina-
do Consenso de Washington –término acu-
ñado por Williamson a finales de la década
de los ochenta para sintetizar un decálogo
de políticas prescritas para las naciones en
desarrollo, promovidas por la banca multi-
lateral, FMI y BM especialmente– y que en
síntesis señalaba la necesidad de acudir a
mecanismos de mercado para lograr una asig-
nación eficiente de los recursos.

AMÉRICA LATINA EN UN CONTEX-
TO INTERNACIONAL CAMBIANTE

El proceso de transformación del entorno
internacional, dejó sentir sus efectos en la
región.

En primer lugar, la relajación de los contro-
les a los movimientos del capital financiero
internacional provocó una gran afluencia de
estos hacia la región. El atractivo de las ba-
jas tasas de interés y la facilidad para el en-
deudamiento impulsaron a los gobiernos a
contraer cuantiosas deudas, con la expecta-
tiva de un comercio internacional dinámico.
Pronto, tras el segundo shock petrolero de

6 GARAY SALAMANCA, Luis Jorge. América Latina ante el reordenamiento económico internacional.
Editorial Universidad Nacional. Bogotá, 1994.
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finales de los setenta, la situación se tornó
difícil para los países latinoamericanos.

La elevación de las tasas de interés interna-
cionales, la contracción del comercio interna-
cional y la inestabilidad macroeconómica de
los países de la región hicieron eclosión y las
dificultades financieras configuraron una cri-
sis de deuda externa sin precedentes para
América Latina, cuyo hito desencadenante fue
la moratoria declarada por México en 1982.

El cuadro 4 muestra a grandes rasgos el mar-
co y los elementos relevantes de la crisis de la
deuda externa de los países latinoamericanos.

En segundo lugar, más que un problema de
restricciones de financiamiento, la crisis de
la deuda externa hizo emerger las dificulta-
des para sostener el modelo de Estado y el
modelo de desarrollo vigente en la región.
Lo que se ha discutido profusamente no es
la existencia de dichas dificultades, sino las
terapias aplicadas. Estas condiciones expli-
can por qué la década de los ochenta se con-
virtió en un punto de inflexión en la historia
reciente de América Latina.

Sin ser una transformación radical (por
ejemplo, cambiar un estado centralmente pla-
nificado en sus dimensiones política y econó-
mica), la región sí presenta desde los años

ochentas, y con más ímpetu desde los no-
ventas, cambios estructurales bajo la orienta-
ción de los preceptos y políticas neoliberales.

Dicho proceso ha implicado una nueva orien-
tación para el rol del Estado-nación y su
estructura político-administrativa materializa-
da en un proceso de descentralización de las
competencias tradicionales hacia los entes
subnacionales y hacia el mercado. Igualmen-
te, en el ámbito económico las áreas que se
convirtieron en el objetivo de la reforma es-
tructural, según lo señalado por Joseph Ra-
mos, fueron: i) las políticas antiinflacionarias
y de ajuste; ii) la reforma tributaria; iii) la
apertura comercial; iv) la liberalización finan-
ciera; v) la privatización; vi) la reforma del
sistema de pensiones y vii) la flexibilización y
desregulación del mercado de trabajo7.

Estas transformaciones han traído repercu-
siones claras: hay un nuevo contexto en el
cual no ha sido fácil identificar las bondades
y las formas de articularse, en especial a las
corrientes más activas y dinámicas del co-
mercio potenciadas por el proceso contem-
poráneo de globalización económica. Así
mismo, dichas transformaciones han impul-
sado una nueva espacialidad del proceso de
producción, acumulación e intercambios,
acentuado dicho proceso desde el fin de la
era bipolar.

América Latina: Fuentes de recursos financieros, 1980-1986 (%) 

          

        Promedio anual 

Fuentes 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1980-1982 1983-1985 

Financiamiento externo Total  100 100 100 100 100 100 100     

a) Préstamos netos 85,90 88,20 84,90 81,90 77,70 53,70 44,60 86,40 74,20 

     Fuentes privadas 74,50 79,20 50,90 7,80 23,20 21,10 45,80 69,70 16,50 

     Fuentes Oficiales  8,00 7,20 11,30 35,80 40,90 22,80 63,80 8,60 35,00 

    Organismos Multilaterales 3,00 3,60 8,90 39,90 35,90 40,50 40,10 4,60 38,50 

    Organismos Bilaterales 3,50 3,30 3,90 9,50 8,30 8,00 - 3,50 8,70 

    Otras fuentes 3,30 1,70 22,50 38,30 13,50 9,80 26,50 8,10 22,70 

b) Inversión Extranjera Directa (neta) 12,00 10,80 13,40 15,60 15,30 30,90 43,40 12,80 18,60 

c) Otras entradas de capital 2,10 1,00 1,90 2,50 7,00 15,40 12,00 1,80 7,20 

          
Fuente: Tomado de La Economía Mundial y el  desarrollo de Amé rica Latina. Sistema Económico Latinoamericano -SELA- y  EditorialNuev a Sociedad. 
1988 Caracas Venezuela página 49  

 

Cuadro 4. América Latina: Fuentes de recursos financieros, 1980-1986 (%)

Fuente: Cuadro tomado de Economía Mundial y el desarrollo de América Latina. Sistema Económico Latinoamerica-
no -SELA- y Editorial Nueva Sociedad 1988, Caracas, Venezuela, página 49.

7 RAMOS, Joseph. “Un balance de las reformas estructurales neoliberales en América Latina”. En
revista de la Cepal, No. 62. Agosto de 1997. Santiago de Chile.



76

Transformaciones del orden económico internacional,
ajuste estructural y territorios subnacionales

en América LatinaRevista Republicana

Las dinámicas de transformación estructu-
ral del orden económico internacional y sus
efectos en América Latina, se pueden recrear
en la sub-región andina. Lo que se hará en el
siguiente apartado.

VISIÓN PANORÁMICA DE LA
SUBREGIÓN ANDINA8

La subregión andina comprende los países
de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Ve-
nezuela. Geográficamente está ubicada en el
extremo noroccidental de Suramérica, sobre
un territorio de 4.695.148 Km2 y con una po-
blación aproximadamente de 113 millones de
personas. El cuadro 5 resume las caracterís-
ticas socio-territoriales de la subregión:

Tradicionalmente la región ha sido reco-
nocida internacionalmente como proveedo-
ra de bienes de origen minero y agrícola,
siendo las actividades industriales más im-
portantes las que están asociadas a la in-
dustria minera, en especial petróleo. El
comercio en conjunto de la comunidad
andina asciende a US96.000 millones, de los
cuales 60% son exportaciones –57.544,7
millones de dólares– y el restante 40% –
US38.744,5– son importaciones.

El cuadro 6 resume algunos indicadores eco-
nómicos del área para el año 2000.

A comienzos de los 90, la subregión andina
relanzó un renovado proceso de integración.
Para ello el Pacto Andino9 se transformó en
Comunidad Andina de Naciones según el
protocolo de Quito en 1988.

El resultado inmediato fue el establecimien-
to en 1993 de una zona de libre comercio;
dos años después, una unión aduanera en-
tre Colombia, Ecuador y Venezuela. En 1999
los gobiernos andinos se comprometieron a
llevar a la comunidad a un estado de libre
mercado antes del 2005.

INTEGRACIÓN ANDINA EN EL
MARCO DE LOS NUEVOS ÍMPE-
TUS REGIONALISTAS: LOS ESPA-
CIOS SUBNACIONALES GANAN
PRESENCIA10

Siguiendo la tendencia delineada, a partir de
mediados y finales de los ochenta, la sub-

País Área Km2 Población

Bolivia 1.098.580 8.328.000

Colombia 1.138.933 42.321.000
Ecuadro 255.970 12.646.000
Perú 1.285.220 25.671.000

Venezuela 916.445 24.170.000

Cuadro 5. Territorio y Población

Pais
D euda Ex te r na

M il l. U S$

Inf lación

%

Devaluación

%

D esem pleo

%

PIB

%

P IB  

P er cápit a 

(U S$)

Res. In te r n

M il l US$

Expor t ac

M il l US$

Im por t ac

M il l  U S$

Bol i vi a 4.460 ,5 3,4 6 ,1 7,4 2,4 9 94 1.084,8 1.229 ,5 1.829 ,7

Col ombi a 3 3.2 64,0 9,7 15,7 19,7 2,8 1 .91 3 8.355,1 13 .1 14,9 1 1.538,5

Ecuador 1 6.1 96,1 9 6,1 - 14,0 1,9 1 .15 1 1.179,7 4.821 ,9 3.446 ,0

Per ú 2 7.7 45,6 3,8 0 ,8 7,4 3,1 1 .34 2 8.180,0 7.028 ,4 7.349 ,3

Venezuela 3 7.8 67,2 1 3,4 7 ,9 13,2 3,2 4 .20 4 20 .4 71,0 34 .0 38,0 1 6.073,0

Cuadro 6.

8 Sección basada en: Visión económica y comercial de los países andinos y centroamericanos. Editorial
Cámara de Comercio Colombo-Centroamericana. Bogotá 2000-2002. Págs. 71-73.

9 El Pacto Andino fue creado en Cartagena en el año de 1969.
10 Esta sección se basa en: MONCAYO JIMÉNEZ, Edgar. “El consenso de Washington, quince años

de frustración. Una visión desde los países andinos”. En revista Deslinde No. 35, abril-junio de
2004, Bogotá, Colombia.
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región andina adopta, como lo señala Edgar
Moncayo, el vademécum del Washington
Consensus (WC), así: Bolivia 1985; Venezue-
la, 1989; Perú, 1990; Colombia, 1991; Ecua-
dor, 1992 (ver cuadro 7).

Cabe anotar que el Consenso era un decálo-
go de reformas básicas: 1) disciplina fiscal,
2) recorte del gasto público, 3) reforma
tributaria, 4) liberalización financiera, 5) ti-
pos de cambio unificados y competitivos, 6)
liberalización del comercio exterior, 7) aper-
tura a la inversión extranjera directa, 8)

privatización de las empresas estatales, 9)
desregulación y 10) respeto a los derechos
de propiedad.

Emerge en este contexto una ola reformista
que enarbola la tesis del “Estado mínimo”:
claramente sus defensores reflejan las reco-
mendaciones señaladas por el WC. El can-
sancio de las reformas hace su aparición a
finales de la década de los 90 y actualmente
está en debate la revisión de las recomen-
daciones contenidas en el WC. Las razones
para este cansancio se sustentan en los ma-

Fuente: Tomado de Moncayo Jiménez Edgar. El consenso de Washington, quince años de frustración. Una visión desde los
países andinos. En revista Deslinde No. 35

Bolivia Colombia Ecuador Perú

Reforma 
Comercial

1985. Arancel único y uniforme de 
20%.
El iminación de exoneraciones y 
barreas para-arancelarias

1989. Ingreso al  GATT y 
posteriormente miembro de la OMC.

1990. Reducción del arancel al  10% 
y 5% para bienes de capital .

1987, 1990 y 1993. Pol ítica de 
promoción de exportaciones 
(incentivos e insti tuciones)

1990-1991. Reducción gradual del  
arancel  promedio de 38,6% a 11,4%

Liberal i zación de importaciones

Reducción del  arancel promedio y 
el iminación de barreras par-
arancelarias

1996. Ingreso a la OMC

1990-1997. Reducción del arancel 
promedio nominal del  43,2% a 13%

Pol íticas de promoción de 
exportaciones.

Reforma 
Financiera 
y del  
Mercado de 
Capi tales

Liberal i zación de las tasas de 
interés 
Di sminución de transacciones en 
moneda extranjera
Reducción del  encaje legal.
El iminación de crédito de fomento

1987. Actual i zación de la legislación 
bancaria (requerimientos 
patrimoniales, capi tal i zación y 
financiamiento).

1993. Ley de bancos y entidades 
financieras (consol idación de lo 
anter ior y establecimientos de la 
multibanca)

1995. Independencia del  Banco 
Central .

1991.  Independencia del  Banco 
central .
Apertura del  si stema financiero a la 
IED.

Multibanca.

Pr ivatización de algunas entidades 
financieras.

Normas de prudencia financiera.

Costosas operaciones de salvataje 
financiero.

1992. Liberal ización a ul tranza del  
si stema financiero y las tasas de 
interés.

El iminación de crédito de fomento.

Multibanca (Ley General  de 
Insti tuciones del  Sistema Financiero 
en 1994).

La l iberal ización del sector 
financiero fue reservada por el  
salvataje de bancos, a parti r  de 
1995.

Liberal i zación de las tasas de 
interés.
Reducción de encajes.

1991. Banca múl tiple. 
El iminación del crédito de fomento.
Normas de prudencia bancaria.

Reforma 
Tr ibutar ia

1986. Ley 483, si stema impositivo 
basado en pocos impuestos 
indirectos.

1994. Ley 1606 y ajustes a la Ley 
483.

1990-2002. Siete reformas 
tr ibutar ias.

Aumento de los impuestos 
indirectos.
Control  de la evasión.
Ampl iación de la base tributaria.
Descentral ización fi scal .

Incremento de impuestos indirectos 
(IVA).

El iminación de subsidios sociales.

1990. Incremento de los impuestos 
indirectos.

Ampl iación de la base tributaria.

Cuadro 7. Reformas estructurales en los paises andinos. 1990-1992

Y MONCAYO JIMÉNEZ, Edgar. Geografía económica de la comunidad andina: regiones: nuevos actores
de la integración. Secretaría General de la Comunidad Andina. Lima, Noviembre de 2003.
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Año Bolivia Colombia Ecuador Perú Venezuela Países 
Andinos b/

Chile República 
Dominicana 

América 
latina c/

1990 -109,5 542,0 -360,0 -1.384,0 8.279,0 6.967,5 -484,5 -279,6 -1.789,4
1991 -198,1 2.349,0 -708,0 -1.558,0 1.736,0 1.620,9 -98,6 -157,6 -16.674,9
1992 -578,8 901,0 -122,0 -2.116,0 -3.749,0 -5.664,8 -958,1 -707,9 -31.939,4
1993 -536,5 -2.102,0 -678,0 -2.327,0 -1.993,0 -7.636,8 -2.553,5 -533,1 -44.027,6
1994 -244,3 -3.638,0 -682,0 -2.667,0 2.541,0 -4.690,3 -1.585,2 -283,2 -50.490,3
1995 -334,1 -4.630,0 -735,0 -4.303,0 2.014,0 -7.988,1 -1.398,4 -182,8 -36.040,1
1996 -399,1 -4.749,0 109,0 -3.626,0 8.824,0 158,9 -3.744,0 -212,7 -37.462,5
1997 -648,8 -5.881,0 -714,0 -3.408,0 4.684,0 -5.967,8 -4.056,8 -163,0 -65.312,9
1998 -845,1 -5.910,0 -2.119,0 -3.789,0 -1.698,0 -14.361,1 -4.548,4 -387,0 -87.095,8
1999 -678,0 190,0 1.383,0 -1.817,0 3.557,0 2.635,0 -78,0 -429,0 -52.231,0
2000 -608,0 424,0 916,0 -1.568,0 13.112,0 12.276,0 -1.073,0 -1.026,0 -44.559,0
2001 -475,0 -1.538,0 -704,0 1.094,0 4.356,0 554,0 -1.241,0 751,0 -50.113,0

2002 a/ -588,0 -1.897,0 -1.703,0 -1.211,0 8.672,0 3.273,0 -526,0 -915,0 -14.900,0
Fuente: Tomado de Moncayo Jiménez Edgar. El consenso de Washington, quince años de frustración. Una visión desde
los países andinos. En revista Deslinde No. 35

gros resultados (ver cuadros estadísticos 8
y 9 de algunos resultados post-reforma)
tanto en el nivel político, en el económico y
sobre todo de deterioro de las condiciones
sociales de la población de los países andi-
nos y de América Latina en general.

No obstante los resultados ambiguos y la
ampliación de brechas, los nuevos ímpetus
integracionistas en el decenio de los 90 mues-

tran un intercambio comercial intragrupos que
tuvo como rasgo característico un crecimien-
to sostenido –especialmente en la Comunidad
Andina y Mercosur, los más consolidados–.
El comercio se duplicó, lo que refleja que fue
mayor el interés en los mercados vecinos que
en el resto del mundo.

Como puede verse, la inserción externa de los
países del área muestra recurrentes déficits

Cuadro 8. Balanza Comercial de los países andinos y otros países de América Latina
(Millones de US$)

Año Bolivia Colom bia Ecuador P er ú V en ezuela
Países 

Andin os b/
Chile

República 

Dom in ican a 

Am é r ica 

L at in a c/

1 990 -4,5 -0,7 0 ,5 -4,5 -2,1 -2,3 0,8 0 ,2 -1,6

1 991 -4,3 0 ,2 -0,6 -1,5 -0,1 -1,3 1,5 3 ,2 -0,2

1 992 -4,4 -0,2 -1,2 -1,4 -3,8 -1,1 2,3 3 ,6 -0,4

1 993 -6,1 0 ,1 -0,1 -1,2 -2,5 -2,8 2,0 0 ,2 -1,2

1 994 -3,0 1 ,0 -0,2 3,0 -6,8 -1,2 1,7 -0,8 -1,5

1 995 -2,0 0 ,6 -1,4 -1,3 -4,3 -1,9 2,6 0 ,6 -1,4

1 996 -1,9 -2,0 -3,1 -1,0 0,6 -1,5 2,3 -0,4 -1,3

1 997 -3,4 -3,1 -2,6 0,0 1,9 -1,4 2,0 0 ,8 -1,3

1 998 -4,0 -3,7 -6,2 -0,6 -4,0 -3,7 0,4 1 ,0 -2,4

1 999 -3,8 -5,1 -4,7 -3,1 -2,6 -3,9 -1,5 -0,5 -3,1

2 000 -4,4 -5,9 -1,1 -2,7 -1,6 -3,1 0,1 1 ,1 -2,7

2 001 -7,2 -5,8 0 ,9 -2,8 -4,3 -3,8 -0,3 0 ,4 -3,1

200 2 a/ -7,5 -6,5 1 ,0 -2,3 -4,5 -4,0 -0,9 -2,1 -3,3

Fuente: Tomado de Moncayo Jiménez Edgar. El consenso de Washington, quince años de frustración. Una visión desde
los países andinos. En revista Deslinde No. 35

Cuadro 9. Déficit fiscal de los países andinos y otros países
de América Latina % del PIB
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comerciales, lo que contradice lo esperado por
reformas comerciales prescritas por el WC.

Igualmente, en el frente fiscal la situación
continúa presentado desbalances continuos.
Es en este contexto que revive el interés por
las cuestiones territoriales de escala
subnacional en Latinoamérica, en general y
en la subregión andina, en particular.

 Dos dinámicas han sido claves en este pro-
ceso: de un lado la reforma del Estado ha
implicado una transferencia de funciones a
estas instancias. Como lo señala Francisco
Alburquerque, “la descentralización de com-
petencias a las administraciones locales sue-
le estimular iniciativas de los actores
territoriales para utilizar mejor los recursos
de desarrollo” y añade el mismo autor: “la
descentralización no es reducir el Estado,
como el fundamentalismo conservador ha
propugnado durante años, sino reconstituirlo
para que sea más eficiente”11.

De otro lado, las transformaciones estructu-
rales operadas en sistema productivo, admi-
nistrativo y organizacional de la empresa
capitalista al hacerse más flexible ha inducido
pautas de localización en aquellos territorios
donde encuentra las suficientes externali-
dades positivas para instalarse. Si bien en el
caso de la Comunidad Andina estas dinámi-
cas no son aún relevantes, sí se constata que
cada vez son más identificables la proceden-
cia y destino de los intercambios intra-grupo,
que corresponden a las regiones subnacio-
nales. Sobre estos aspectos se volverá más en
detalle en otra fase del estudio.

RECAPITULACIÓN

Es necesario que, a manera de conclusión, se
reconozca que entre 1978 y 1990 en 14 países
se restableció la democracia. Por ello si en la
esfera económica los ochentas son una déca-

da perdida, los noventa son una década de
luces y de sombras al decir de la Comisión
Económica para América Latina. En lo políti-
co constituyen décadas de democratización,
por lo menos a nivel de competencia electo-
ral y emergencia de nuevas alternativas.

Queda también claro que al Estado le corres-
ponde actuar en las áreas donde la crisis eco-
nómica y los procesos de transformación
estructural no facilitan servicios sociales e
infraestructuras económicas, es decir, no dis-
minuyen la pobreza ni las desigualdades eco-
nómicas. Es así como se persiste en una
regulación más clara de las empresas priva-
tizadas, mercados financieros y la explota-
ción del medio ambiente.

Es cierto que el comercio internacional es un
vehículo que induce transformaciones estruc-
turales al interior de las distintas escalas
geográficas y políticas, pero las dinámicas de
concentración y enormes asimetrías que ha
consolidado la fase actual de globalización,
hacen cada vez más difícil que las zonas re-
zagadas deriven beneficios de participar en
estas dinámicas.

Con respecto a la preocupación central del
tema planteado para estudio, el papel de los
entes subnacionales en el proceso de inte-
gración, específicamente el caso de la Comu-
nidad Andina, se pone de manifiesto que el
interés ha estado más enfocado en lo
supranacional y global. Pero esto no subsume
esas nuevas realidades territoriales al inte-
rior de cada país, por lo que se requiere pro-
fundizar en las posibilidades que brinda esta
forma de ver los problemas del desarrollo a
escalas menores.
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