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u n iv e r s i d a d  te c n o l ógi c a 

i t ori a l  
D espués de unas aparentemente intermina� 

bies negociaciones, que a su vez estuvieron 
acompañadas de muchas expectativas, por 

fin el gobierno, pudo anunciar la firma de dos ín1por· 
!antes instromentos de política comercial extema: el Tra
tado de Ubre Con1ercío con México y la Iniciativa de la 
Cuenca del Caríbe. El rratado con México tuvo varios 
años de lentas negociaciones, iniciadas en el período del 
anterior gobierno, y el segundo, rue negociado en Was
hington con el propósito de lograr la entrada de produc
tos de maquila procesados en el país al mercado de los 
Estados Unidos. 

Ambas iniciativas definen sin duda atguna que el 
gobierno y los sectores empresariales interesados apues
tan al crocímiento económico del país con base en una 
potencial expansión de la demanda generada en los rner
cados de los países contratantes. Nuevamente se centra 
en el incmmento de las exportaciones llamadas "no tra
dicionales" la estrategia del cmcimiento de la economía. 
Para los voceros gubernamentales y de algunas empm
sas, es un dogma de k las indiscutibles ventajas que los 
acuerdos tienen en la actividad económica futura y su 
sola duda reviste el carácter de una hero/ia. 

Pero hay una caracteristica que se n1anifestó 
similarmente en ambos eventos: una atn1ósf'era de 
confidencialidad y resetva, que se mantiene aún des
pués de la firma de los mismos como si el irnpacto de 
las decisiones tomadas no va a akctar a la sociedad en 
su totalidad. En una democracia las decisiones trascen
dentales se toman con el concurso de la mayoría de sus 
sectores de opinión. especialmente de aquellos que se 
mquíere que acompañen a las decisiones que sustentan 
los acuerdos, de lo contrario los resultados pueden ser 
diFerentes a las proyecciones. 

ésta claro que en el Tratado con México el trata
n?iento dado al movimiento de mercaderías es asimétrico 
teniendo en cuenta la significativa dispan'dad en las eco
nomia de ambos paises. Pero aún as! tnuchos empresa
rios agrícolas y de manuFacturas siguen con el temor de 
no tener una competitividad asegurada en el mercado 
mexicano, y lo que es más grave, su escasa capacidad de 
deknsa en el mercado interno. 

De igual modo en la Iniciativa de la Cuenca del Ca
ribe, en el caso especifico de nuestro pais, las concesio
nes de favor que ototgan los norteamericanos por regla 

general se encuentran st¿jetos a regulaciones comercia
les, pero también al cumplimiento de compromisos po
liticos que de no realizatios hacen nugatoría toda conce-

sión definida en el papel. Pamciera que la política exte
rior nortean1eticana en América Latina siempre encuen
tra la oportunidad de agregar la adhesión a un tnarco de 
valores politicos a sus acuerdos comerr:iales, por lo que 
eventualmente El Salvador podria ser cuestionado. 

Desde la óptica del gobierno, ambos acuerdos of're
cen la oportunidad de generar una cantidad de empleos 
de tal magnitud, que llevarían a un nivel muy bif!Ío la 
significativa tasa de desempleo que asola el mercado 
laboral del pais. Se reconocen cuando tnenos, dos im
pactos beneficiosos para la econotnia: en primer lugar 
un itnpulso al crecimiento generado por un incren1ento 
de las exportaciones, y en segundo lugar, una reducción 
en el desempleo provocado por los incrementos en la 
producción, tanto de las plantas existentes como de las 
que se instalarían gracias a importantes inversiones ex
tra'!Jeras. 

Pero también es preciso reconocer que la realidad 
no es asi de fácil. Se teme una avaland1a de productos 
n1exicanos que de inmediato harian muy dificil la 
sustentación del mercado nacional para los productores 
locales. Además las empresas salvadoreñas, a juicio de 
mud1os empresan'os, mud10 menos se encuentran pre
paradas para ir a competir por la demanda tnexícana de 
bienes extra'!Jeros en un tnercado de mas amplia capa
cidad y competencia. 

Pareciera que falta un análisis mas intepl y realis
ta, y que es tinperatívo para nuestro país tener en cuen
ta todas los escenarios, mas y menos viables, de los 
pasos dados. Por esta razón la Universidad Tecnológica 
considera necesario abtir el debate y facilitar a los inte
resados y estudiosos los elementos necesan'os para f'or
nJar opinión consistente y proyecciones lo mas cen:anas 
a la realidad. 

El debate sobre estos temas, que atañen a todos 
los ciudadanos, es un deber de la sociedad civil y sus 
ti1stituciones, especialn1ente las uniVErsitarias. Por ello 
no podíamos y no debian1os quedamos al margen, así 
que en estrecha colaboración con la Asociación Satvado
reila de Industriales AS/, se abrió el debate invitando a 
los actores de primera línea de ambos ptvcesos negocia
dores. 

Las posiciones de los ponentes en dicho evento f'or
tnan el contenido de nuestra Revista Enton1o de este 
numero, para que con ellas, los lectores puedan obtener 
mayores puntos de vista para sus propias reflexiones. 
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Relanzamiento del Mercosur 

La idea central de la ponencia se vincula con 
la identificación de una agenda que compren 
da los desa[íos que tiene el Mercosur al ini-

cio del nuevo milenio. 

En mi caso particular, nos vamos a concentrar en lo 
que los presidentes de los estados miembros del bloque 
han denominado como el relanzamiento del Mercosur. 

La perspectiva estará dirigida a la �genda interna 
del Mercosur; los retos que tiene para en el futuro inme
diato para acelerar el proceso de integración que nace 
con el tratado de Asunción en el ario 1991. 

La ponencia se va a dividir en dos tramos, una pri
mera con una presentación de la realidad institucional 
para después abocamos a los temas que integran la agen
da futura del Mercosur. 

S i stema institucional, prindpios 
e instrumentos 

El acto fundacional del Mercosur se constituye con 
el tratado de Asunción que se suscribe en el mes de mar
zo del año 1991, donde se establece un acuerdo marco 
de duración indefinida con un esquema institucional tran
sitorio que tiene por objetivo la conrormación de un mer
cado común y es de vocación regional. 

La decisión de constituir un mercado común en un 
plazo determinado, indica cuál es el límite de la volun
tad política de los estados miembros. 

El objetivo no es en principio alcanzar una unión 
económica ni una unión polflica.Por OLro lado, es un 
acuerdo esquemático; una caracterfstica que nos lleva a 
definirlo como un convenio marco. 

En otras palabras, los instrumentos que se indican 
en el mismo para alcanzar el objetivo del tratado, deben 
ser desarrollados en otros convenios y actos jurídicos 
vinculantes. 

Enrique Delgado 
Embajador de la República del Uruguay 

Los principios que se recogen en el acuerdo son los 
clásicos en todo tratado de integración. 

La reciprocidad de derechos y obligaciones entre 
los estados panes (an.2); 

La no discriminación entre los mismos (art.8 in
ciso d); 

Las diferencias puntuales de ritmo en el progra
ma comercial para paraguay y Uruguay (art.6); 

El trato nacional para productos provenientes de 
cualquier estado parte (art.7): 

La transparencia en la coordinación de po!Hicas 
nacionales para asegurar condiciones equitativas 
de comercio con terceros (an.4): 

El principio p,?cta sunl seiVanda relacionado con 
los pe�uicios que puedan surgir de las negocia
ciones comerciales externas (art. 8 incisos a y b); 

Por su lado, los instrumentos para alcanzar la meta 
de un mercado común están definidos en el an. 5 del 
tratado de Asunción. 

El artículo define cuatro instrumentos: 

l. Un programa de liberación comercial, que se en
cuentra desarrollado en el anexo l, e incorpora
do en el acuerdo de alcance parcial n• 18. 

2. La coordinación ele políticas macroeconómicas 
que debe ser realizada en forma convergente con 
los programas de desgravación arancelaria. 

3. La eliminación de restricciones no arancelarias. 

4. La definición del arancel externo común; y la 
adopción de acuerdos sectoriales. 

En dos etapas, una con el tratado de Asunción y 
otro a partir de la suscripción del tratado de Ouro Preto, 
se logra conrormar la zona de libre comercio. 

A partir del 31 de diciembre del ario 2000 hay una 
zona libre comercio perfecta. 
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E n  erocto, los productos originarios d e  los estados 
partes, circulan libremente en el territorio de los paises 
integrantes del Mercosur. 

El programa tenía como mela también la elimina
ción de las restricciones no arancelarias que impiden o 
dificultan la libre circulación de bienes dentro de la zona. 

Implica dos conceptos, eliminar el conjunto de res
tricciones no arancelarias vigentes y asumir el compro
miso de no crear nuevas en el futuro. 

En esta materia se llevó a cabo un proceso de armo
nización y desmantelamiento que se desarrollo no sin 
dificultades, a través del trabajo de comités especiales 
creados en el ámbito de la Comisión de Comercio del 
Mercosur (CCM), a través de los cuales se ha logrado 
eliminar mas del 90% de las restricciones, existiendo al
gunas que requieren reFormas legislativas y en algunos 
casos modificaciones de normas constitucionales de los 
Estados partes. 

El segundo gran paso en la dirección de la conFor
mación de mercado común, Fue el establecimiento de un 
arancel externo común. 

La existencia de un arancel externo común (AEC) 
implica que las importaciones de determinados produc
tos provenientes de un país de extrazona, tributa los mis
mos derechos arancelarios al ingresar a la zona integra
da en cualquier punto del territorio de cualquiera de los 
estados miembros. 

El AEC es un instrumento necesario pero no sufi
ciente para la conrormaoi0n de la unión aduanera y el 
mercado común, pero si es el elemento determinante de 
la exi stencia de un territorio aduanero unificado. 

Una de las mayores dificultades para lograr acordar 
un arancel externo común radica en las asimetrías de las 
estructuras arancelar_ias preexistentes a la formación de 
la unión. las que de algún mGdo renejan los diFerentes 
pa!rones de industrialización que han caracterizado los 
modelos de desarrollo seguiclos por los países miem
bros durante las últimas décadas. 

La política seguida en ol diseño del AEC ha sido la 
de alcanzar una protección efectiva, uniForme y baja. 

Los criterios generales consensuados que rigen la 
estructura del arancel externo común son: 

No discriminar entre secLOres. 

El único instrumentG de protección de la activi
dad econémica regi0nal sera el AEC. 

Cualquier impuesto de eFecto equivalente al AEC 
se eliminara. 

m e r c o s u r, a g e n d a  p a r a  el f u t u r o  

Se mantiene la posibilidad de emplear instrumen
tos para protegerse de las prácticas desleales de 
comercio exterior, para lo cual se cumplen las nor
mas vigentes en la organización mundial de co
mercio. 

A las actividades productivas preexistentes al pro
ceso de integración se les reconoce un nivel de 
protección acorde con el diseño de la estructura 
arancelaria. 

Número reducido de alicuotas y baja dispersión. 

El arancel externo común entró en vigencia el 1 de 
enero de 1 995 a través de una decisión aprobada en la 
reunión del consejo del mercado común en la ciudad de 
ouro preto, Brasil. 

Simultáneamente a la aprobación del AEC se adop
tó una nueva nomenclatura, que se denominó Nomen
clatura Común del Mercosur (N.C.M.). 

La adopción de un arancel externo común implica 
como regla general que no existen aranceles nacionales 
diferentes entre los cuatro países. 

Para contemplar las sensibilidades de cada estado 
parte se establecieron excepciones al AEC por un deter
minado periodo de tiempo 

En primer lugar, las excepciones generales que as
cienden a 300 por cada país, y en el caso particular de 
Paraguay 399, por el cual los aranceles nacionales tie
nen un cronograma de convergencia hacia el AEC que 
finaliza el 31 de diciembre del año 200 l. 

En segundo lugar, se encuentran las excepciones sec
toriales para bienes de capital e inFormática, en base a 
listas presentadas por los países que tienen un plazo de 
convergencia previsto hasta el 31 de diciembre del año 
2001 para Brasil y Argentina, y el año 2006 para Uru
guay y Paraguay (AEC 14 % y 16 % respectivamente). 

los órganos y las fuentes de derecho 
del Mercosur 

La conFormación de la estructura orgánica del Mer
cosur reconoce hasta. la Fecha dos etapas, una primera 
que surge con el tratado original en el mes de marzo de 
1 991 y la segunda que emerge de la reunión del consejo 
del Mercosur en Ouro Pre/0 en diciembre de 1 994, que 
se regula en un documento denominado "protocolo de 
OuroPreto" 

Personería juríd ica 

A pan ir de Ouro Pre/0 el Mercosur tiene personería 
jur!dica de derecho internacional en Forma plena, pudien-



1\clanzarnicnlo del tv\crcosur 

m e r cosur a g e '1 d  1 f u  t u  re 

do practicar IOdos lo� <lctos necesarios para la rc�ilit�
cióll ele sus objetivos. 

La titularicbc \ ele la personería jurídica la ejerce el 
consejo ele ministros del tvlcrcosur. siendo que IJ función 
ele negociar y firmar acuerdos puede ser delegada por 
1m1nclato expreso. 

Estructura orgánica 

El pro10colo ele ouro prcto cswblccc una nueva cs
!ructura organizacional ele seis órg:1nos. alguno� ele ellos 
y:1 contemplados en el tratado ele Asunción. 

El Consejo ele! Mcre<rclo Colllún (CMC). 

2. El Grupo Me reacio COlllLtn (GMC). 

.. l. La Comisión ele Comercio del (VIcrcosur (CCrvl). 

-L La Comisión Parlamcntana Con¡unt<J (CPCJ. 

5. El Foro Consultivo Econórnico-Soctal fFCFSi 

6. La Secretaria Administrativa dd rvkrcot..ur (S:\ M 1 

En resumen las funcione� \011 las siguientes: 

El tratado designa claramente al Consejo del J\ !t::r
c�do Común. corno el órgano superior del mcn:ado co
lllÜJl. corresponcliénclolc la conducción polilicr� del mi\
mo. 

Es el órgano que toma bs dccisionc� pc.m1 a\cgurar 
el cumplimiento de los objetivos. que im:1dcn en la mar
cha del proceso. 

Se reune cada seis meses y estú imcgrado por lm. 
ministerios ele relac iones exteriores y ele economía. Por 
otra parte. almenas un::� vez ni ai'lü debe rcunir'>C con los 
presidentes ele los Eswdos partes (mt.ll). 

Los otros órganos ele conducción po!ítH.:a '\Oil las 
reuniones de minisnos. Las m{¡s importantes son la� re
uniones de ministros ele economía y ele pres!clemes dl! 
bancos centrales. 

El Grupo Mercado Común- es el órgano cjccutJ\ o 
y tiene por objetivo instrumcntr�r las decisiones pollticas 
del consejo y posee también capacic!Jd ele iniciati\·n en 
todas las materias que comprenden los objetivos del tra
tado. 

Del Grupo Mercado Común clcpcnclcn 11 subgrupos 
ele trC!bajo que se reunen previamente a la reunión del 
grupo mercado común. 

Es el órg:1no aniculaclor ele wclas las instancms 
lllStitucionalcs del acuerdo. 

La comisión ele comercio- es el órgano cncargJclo 
ele asistir al GMC. le compete velar por la aplicac Jón ch.: 
los instrumentos ele polftica comercial común ) seguir 
todos los aspectos relacionados con el comercio 
intramc rcosur y con terceros paises. Está imegradJ por 
cuatro miembros tiwbrcs y es coordinada por los mmis
terios ele relac iones exteriores. 

En el marco ele la comisión ele comercio. se crearon 
diversos comités técnicos (C. T.) encargados ele anal11.ar 
temas específicos: 

C. t. Sobre aranceles, nomenclatura y c lasificación 
de mercaderfas. - Se ocupa del tratamiento arancel<! río 
intra y cxtrazona. así como ele los temas de nomencbtu
ras y clasi ficación ele mcrcaclcrf:t. 

Ct sobre asuntos aduaneros - se ocupa ele todos 
los telllHS que competen a las administraciones nrtcio1u-
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les de aduana de los Estados partes, con exclusión de las 
funciones establecidas para el comité técnico n' l .  

Ct sobre pollticas pllblicas que distorsionan la 
competitividad -le compete dar cumplimiento al man
dato establecido por la DEC. N' 20/94, que consiste bá
sicamente en identificar las medidas de polfticas públi
cas que por su carácter discriminatorio puedan distor
sionar las condiciones de concurrencia, clasificándolas 
en las categorías establecidas en la decisión mencionada, 
con el objetivo de elaborar propuestas para el tratamien
to de las medidas a amwnizar o eliminar. 

Ct sobre defensa de la competencia- desarrolló el 
mandato establecido en la dec. N' 2 1 /94 elaborando un 
proyecto de estatuto de defensa de la competencia en el 
Mercosur, que en la actualidad está siendo incorporado 
a la legislación interna de los Estados miembros. 

Ct sobre prácticas desleales y salvaguardias - de 
acuerdo a lo dispuesto en las resoluciones n' 108 y 129/ 
94, elaboró proyectos de reglamento común sobre prác
ticas desleales de comercio y sobre salvaguardias frente 
a terceros países. 

Ct sobre defensa del consumidor- su mandato 
surge de la res. N' 126/94, por el cual se le encomendó la 
preparación de un proyecto de reglamento común para 
la defensa del consumidor del Mercosur. 

En el caso de Uruguay, el reglamento es recogido en 
una ley que empezara a aplicarse a pan ir del 1 de julio de 
este afio. 

La comisión parlamentaria conjunta - es el órgano 
de representación de los parlamentos sin perjuicio de 
poder remitir recomendaciones al consejo sobre cualquier 
tema vinculado al Mercosur. Sus principales funciones 
son acelerar los procedimientos internos correspondien
tes en los Estados partes para la pronta entrada en vigor. 

El foro consultivo económico y social - es el órgano 
consultivo de representación cle los sectores económico 
sociales. 

La Secretaría Administrativa - es el órgano de apo
yo operativo de todo el sistema del Mercosur. 

Es un órgano con sede permanente en la ciudad de 
Montevideo. La secretaria mantendrá el archivo oficial 
de la documentación del Mercosur; editará un boletín 
oficial del Mercosur y efectuará las traducciones auténti
cas del Mercosur. También informará regularmente a los 
Estados panes de las medidas implementadas por cada 
pafs para incorporar a sus ordenamientos jurídicos las 
normas emanadas de los órganos. Estará a cargo de un 
director electo por el GMC y designado por el consejo 
con mandato por dos a tíos. 

Ja 

m e r c o s u r, a g e n d a  p a r a  e l  futuro 

las fuentes del  derecho 
su b-regional 

Se distinguen entre las fuentes de derecho el trata
do de Asunción 

Los protocolos o acuerdos celebrados en el marco 
del mismo y los actos emanados de los órganos comu
nitarios. 

Por último, debemos agregar los laudos de los tri
bunales arbitrales, que se expiden en el marco del proto
colo de Brasilia para la solución de controversias. 

Sistema de toma de decis iones y 
apl icación interna 

Las normas del Mercosur son todas obligatorias a 
título expreso, ya sean estas decisiones del consejo; reso
luciones del grupo mercado común o directivas de la co
misión de comercio y las mismas son adoptadas por con
senso y con la presencia de todos los Estados partes. 

Una vez aprobadas por los órganos del Mercosur 
es obligatorio su incorporación al derecho interno de los 
Estados partes. 

Solución de controversias 

Se mantiene como sistema de solución de contro
versias el protocolo de Brasilia del 17 de diciembre de 
1 991, con el agregado de que todas las controversias 
que planteadas sobre la interpretación, aplicación o in
cumplimiento de las directivas de la comisión de comer
cio también se incluyen en el mismo sistema. 

Asimismo, en el anexo al protocolo de ouro pre/o 
se establece un procedimiento de características 
prejurisdiccionales sobre las reclamaciones presentadas 
a la Comisión de Comercio. 

Dichas reclamaciones pueden ser originadas por las 
secciones nacionales de la comisión de comercio o por 
particulares. 

Por último, en el artículo 44 se establece que antes 
de culminar el proceso de convergencia del arancel exter
no común, los Estados panes adoptarán un sistema per
manente de solución de controversias. 
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El relanzamiento del Mercosur 

En el de desarrollo del mercado comün del sur ha 
sido muy importante el impulso que brindan los jefes de 
Estado para dotar al proceso de nuevos estímulos en los 
periodos en que la dinámica se aletarga. 

Precisamente. el denominado rclanz.amicnto del 
Mercosur o las reformas ele tercera generación que se 
están gestando contcmporáncamcntc. son producto de 
una decisión política adoptada por los jdcs de Estado ele 
los Estados panes. 

Habiendo logrado al rinalizar el milenio una unión 
aduanera casi perfecta. el desafio para la próxima centu
ria es lograr la conformación de un mercado cornlm. 

El principal punto de la agenda hacia el futuro del 
Mercosur es profundizar el esquema de integración para 
alcanzar la libre circulación de bienes. factores producti
vos. capital y trabajo. 

En este sentido. los presidentes del Mcrcosur. que 
asumen nuevos mandatos durante 1999 y en el pri
mer trimestre del a1io 2000. toman la decisión ele 
relanzar el proceso impulsando una tercera genera
ción de rcronnas. 

Un nuevo impulso político para acelerar ! profun
dizar la rcaliL.m:ión de los objetivos trazados en t:l 

rvlercosur. Un proceso que ya tiene en los primeros meses 
del a1i0 2000 sc1iales de avances muy concreto�. 

En primer lugar se acordó en el mes de abril pasado 
después de varios a1ios ele negociación. un régimen co

mlm para el sector au10motor que establece un sistema 
ele convergencia hacia un arancel externo común y tam
bién establece las condiciones para la libre circulación de 
los productos del sector 

Por otro lado. en d mes de ma) o �e acordó las ba
ses para establecer un marco regional energético común 
que implica la coordinación de las polftica� energética�. 
IJ armoni;.:ación de los marcos regula torios y por lihimo. 
la liberalización de los productos energéticos como ga�. 
electricidad y combustibles. 

Pero quid!s lo mas importante fue el anuncio de la 
formalización del denominado ·'pequc1io maastricht''. que 
implica d primer esfuerzo serio que se realiza para lJ 
coordinaciótt de polfticas macrocconómicas. 

En el mes de septiembre los cu:Hro Estados panes 
publicar{ut e�tadísticas calculadas sobre una base com
parable que permitir{¡ cotejar la situación fiscal ele cad:1 
uno de los miembros del bloque. 

Una vez realizada esta publicación. se preve que en 
el mes de marLo próximo. los Estados adoptarán las 
metas que clcber{lll cumplir para la convergencia de su¡;¡ 
principales variables económicas, que comprende. entre 
otras. déficit fiscal. in nación y limite ele deuda pública. 

Este es un proceso que esW en curso. nue,·as scfm
tcs surgirún durante la reunión del consejo que se reali
zara en Buenos Aires en las próximas seman�ts y en la 
reunión que se realiz:1rá a fin de a1io en Brasil. 

No obstante ello. podemos ir identificando los te
mas que integran la agenda del Mercosur hacia el futu
ro. 

"Aggiornamento" institucional 

Existe una opinión generalizada a ni,·el académico 
en cuanto a que la estructura institucional de un sistema 
de integración que pretende consolidar una unión aclua� 
nera y un mercado común. requiere de un conjunto de 
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órganos, intergubernamentales. técnicos y comunita
rios. 

Disponer de la capacidad real para conducir y 
administrar un proceso tan complejo como el Merco
sur no se puede sustentar exclusivamente en mecanis
mos intergubernamentales. 

Es necesario inc0rporar mecanismos de apoyo téc
nico y componentes de naturaleza comunitaria. 

La condición principal para el éxito de un mercado 
común consistirá en que sea duradero, que se caracterice 
por su estabilidad y permanencia y que en su proceso 
formativo no se incurra en retrocesos y dilaciones en el 
desmantelamiento de los obstAculos a los intercambios, 
ni se desacompasen la annonización de los instrumen
tos y la coordinación de políticas macroeconómicas y sec
toriales. 

Para ello se requiere la adopción de un sistema 
" direccional ".esto es, la existencia de instituciones co
munitarias con poderes para dirigir el proceso. 

Es necesario aumentar la capacidad de geslión en el 
proceso, ya que las cancillerías y los ministerios del Arca 
económica no tienen los recursos humanos necesarios 
para abocarse a esta etapa del proceso. 

Los desaFros futuros demandan abarcar otras acti
vidades que no se limiten al campo económico, ya que 
las definiciones de las prioridades no se realizarAn con 
criterios exclusivamente de carácter técnico- económico. 

En otras palabras, el ritmo del tratamiento de los 
temas sociales. educacionales, laborales y medioambien
tales tiene que ser igual a los de naturaleza económica. 

En este sentido, uno de las medidas inmediatas po
dría ser ampliar la competencia de la secretaria adminis
trativa incorporándole funciones de contenido técnico. 

Fortalecer el control de legal idad 

El establecimiento a mediano plazo de un mercado 
común suscita inevitablemente controversias en materia 
de interpretación jurídica, de incumplimientos de com
promisos pactados y de aplicación de políticas incompa
tibles con los objetivos propuestos y reñidas, con el prin
cipio de ·'pacta sunt servanda". 

Por lo tanto. se requiere de un régimen jurisdiccio
nal lo más perfecto posible. 

El tratado de Asunción no creo mecanismos avan
zados en esta materia. El protocolo de Brasilia, y las 
normas especiales y complementarias relativas a la co
misión de comercio. Introdujeron mecanismos mas per
feccionados, pero toclavfa insuficientes. 

Un mecanismo arbitral que cumplió su objetivo en 
la consolidación de la zona d� libre comercio y en el per-

m e r c o s u r, a ge n d a  p a r a  e l  f u t u r o  

feccionamiento de la unión aduanera pero que reitera
mos, es insuficiente si pretendemos avanzar hacia un 
mercado común. 

Es necesario la creación de un órgano jurisdiccional 
con competencias explicitas cuyas decisiones tengan la 
máxima jerarquía jurídica y no estén acotadas por una 
excesiva retención de atribuciones de los poderes públi
cos nacionales. 

Los dictámenes de ese órgano, como ocurre con 
los de la corte europea de justicia, debieran ser de acep
tación obligatoria y de aplicación automática e inmedia
ta. 

Como paso intermedio se considera que es posible 
establecer un mecanismo independiente complementa
rio, con el cometido de registrar regularmente las medi
das legales y administrativas que adopten las autorida
des de los Estados partes y supervisar su adecuación a la 
normativa comunitaria y de alertar a los órganos del sis
tema sobre eventuales casos de incumplimiento. 

Esta tarea de fiscalización no iría en desmedro de 
las autonomfas nacionales, sino que, por el contrario, con
tribuiria a disciplinar acciones dispersas y a corregir erro
res de interpretación o de aplicación en los diversos nive
les burocráticos. 

Las asimetrías 

Existe un principio esencial e histórico en la integra
ción latinoamericana que establece que las disparidades 
de desarrollo y de capacidad económica entre los paises 
que participan en un proceso de integración tienen que 
ser considerados en forma especial y dar lugar a trata
mientos diferenciales o excepcionales. Este mismo crite
rio es reconocido por la OMC y también esta en la mesa 
de negociación del ALCA. 
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Sin embargo. este principio fue considerado e n  for· 
ma parcial y limitada en el tratado de Asunción. estable· 
ciéndose tratamientos diferenciales sólo en el campo aran· 
celario no abarcando otros aspectos de las relaciones 
económicas comunitarias. 

Esta concepción puede ser admisible en la canfor· 
mación de una zona de libre comercio o en una unión 
aduanera, pero no en la perspectiva de un mercado co· 
mtm donde se requiere extender el campo de acción de 
este principio. 

En otras palabras, pasar del principio de la recipro· 
ciclad plena a la reciprocidad efectiva, que tiende a equi· 
parar las desigualdades mediante una aceptable equiva· 
lencia de resultados. 

las inversiones 

Un desarrollo armónico y equilibrado del nuevo 
espacio multinacional se asocia al criterio de la distribu· 
ción equitativa de Jos beneficios de la integración. 

Los beneficios no sólo comprenden las facilidades 
que se obtienen con el acceso a un mercado preferencial 
sino que más importante que lo anterior, es la posibili
dad de atraer inversiones foráneas directas. 

Podría afirmarse que el termómetro de las ganan
cias del comercio de mercancías en un sistema integrado. 
serán la cantidad y la modernidad tecnológica de los 
bienes de capital que se incorporen a la estructura pro
ductiva de cada Estado. 

En panicular. en el caso de los pcqucílos Estados. 
es la razón de ser de su panicipación en un mercado a m· 
pliaclo. 

Por tanto es fundamental que se establezca ráp1da· 
mente una política comt111 de incentivos o una efectiva 
coordinación de las medidas nacionales para la atrae· 
ción de inversiones, ya que ele no ser así, las inversiones 
se orientarán a aquel país que más otorgue y alternativa 
o complemc111ariamente. hacia el país con el mercado más 
seductor. 

Este tlltimo aspecto, el factor dimensional es 
gravitan te, porque la conformación del Mercado Común 
real lleva tiempo. aun después de haberse cumplido la 
liberación comercial. 

La experiencia de los últimos ai'1os no ha sido buena 
ya que el otorgamiento de incentivos a la inversión forá
nea. de manera unilateral y descoordinada llevó a los 
Estados partes a una competencia desordenada para con
seguir radicaciones ele establecimientos productivos en 
sus tetTítorios por la vía de mayores y eventualmente exa
geradas ventajas a los inversores. 

En definitiva y como conclusión final, la iniciativa 
del rclanzamiento del Mcrcosur es la ratificación de IJ 
voluntad política de los paises miembros del bloque ele 
consolidar y profundizar el proceso de integración. 

Una respuesta a las incertidumbres que plantea el 
mercado mundial en donde predominan cada vez más 
las prálicas proteccionistas. lo que provoca el aumento 
de la brecha entre los paises ricos y los que se encuentran 
en vías de desarrollo. 

l\ust1oción: «Mer(OSUI», Pablo Blosberg 
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Agenda Externa del Mercosur 

Buenas tardes, en primer lugar quiero agrade 
cer al presidente de la ASI por haber tenido 
la  iniciativa de albergar este foro, al señor 

rector de la Universidad Tecnológica por haber sido el 
padre de la idea junto con la Lic. Gallardo de Hernández 
y a todos ustedes, muy buenas tardes. 

Ustedes han escuchado cuál fue el origen, cómo na
ció el Mercosur, con la voluntad política, han escuchado 
cómo se estructuró el Mero0sur y cuáles son los temas 
que actualmente están recabando la atención de políti
cos y economistas. 

Me toca a mí el  tercer segmento. El Mercosur es 
una agrupación de Estados, cuatro Estados, que está in
sena en el mundo, hecho tan obvio que explica que el 
Mercosur haya tenido que desarrollar una agenda para 
su relación extema, para poner las cosas en su contexto. 
Empiezo por algunas cifras, el comercio ínter Mercosur 
hasta 1 998, representó el 22% clel comercio global, el co
mercio con la Unión Europea es del 28 % algo mayor que 
el comercio ínter MerGosur. Con Estados U nidos existía 
una cifra muy parecida al c0mercio ínter Mercosur que 
es el 2 1 %. Con los países del resto de América Latina el 
comercio es de el 5%, con los JDaíses del este del Asia es 
de 9% y con el resto del mundo del 1 5%. Esto hace que 
nos autodefinamos como u n  grupo de países con deter
minadas características que enumeró el embajador de 
Brasil, pero inserto en un mundo con el cual estamos 
muy vinculados, no puede efectuarse una planificación 
de actividades prescindiendo del mundo. 

Habiendo puesto las cosas en su contexto voy a de
sarr011ar básicamente dos temas, el primero es el tema de 
la agenda externa del Mercosur, creo que a ustedes les 
han distribuido unos lineamientos de esta agenda exter
na, de manera que haré unos comentarios sobre estos 
lineamientos. La primera inserción del Mercosur es con 
la Organización Mundial del Comercio (OMC) el ex 
GATT. Con relación a la Organización Mundial del Co
mercio tenemos dos temas muy importantes, en primer 
lugar que las reglas que estamos elaborando día a día 
sean compatibles c0n las reglas de la  OMC, nosotros 
inscribimos al Mercosur dentro de la OMC, organismo 
que visualiza y establece pautas y reglas comerciales para 
todo el mundo, prácticamente. El último que está por 

entrar es China, pero a excepción de China se podría decir 
que está todo el mundo dentro de la OMC. Ahí se esta
bleció un grupo de trabajo al cual se sometieron todos 

Jorge Pereiro 
Embojodor de lo República de Argentino 

los acuerdos ínter Mercosur, y hemos satisfecho, cree· 
mos nosotros, todas las consultas, dudas y objeciones 
que se nos h icieron desde el momento en que se presen
taron los Acuerdos del Mercosur. 

¿cómo nos inscribimos en la Organización Mun
dial del Comercio? Utilizamos la cláusula de habilita
ción que proviene desde 1 979, es uno de los derivados 
de la ronda Tokio, de la penúltima ronda. Al concluir la 
ronda de Tokio, uno de los acuerdos logrados ahí fue el 
establecimiento de una cláusula de habilitación, por la 
cuál los países en desarrollo pueden establecer esque
mas de preferencia entre ellos que vayan más allá y esta
blezcan distintos niveles de derechos y obligaciones a los 
que puedan establecer los países desarrollados. En fun
ción de esa cláusula de habili tación el Mercosur pidió su 
carta de legitimidad. 

La segunda etapa de nuestro relación con la OMC, 
son los preparativos de la  próxima ronda que se ha dado 
en llamar la ronda del milenio, ronda que vio frustrando 
su inicio planificado del año pasado en la reunión de 
Denver, de la cual pensamos que ninguno de los que es· 
tamos aquí, n i  E l  Salvador n i  los países del Mercosur 
somos responsables, esa ronda no funcionó porque hay 
divergencias realmente muy serias, cuando llegue al pun
to correspondiente me referiré a las principales divergen· 
cías. 

Diferencias entre NAFTA y Mercos u r  

L o  cierto e s  que para la  ronda del milenio nos esta
mos coordinando los cuatro países, para tener posicio· 
nes comunes y sobre todo para tener políticas y 
lineamientos que hayan sido coordinadas previamente 
entre nosotros cuatro, antes de sentarnos a negociar con 
el resto del mundo. Aprovecho la mención para subrayar 
un punto que creo que es muy importante, desde hace 
pocos mios en adelante cuando hay una mesa de nego
ciación comercial, nos sentamos los cuatro países del 
mismo lado, los cuatro países juntos y el representante 
de cualquiera de los cuatro, de común acuerdo, habla en 
nombre de los cuatro. Como dijo muy bien el embajador 
de Uruguay tenemos personería internacional. 

Dentro del ámbito de la Asociación Latinoamerica
na de I ntegración (ALADI), los dos avances más signifi
cativos han sido los acuerdos con Chile y con Bolivia, 
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�xistc la voluntad politiGl y la pa labra volunt:tcl pol ítica 
la  han escuchado vari:ls veces a lo largo de estas intcr
vcnc ionl.!s previas. E�istc 1:1 voluntad pol ít ica 1�1nto de los 
gobiernos de Chile y de 13ol ivb . como de los países del 
Mcrcosur de l legar lo r�ntcs posible a una zona de l ibre 
comerc io. 

Aprovecho ahora para hacer otra aclaración a dife
rencia por ejemplo con el Tratado ele Libre Comercio de 
Norte América (NA FTA) u otra agrupación similar. el 
rvlcrcosur negocia sus acuerdos comerciales. los cuatro 
juntos frcmc a cualquier pafs o grupo de paises. En el 
caso de una integración del tipo NAFrA que es un Jcucr
clo de libre comercio. cada país (Estados Unidos. fVIéxi
co ó Canacl{¡) negocia con los paises o con el grupo ele 
países en fonnJ individual. Es decir es una opción pol ít i 
ca. nosotros hemos estado por una unión aduanera. lo 
cual implica que nos tengamos que coordinar previa
mente para negociar con terceros paises. 

Ahon1 estamos en tratallvas con la ConHIIlJdad 
Andina ck nac1oncs y hay tra ta \ I\ 3S aün pcndtctHe�. pero 
bastante avant.acbs con México. En el ca\o de i\lé\u.:o � 
aquí es muy trnponantc destacar. la nota de p1e de pagi
na sería que el t'vlcrcosur no c., algo rfgido. smo que e� 
algo de gcomctrfa variable. en el ca.':lO de México nos pu
simos ele acuerdo los cuatro pabcs del Mcrcosur. en que 
cada pa í� negoc iar�¡ por scpnraclo . Porque la compi!.:Ji· 
dad del re lac ionam ien to ele cada u no de nosotros cuatro 
con tvlóico. hacia prácticamclllc i mposible l legar a una 
pos ición coordinada en el cono plato � prcci..,�íbamo"' 
un<t posic1ón coordinada o prccisábamo� mejor d1cho. 
negoc iar con MC\ico. Lo cieno es que con f\ 1é\JCO logra
rno� a n n cl de pafs (Argen tina ) l lcg:H � un acuerdo �.:n 
1998. en el ea�o ele Brasil las tr�tat i\·as �.:<;tán tüd�n'ia en 
su cu r�o . (con lvléxico nosot ros negoctamo� una com
pensac ión en vi rtud del artículo -l-l de la ALA DI. que ya 
está en vigor. nos compromet imos con [\ lé\ico en el seno 
de b ALA DI  y prorrogamos con Mótco el acucrLio de 
alcance parcw l vigente bilateralmente hac;ta el 3 1  ele dt
cicmbre del af10 dos mil uno). 

Con la Unión Europea. comicnto por ponerlo en 
un contrAto. El Mcrcosur tiene un comercio global con la 
Unión Europea de -l7 mil millones de dólares. 

Como lo mencionaba nl princ 1p10 el 28c;.. de tmh.l d 
comercio de los cumro pafse� del Mcrcosur se ¡;fcuua 
con la U món Europea. ele mnnera que es un ( Partncr) 
comercial importante. El acuerdo marco interregtonal de 
coopenlCtón. que es como se le \'ÍCilC en l lamar. ec;t<í en 
tratativas. Aquí yo creo que no faltaría a b verdad y creo 
que mi colega ele la Unión Europea que está ac[l presente 
no se va a ofender si lo anunciamos. pero la gran dtfc 
renda comercial que tenemos los cuatro países del I\ lcr
cosur con lél Unión Europea se refiere concretamente al 
tema ele los subsidios agrícolas. esto es un clcnommador 
comltn en el cual estamos ele acuerdo Jos cuatro pai"'c' 
del rvlcrcosur. estún demoradas las ncgoc iacionc� por 
ese tema . si bien lwy un principio ck acuerdo pol tlH.:o. 
que es muy importante. en toda esta historia los acuer
dos pol íticos hnn sido esenciales. para l legar a un acu�r
do comercia l en un plazo rclati\amente cono. La L Jllllll 
Europea ha solicitado que este acuerdo no sea ·�ntcrinr 
a la  concreción ele la próxima Ronda cid i\ l tkn to. '\l' 
qu ieren cspcmr a cerrar un paquete ele negociación ..:on 
el Mercosur hasta tener los resultados de l<t romb del 
m i len io. 

Paso ahora al tema ele nuestro rclacionamtento den
tro del ALCA. La me ta como todos ustedes sab�n c.., l le
gar en el dos mil cinco a un área de llbre comercto. no 
sólo de libre comercio. \ o dirb que estamos 1!1\0iucrado"' 
como grupo en esas nCgociacioncs de una mancr�1 m u� 
seria hasta wl pun to que se ha l legado :ti comprül11 J�ll 
que en el af10 dos mil uno. y fa ltan m u� pocm lllCI.,C\. � a  
esté sobre la mesa de negoc iac tón lm. tC\to�;, COibOllda
dos. con todas las propuestas para todo<; los grupo� de 
negoc iac ión . Existe la \ Oiuntacl pol fuca de lleg�1r .1 e ... o. 
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hay quien insiste con el tema de que mientras el presi
deme Climon o el que lo suceda no tenga el mandato 
Fasllrack no se podrla llegar a una negociación realmen
te razonabl€ o lógica, pero ele hecho se está caminando 
como para que en el año dos mil cinco se llegue a un área 
de libre comercio y este es un tema que como ustedes 
también saben 81 Salvador está bien involucrado. 

El rubro de las otras relaciones internacionales in
cluyen obviamente a Centroamérica. El Mercosur y 
Centroamérica están geogrMioamente muy lejos uno del 
otro, no hay todavfa un volumen de comercio que sea 
parejo al volumen de comercio que nosotros tenemos con 
el resto de relaciones comerciales que he mencionado 
ames. Pero hay un dato muy importante que lo mencio
no luego de lo que ha mencionado el embajador urugua
yo y es el rubro inversiones. Las inversiones pueden atraer 
comercio y recfprocamente el comercio puede atraer in
versiones. En este caso si  uno ve el  Mercosur y 
Centroamérica uno ve que el volumen de comercio es 
wdavía escaso. En el caso concreto de Argentina, el co
mercio bilateral con El Salvador de ida y vuelta, exporta
ciones. importaciones, para dar una cifra máxima que 
creo que no se llegó nunca históricamente, estamos ha
blando de sólo 20 millones de dólares, altamente super 
avitario para Argentina. En el caso de Brasil, las cifras 
refiriéndonos a El Salvador, creo que en el mejor ailo de 
ida y vuelta habrán superado los treinta millones de dó
lares; en el caso de los otros dos socios comerciales, del 
Mercosur, las cifras son todavra más bajas. 

Pero el tema inversiones está creciendo de una ma
nera vertiginosa, en el mismo 1 997 yo podía hablar de 
una sola empresa argentina en El Salvador, hoy podría 
hablar de no menos de seis a ocho empresas argentinas y 
las inversiones como lo dijera el embajador uruguayo son 
un elemento clave, dentro del Mercosur. En lOdo el pro
ceso de Mercosur en los últimos diez ailos hemos recibi
do los �arses miembros cien mil millones de dólares de 
inversiones, el Mercosur tiene lo que se ha dado en lla
mar por los economistas un sex appeal, porque estamos 
hablando de un mercado de d0scientos diez millones de 
habitantes, estamos hablando del 59% del Producto In
terno Bruto (P!B)de toda América Latina, estamos ha
blando de más de diez millones de kilómetros cuadra
dos. el mensaje subliminal, que no es tan subliminal, es 
que la integración da como resultado un incremento del 
sex appeal. 

E strategias para el futuro 

Voy a recortar un poco estos temas por el tiempo. 
Yo diría que las estrategias para el futuro son las siguien
tes, el entorno internacional al comienzo del dos mil es 
un entorno altamente negativo, los commodities, los pro
ductos que exporta el Mercosur han descendido tanto en 
volumen como en precio. El PB! a nivel internacional ha 
descendido, el comercio Internacional ha descendido. En 
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Ilustración: «Por favor mós manedos», Pablo Blasberg 

ese contexw se han juntado desde los presidentes, minis
tros de relaciones exteriores, ministros de economía, para 
hacer un alto y decidir y aquí a dónde vamos. 

La guía básica es que el Mercosur es un entendi
miento estratégico, no varía con los gobiernos, cambia 
el presidente de Uruguay, el de Argentina, el de Brasil y la 
estrategia se mantiene. En segundo lugar estamos vien
do como preservar y consolidar lo logrado hasta ahora, 
evitando tentaciones proteccionistas. La solución al pro
blema automotor que se dio entre Brasil y Argentina es 
una prueba palpable de esa voluntad política de superar 
lo que para lOdo el mundo, fundamentalmente para los 
empresarios de ambos países crelan que era insalvable. 
Dentro del acuerdo que lograron ambos países, se aco
modaron los intereses de Uruguay y Paraguay teniendo 
en cuenta las diferencias de tamaflo que existen entre las 
respectivas economías. 

Estamos profundizando y armando la agenda del 
lntra Mercosur para incluir los servicios, compras del Es
tado, la coordinación de políticas macro económicas, la 
coordinación de políticas públicas que afecten la 
competitividad y la arn10nización de incentivos para las 
inversiones. 

Volviendo al tema de las inversiones,hace un rato 
mencioné la cifra global para diez años de cien mil millo
nes de dólares. Para !Oda la región, en el año 1 999, se 
recibieron treinta mil millones de dólares. Por el mamen
lO seria todo lo que podría decir, gracias. 
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Antecedentes y Evolución 

E l tcm �t que m e  co
�
T�sponclc prcscn tnr e s  re fe 

rente a como se t n iCtó y como se encuentra 
el Mcrcosur. No pretendo hacer ningun::1 pre-

sentación ac{lclémica. sino más bien apenas transmitir rni 
percepción muy personal de estas cuestiones. En mi ca
ITera diplomática aún no tuve la opon unidad ele ocupar
me dirccwmcntc ele los asuntos del tvl ercosur. Acampa
fié en el pasado. hace mucho tiempo. y mis canas lo pue
den testiricar. el proceso de integración europea en sus 

luiz Henrique Pereiro Do fonseco 
fmbojodor de lo República de Brozil 

inicios. y. rn{ls recientemen te.  en 1 989 y 1 990 di rigí la Dt
vis ión ele América Meridional ! en el Ministerio de Rela
ciones Exteriores. la cual se ocu pa del Cono Sur. 

Con base en esta experiencia de vida. y rep110, a tí� 
tulo personaL puedo decirles que estoy convencido de 
que el M ercosur  fue el fruto ele un extraordinario proce
so ele acercam ic mo cm re Brasi l y Argen t ina . Este acerca� 
m iento posibi l i 16 los primeros pasos ele la i megración 
entre los dos paises. lo que funcionó como fuerza centrí
peta para una í111egración más amplia entre Brasi l . Ar

genti l l< L Uruguay y Paraguay. los miembros ele Merco
sur. Estoy seguro ele que posteriormen te esa misma fuer
za cen trípeta mraer{t para e l  proceso de i n tegrCJc ión a 
Chi le. ct BoliviCJ y a los demás países ele la Comunidad 
Andina. 

La semil la  del Mercosur 

{.Pero córno ocurrió es te acercmn icnto en tre Brasi l ' 
i\rgentina que fue la semilla del rvlercosur? J�Jistóricamen

'
� 

te las naciones ele América del Sur nos dábamos las es� 
palclas y nos quedábamos mirando más a los centros de 
poder en Europa y Estados Unidos. El propio proceso 
de colon ización ele Brasi l no favorecía la integración con 
los demás vecinos. Brasil fue el ún ico país en la región 
colonizado por PortugaL mientras que los demás lo fue
ron por Espafl<:l. Nuestra independencia también fue m u� 
cl ifcrc nlc a la ele los países de la  América 1-l ispánic.:t . Esta 
L1 l t ima sufrió un  verclaclcro despedazam ien to geográfico 
que originó varios paises. y en cambio en B ras i l se rnan
\uvo b u n id ad \ e rr i tor ia l .  Para h u i r  de las  guerras 
napoleón icas en Europa. la corte real se trasladó en 1 807 
hacia Brasil y así la metrópoli se transfir ió ele Ponug.:tl 
para Brasil. país que pasó a ser ICJ sede del Reino U n ido 
de Ponuga l y colonias africanas. Dcrro!ado Napoleón. 
el Rey Don Joao VI. con tra su gusto tuvo que regresar a 
Portuga l .  pero dejó en Brasil a su hijo Don Pedro. quien 
acabó proclamando nuestra I ndependencia en 1 822.  De 
forma pacífica y no con guerras in clcpcnd istas como ocu
rrió con los demás latinoamericanos. Durante algún ti cm� 
po Brasil era e l l m ico I mperio en las Améric3s. cercado 
ele Repúblicas por todos lacios. hecho que creaba una 
desconfianza nmural en relación con nuestros veci nos . 

A partir ele la Proclamac ión de la República brast lc
fJa a fina les del siglo XL-'\. las relaciones de Br:1sil con 
Argent ina pasaron a ser marcadas por d isp utas ) celo�. 
Tal siwación incómoda se intcnsi licó por la tnclustnail-
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zación d e  Brasil en la década d e  los 4 0  y por l a  construc
ción de la hidroelétrica de ltaipú, la mas grande del mun
do, entre Brasil y Paraguay. Ese emprendimiento con
junto creó suspicacias en Argentina, donde algunos sec
tores alegaban que si Brasil quisiera abrir las compuer
tas de la  represa, una gran paute del territorio argentino 
pudiera ser inundado. 

E l  origen remoto del acercamiento de Brasil con 
Argentina sólo ocurriría en octubre ele 1 979, con la firma 
del acuerdo tripartito Argentina, Brasil y Paraguay, 
compatibilizando los proyectos hidroelétricos ltaipú y 
Corpus. Gn aquel entonces. el Presidente del Brasil, el 
ü l t l m o  mi l i tar en el poder, General Joao Baptista 
Figueireclo, había estudiado en Buenos Aires y tenía una 
admiración especial por el país y por su gente. Estos da
tos personales explican un poco los intentos hechos para 
superar las disputas existentes. Sin embargo, fue gra
cias a l  trio José Sarney, Ratíl  Alfonsín y Julio Maria 
Sanguineti, políticos de una misma generación, quienes 
llegaron al poder en una misma época y mantuvieron entre 
sí  perfecto entendimiento, que intensificó el acercamien
to enLre Brasil y Argentina. Fueron entonces creadas re
laciones de confianza que pmpiciaron armonizar posi
ciones y coordinar la actuación en los diversos foros 
multilaterales. 

Los comités de fronteras 

Data de esta época la  creación de los Comités de 
Frontera (tanto de Brasil con Argentina como con Uru
guay y con Paraguay). Y0 tuve la oportunidad de partici
par personalmente de la creación de esos Comités que 
considero un factor decisivo para las buenas relaciones 
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entre países vecinos. Sin duda, se trata de un modelo que 
puede ser seguido en otras partes del mundo. Muy 
resumidamente, son Comités formados por autoridades 
de municipios vecinos de ambos paises y que tienen un 
canal de comunicación directo con las respectivas Can
cillerías, con el objeto de trazar medidas administrativas 
en común. Así, por ejemplo, en ciudades fronterizas en 
vez de mantenerse en cada una servicios de cuerpo de 
bomberos, de hospital, de bibliotecas, se unifican en una 
u otra ciudad esos servicios, que pasan a ser utilizados 
por las dos comunidades. 

Quiero, en ese contexto, citar una experiencia de la 
cual participé personalmente que fue la construcción del 
puente uniendo Santo Tomé, en Argentina, a Sáo Borja. 
en Brasil. Como en aquella época los Gobiernos de Ar
gentina y Brasil no disponían de recursos presupuesta
rios para la construcción del puente, las comunidades de 
las dos ciudades se unieron y presentaron un plan, por el 
cual ellas se encargarían de los gastos necesarios para la 
instalación del puente. Nuestros Gobiernos se limitaron 
a aprobar y a proporcionar un marco jurídico legal para 
ese puente, que ya se encuentra en pleno funcionamien
to. Muchas veces el Presidente Sanguineti, de Uruguay, 
intervenía para facilitar el entendimiento del Presidente 
Brasil, Sarney, con el Presidente de Argentina, AJfonsin. 
El  entendimiento llegó a tal punto que ambos Presidente 
lanzaron la idea de una integración económica entre Brasil 
y Argentina. 

Así es que enjulio de 1 986 Brasil y Argentina firman 
el Acta de I ntegración Económica, sucesivamente am
pliada en los a11os posteriores. Se trataba del programa 
de integración y complementación económica que cons
taba de 24 protocolos, englobando los siguientes secto
res: 

Sectores englobedos e" el Acte de ln1eg<ación Económica 
- Bienes de capital - Emergencias radiológicas lanzamiento por los Presidentes 

- Trigo - Siderurgia 
M.enem y Sarney del primer avión 
"jet" fabricado conjuntamente por 

- Complementación de abastecimjen- - Transporte terrestre 
Brasil y Argentina). 

to alimenticio 

- Transporte marítimo - Cooperación nuclear (fue también 
- Expansión del comercio muy impactante asistir a las visitas 

- Creación de empresas binacionales - C0municaciones c0njuntas del Presidente de Argen-
tina a Brasil a las instalaciones nu-

- Asuntos financieros - Cooperación cultural cleares de ambos países, áreas que 

- Fondos de lnversión - Administración pública 
ante-s eran secretas; nada podría ser 
más sintomatteo de las relaciones de 

- Energía - Industria alimenticia confianza que se establecfan entre 

- Biotecnología - Industria autom01riz 

nuestros países). Y protocolos has-
ta aún en los sectores vitales de: 

- Estudios Económieos 
- Cooperación aeronáutica (fue emo- - Planeación económica y social y, 

- Asistencia Rccfproca en caso de ac- oionante asistir en la sede de la em-

cidentes nucleares presa EMBRAER, en Sáo Paulo, el - Creación de una moneda común. 
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Allf e n  estos 2 4  Protocolos del Acta d e  l a  Integra
ción Económica, de julio de 1 986, están las raíces del 
Mercado Común del Sur. Todos los 24 Protocolos fue
ron absorbidos por el Acuerdo de Complemcntación Eco
nómica N°14, de diciembre de 1 990, inscrito en la Aso
ciación Latinoamericna de Integración (ALADI) y que 
representó un referencial para el Tratado de Asunción. 
Cabría agregar que en 1 988 Brasil y Argentina suscriben 
el  Tratado de I ntegración, Cooperación y Desarrollo que 
fue la base para la posterior Acta de Buenos Aires en 
1 990, la cual fijaba como fecha para la creación de un 
mercado común el  31  de diciembre de 1 994. Con la in
corporación de U ruguay y Paraguay en el proceso de in
tegración, en agosto de 1 990 se abandona el concepto de 
bilateralidad. Así es que en el marco de los acuerdos 
preestablecidos entre Brasil y Argentina, nace el 23 de 
marzo de 1 99 1 ,  con el Tratado de Asunción

. 
el mercado 

Común del Sur, el Mercosur, integrado po
.
r Argentina, 

Brasil, Paraguay y U ruguay. 

Conformación del Mercos u r  

En contraste con otras formas menos ambiciosas 
de integración, tales como área de libre comercio o unión 
aduanera, nuestros Gobiernos decidieron crear un mer
cado común. El Tratado de Asunción de 1 9 9 1  establece 
para la etapa final del proceso la libre circulación de bie
nes, de servicios y de factores de producción en el espa
cio común del Mercosur. Más de que una simple libera
ción del comercio intrazonal de bienes, se trata de una 
alianza estratégica. 

Siendo un mercado abierto, el Mercosur representa 
un ejercicio que posibilitará otros procesos de integra
ción : como por ejemplo, con la Comunidad Andina, 
con la Unión Europea, con el Mercado Común Centro
americano, con el NAFTA. Sin embargo, el Mercosur 
permanecerá siendo siempre un mercado común, mien
tras el Area de Libre Comercio de los Américas (ALCA), 
aunque geográficamente más amplio, en ténninos de in
tegración es menos ambicioso pues se trata apenas de un 
área de libre comercio. Además, ya firmamos en 1 996 
acuerdos de complementación económica con Chile y con 
Bolivia que tienen por objetivo crear un área de libre 
comercio del Mercosur con estos países. Ya se firmaron 
también acuerdos macros con la Unión Europea y con 
Ccntroamérica. El Mercosur funciona también como una 
especie de ensayo para los empresarios de los países 
miembros para, a largo plazo, una liberación más am
plia de los mercados de nuestras naciones, conforme vie
ne exigiendo esta era de la globalización. 

El Mercosur tenía conciencia de las malas experien
cias de la Asociación Latinoamericana de Libre Comer
cio (ALALC), creada en 1 960 y, posteriormente de la 
ALADI, (Asociación Latinoamericana de Integración), 
creada en 1 980. Ambas instituciones tenian una estruc
tura jurídica amplia y ambiciosa, pero carecían de una 
masa crítica de intereses concretos que les posibilitara 

alcanzar los objetivos intcgracionistas. Por esto mismo 
el Mcrcosur intentó evitar esa mala experiencia y desa
rrollarse a pan ir del intereses concretos. La primera con
secuencia de esa integración fue el extraordinario aumento 
de nujos comerciales. Sin embargo, las ventajas no se 
encuentran solo en el campo económico, sino también 
en lo político. 

Comparada con la Unión Europea la experiencia del 
Mercosur es muy reciente, pues tiene apenas 9 años de 
existencia, mientras la Unión Europea tiene más de 43 
años. En Europa el proceso de acercamiento. fue más 
difícil porque se trataba de un área históricamente carac
terizada por connictos y guerra. Los padres del modelo 
europeo de integración no eran economistas, pero sí po
líticos. Europa unida era la única alternativa para en
frentar al mundo bipolar de aquel entonces. Es verdad 
que en algunos países europeos los logros económicos 
representaban los verdaderos incentivos de la imcgración. 
pero nunca se debe perder de vista la dimensión política 
del proyecto. 

Ese mismo comentario se aplica al Mercosur. Tam
bién en Europa la integración se inició modestamente: el 
primer paso fue la Comunidad Europea de Carbono y 
Acero (CECA) en 1 95 1 .  el segundo, Unión Aduanera de 
Bélgica. Holanda y Luxemburgo (BENELUX), para sólo 
después ser aprobada. por los Tratados de Roma. firma
dos el 25 de marzo de 1 957 y puestos en vigor a partir del 
1° de enero de 1 958, la Comunidad Económica Euro
pea, formada incialmcnte por 6 miembros BENELUX. 
más Francia. Alemania e Italia. Allí está la semilla de la 
Unión Europea de hoy, amplia y exitosa. Es un ejemplo 
a ser seguido por nuestros países que buscamos también 
una mayor integración. 

Tales como especificados en el Tratado de Asunción. 
son los siguientes los principales objetivos del Mercosur: 

La libre circulación de bienes, servicios y facto
res productivos entre los países miembros. 

El establecimiento de un arancel externo común. 

La eliminación de barreras arancelarias. 

La coordinación de las polfticas macroeconómi
cas y sectoriales. 

Yo tuve el privilegio de conocer al gran economista 
Domingo Cavallo antes de él ser ministro de Relaciones 
Exteriores y Culto y posteriom1ente ministro de Econo
mía de Argentina. Antes de asumir esLas importantes 
funciones, ya se preocupaba por las relaciones entre Bra
sil y Argentina y, con su talento visionario, escribió un 
libro adonde presentaba una imagen que me parecía mu� 
perspicaz. 

Según él, los intentos de acercamiento entre nues
tros paises (la creación ele comités de fronteras. los con
tactos de autoridades, el establecimiento de relaciones 
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bilaterales d e  confianza, etc.), eran como huecos e n  u n  
gran muro q u e  todavfa separaba Brasil d e  Argentina. S u  
propuesta era no aumentar esos huecos, pero s f  i r  bajan
do poco a poco ese muro hasta la eliminación total. Es
toy convencido de que el Fortalecimiento de mecanismos 
ya existentes en el ámbito del Mercosur, deberá resultar 
de un proceso histórico natural y no apenas de un 
voluntarismo. Este fortalecimiento institucional cierta
mente eliminará los pedazos del muro todavía existentes. 

El año de 1 999, en vista de la crisis financiera inter
nacional que afectó seriamente a nuestros países, no pro
pició progresos visibles en el  Mercosur. No obstante, tal 
circunstancia testimonió la clara intención de nuestra 
naciones de superar las dificultades y, siempre que sea 
necesario, ultrapasar obstáculos, como Jos enfrentados 
actualmente, para alcanzar sus objetivos más amplios. 

Los retos del Merco s u r  

Actualmente el  Mercado Común del S u r  se enfrenta 
al reto de consolidación interna. Desde el 1° de enero de 
1 995 el Mercosur se ha constituido en una unión adua
nera, aún incompleta, con un arancel externo común en
tre O y 23% para u n  85 % de todos los productos impor
tados. Además de Jos éxitos en el campo económico, que 
pueden ser comprobados por las estadísticas, habría que 
acentuar Jos progresos en el campo político. En la XJV 
Cumbre del Mercosur, por ejemplo. se firmó un compro
miso con la Democracia, una exigencia para sus miem
bros, - todos deben de practicar la Democracia - , y se 
proclamó el Mercosur como zona de paz, libre de armas 
y destrucción masiva. 

Por otro lado, el Prowcolo de Ouro Preto, en 1994, 
reconoce la personalidad jurfdica de Derecho Interna
cional del bloque del Mercosur y le da competencia para 
negociar con países o grupos de países u organismos in
ternacionales. La integración del Mercado Común del 
Sur ya favoreció realizaciones en otros secLOres, tales 
como : educación, juslica, cultura, transportes, medio 
ambiente, energía, agricultura. 

A ese respecto, me gustaría destacar algunos de los 
acuerdos ya alcanzados, como por ejemplo el reconoci
miento y revalidación de lílulos y diplomas, la asistencia 
mutua en asuntos penales, el "sello cullural", entre otros. 
Es verdad que para algunos el proceso viene siendo len
to, pero no tengo duda de que llegaremos a un nivel de 
integración tan amplio como se verifica actualmente en 
Europa. Ya hay consenso en cuanto a la necesidad de un 
día adoptar una moneda común (para la cual ya se habla 
del nombre "gaucho"), 

Conforme concepción general, serían las siguientes 
las principales ventajas del Mercosur desde la perspecti
va política: 
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Ventajas del Mercosur 

La definitiva desaparición de las hipótesis de con

nieto entre los paises de la región, 

Una garantía para los sistemas democráticos actual

mente vigenles en el Cono Sur. 

Una "red de seguridad"política e institucional sobre 

la cual se desarrollan las relaciones económicas y 

sociales. 

El fortalecimiento de Jos vínculos cullurales entre los 

pueblos de la región. 

El progreso hacia la consolidación de una identidad 

regional única. 

El fortalecimiento del poder de negociación de la re

gión en el escenario global. 

• Además, es la principal estrategia para facilitar las 

inserción de la región al proceso de globalízaeiótL 

Y desde el punto de vista económ i co, 
son las s igu iente s :  

U n a  mejor asignación d e  los recursos productivos. 

Mercados más amplios. 

Una herramienta útil para fortalecer y profundizar 

las reformas económicas iniciadas por los diferentes 

Estados miembros. 

Un mayor grado de complementación productiva, a 

través de iniciativas empresariales conjuntas. 

Mayores incentivos para la inversión extranjera di

recta. 

Mayor potencial para la integración de pequeñas y 

medianas empresas a los mercados mundiales. 

Niveles más allos de ingresos de Jos consumidores, 

garantizando el acceso a una variedad más amplia 

de bienes y servicios. 
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Las estadísticas revelan claramente los logros y a  al
canzados en estos 9 últimos a1ios. entre 1 990 y 1 998 el 
comercio in tramcrcosur pasó de 4. 1 27 millones ele dóla
res para más de 20.00. millones ele dó lares. con aumento 
de casi 5 veces. Este comercio entre los 4 pa íses repre
senta casi el 30% del to tal de ventas del Mercosur. 

Las exportaciones extranjeras del Mercosur también 
crecieron de 42.000 millones de dólares e n  1 990 para 
62.000 m i llones de dólares en 1 997.  

Por otro lado el Producto In terno Bru to del  Merco
sur en 1 998 ya alcanzaba la cifra significativa de 1 . 146 

millones de dólares, el cuarto más grande del mundo (des
pués del NAFTA. Unión Europea y Japón) . 

Cabría aün mencionar otros datos interesantes. El 
M e rcosur representea el 70% de wdo el territorio de 
América del Sur y el 64% de su población . Adcmi1s, el 
Producto Interno Bruto del Mercosur representa el 59% 
de la suma de productos de todo los paises de América 
Latina. 

En relación a los recursos naturales de todo el mun

do. e l Mercosur posee: 

1 4.9% de las áreas rorestales 

1 7.6% de ganado 

32% de soya (mayor exportador de aceite y hari
na de soya) .  

Mayor exportador mundial d e  café. azúcar. acei
te de girasol . jugo de naranja . de limón. 

El comercio de Brasil con Argen tina . también se be
nefició del Mercosur: en 1 987 era cerca de 1 .400 millones 
de dólares subió en 1 99 1  para 3.000 mi llones de dólares 
y en 1 996 para 1 2 .000 millones de dólares. \'Olvicndo a 
Argentina el segundo principa l mercado individual para 
las exportaciones brasilciias (5.0 1 7  millones ele clólarc":� 
en 1 996 ó cerca del 1 1 % del total de las exponac1oncs 
brasileñas). Brasil. que en 1 990 exportaba para Argenti
na. Paraguay y Uruguay 1 .300 millones de dólares pasó 
a exportar 7.300 m il lones de dólares para esos mismo� 
mercados en 1 996. 

Las crisis del Mercos u r  ' ·¡ ¡1 
A pesar de la desvalorización del Real . Argentma 

con t inúa ten iendo superávit en comercio con Brasi l ) no 
se confirmarón los pronóst icos alarmantes de que Bras1l. 
después ele la desvalorización del Real. inundaría a los 
dem{ls países del Mercosur con sus productos. 

La crisis momentánea por la cua l estamos pasando 
en el Mcrcosur es un hecho natural en cualquier proceso 
de integración que su rge en épocas de dilicultadcs. 

La Unión Europea también en fren tó � deber<i -..e
gu ir enfrentanclo crisis tempora les. S in embargo. la difí
cil situación actual pocln'i aün propiciar. a corto plazo. 
un verdadero rclantamicnto dd Mercosur (y quiero su
brayar la expresión ··rcJanzamicnto del Mercosur"' m u� 
utilizada últimamente por las au10ridadcs ele nuestros 
Gobiernos). ya que 10clas las encuestas de op inión dejan 
bien claro el interés ele Jos pueblos ele nuest ros -t p:1hc� 
en sus m{¡s diversas clases sociales - de segu ir :-�delante 
con el modelo ele in tegración y ele u \ 1 rapasar así obst,\cu
los temporales. 
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El Salvador: hacia una estrategia 
comercial internacional 

º uisiera iniciar mi panicipac ion en este pa 
ncl con m i  agrCJdcci m icnto sincero. tanto a 
la Asociacion de 1 nclustria\es SalvaclorcflOS 

como 1 ivcrsiclad Tcconológica de El Salvador. por 
la oportunidad que me brincbn de compartir con ustedes 
algunos comentarios. como embajador de México en El 
Salvador. sobre el tratado de librl· comercio rccien con� 
c\uido entre m i  país. por una parte. y Guatemala. Hon
duras v El Salvador. por la otra. 

A ustedes, estimado nuclitorio. tambicn les doy las 
gracias por su interes en este importante tema y por su 
lina atención a mis comentarios. El TLC entre México y 
los países de l  l l a m a d o  tr if1 n gulo de l  n o n c  ele 
centroamérica es uno ele los mandatos funda mema les del 
m�canismo de di{!logo y conccrtacion de Tuxtla. iniciado 
el ai'1o 1 9 9 1  en ls población mcxicsna del mismo nom
bre. con panicipacion de Costa Rica. El Salvador. Gua
temala. Honduras. México y Nicaragua. 

Desde aquella ocasión. los mandatarios anunciaron 
su intención de avanzar hacia una zona de libre comercio 
en la región. meta ahora m[IS cercana con la conclusión 
del TLC con el triángulo de l norte. 

Este nuevo tratado se suma. asimi�mo. a los trata
dos ele libre comercio que México tiene suscritos. en el 
istmo centroamericano. con nicaragua y Costa Rica. asf 
como fuera de él. con Bolivia; Canadá: Chile: Colombia: 
Costa Rica; Estados Unidos; Israel: la Un ion Europea y 
Venezuela. Asimismo. en 1 999 rvléxico suscribía un acuer
do de complcmcntación económica con Uruguay: man
tiene conversaciones con Mercosur para ampliar sus vin
culas económicos y está negociando TLC · s con Ecua
dor. Panamá v Pcrl1 . Indistintamente del tarnai'lo relativo 
\' del nivel el� desarrollo de los socios comerciales de �
México. nut!stra experiencia con estos tratados corrobo
ra que las posibilidades ele especialización que genera el 
libre comercio resultan en ganancias para todos los so

cios involucrados. 

E mre sus multiples erectos positivos puede seilalar
sc que generan un  aumento efectivo en el tamaflO de los 
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mercados a que cada paí� tiene <tcecso: dt'>minu�cn el 
costo de los insumas producti\OS � fomentan la\ t m cr
sioncs procluc ttYns . la formactón de allnnza� e\tratCgtca\ 
y el  empleo. El consumidor se beneficia. dc�dc luego. con 
t l iW mayor ofcw1 ele procluc10s. así corno ck Ulli.l �ana 
compctcnci� en calidad y en precios. 
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m e r c os u r ,  a g e n d a  p a r a el  f u t u r o 

Para México, el cambio de estrategia economica ini· 
ciado poco antes de nuestro ingreso al GATI, en 1 986, 
hacia una economía más abierta, apoyada en los TLC · s. 
ha dado como resultado que, con un total de exportacio
nes en 1 999 de 1 36.7 miles de millones de dólares y un  
total de  importaciones en el mismo ario de 142. 1 miles de  
mi l lones  de dólares, ocupemos el  1 0° lugar  como 
exportador a nivel mundial;  el primer lugar como 
exportador de America Latina y el segundo lugar como 
socio comercial de Estados Unidos de América. 

Solo a este último pais, nuestro comercio total cre
ció un 1 57% entre 1 993 y 1999, al pasar de 88. 1 miles de 
millones de dolares a 226.3 mil millones de dólares. 

Suti l  aumento de las exportaciones 

Para citar un caso más cercano, me gustaría mencio
nar que con la entrada en vigor, en 1 995, de un TLC entre 
México y Costa Rica, el comercio entre los dos paises crecio 
262% entre 1994 y 1999. Dentro de este total, las exporta
ciones costarricenses pasaron de 27.5 millones de dolares 
en 1994 a 1 9 1 .4 millones en 1999, ci[ra que equivale al 60% 
del total de exportaciones centroamericanas a México en 
ese ai'lo. Otro resultado muy importante de esa estrategia, 
surgida de una decisión política tomada ame la alternativa 
emre cerrar los ojos a la globalización, como hizo el go
bierno de México en ese momento, aprovechar sus venta
jas, es que del total de exportaciones el ario pasado, 90% 
correspondieron a exportaciones de manufacturas, en con
traste con la situación a principios de la déecada de los 
80-s, en que mas del 80% de nuestras exportaciones eran 
de materias primas. 

Para abundar en este punto, me parece útil destacar 
solo unos aspectos más, en dos sectores particularmente 
importantes por sus beneficios para la economía mexica
na: 

Las exportaciones mexicanas de vehículos a Es
tados Unidos se incrementaron en 248% en el pe
riodo de 1 993 a 1 998, ubicando a México en ter
cer lugar como proveedor de este producto a Es
tados Unidos. 

Por lo que respecta al sector electrónico, en el 
mismo periodo ( 1 993-1999),  las exportaciones 
mexicanas a EUA se incrementaron un 209%, lo 
que ubicó a mi pais como el segundo proveedor 
en 1 998. 

Del lado de la inversion extranjera directa, la siner
gia desatada por los acuerdos de libre comercio han con
tribuido a su rápida expansión en los arios recientes. Mien
tras que de 1 990 a 1 993 el flujo anual promedio de lED 

que ingresó a México rue de 3.9 mil millones de dólares, 
de 1 994 a 1 999 el flujo promedio de lED por año alcan
zo los 1 1 .8 miles de millones de dólares, o sea tres veces 
más. De esta manera, México ha pasado a ocupar el se
gundo lugar como receptor de IED en America Latina, 
con un monto acumulado de 70.7 mil millones de dóla
res entre 1 994 y 1 999, dentro de la cual el 64. 1 %  proviene 
de EUA y Ca nada. 

El gobierno del presidente Ernesto Zedilla. conven
cido de los enormes bene[icios que para todos los parti
cipantes se desprenden de este tipo de tratados, se siente 
muy complacido de que, después de cuatro arios de con
sultas desde la reanudación de las negociaciones esta
blecidas en la reunión cumbre de TuxlltJ 11, en el año de 
1996, y tras la celebración de 18 rondas de negociacio
nes, el pasado diez de mayo se hayan concluido las ne
gociaciones del TLC de México con el triángulo del nor
te y que el próximo 29 de junio sera firmado por los pre
sidentes de los cuatro países en la ciudad de México. Al 
emperio personal del presidente Ernesto Zedilla en 
llevar a buen termino la negociación, correspondió. en el 
caso de El Salvador, una clara determinacion del gobier
no del presidente Francisco Flores en su primer afio de 
gobierno, que mucho aprecia mi país. 

A reserva de que el seilor viceministro Aya la Grimaldi 
y don Rigobcrto Monge entren, durante sus respectivas 
intervenciones. en un mayor detalle sobre el contenido 
del TLC. producto de su involucramiento directo y sus
tancial en las negociaciones. a mi me gustaría destacar 
solo algunas de sus características más salientes. 

I nstrumento de transparencia 
económica 

De manera general, puede arirmarse que el TLC 
entre nuestros países es un instrumento moderno que 
otorga transparencia y certidumbre a los agentes econó
micos de los cuatro países, no sólo por los compromisos 
de desgravación arancelaria y reglas de origen que con
tiene, sino también por sus disciplinas en materia de nor
mas técnicas, fito y zoosanitarias, prácticas desleales de 
comercio, servicios. propiedad intelecwal, inversión y 
solución de controversias, las cuales pennitirán desarro
llar mayores corrienLes de comercio y flujos de inversión 
entre las partes. 

Como uno de sus propositos rundamentales. a 
Lraves de mecanismos como la reducción de aranceles y 
la eliminación de barreras no arancelarias, el TLC pro
ducirá un sensible incremento en las corrientes comer
ciales de México con El Salvador, al igual que con Gua
temala y Honduras. Es  ele subrayar que, en apego al 
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principio de asimetría y tomando en consideración el 
gran desbalancc comercial existente a favor ele Méxi
co, la rccl u eci ó n de aranceles será mayor tanto en ta
sas base como en plazos de desgravación para nues
tros socios cen troamericanos. Si el comercio de Méxi
co con los paises del triangu lo norte paso ele 5 2 3  mi
llones ele dolares e n 1 994 a 1 053  millones en 1 999, 
amparado sol amenre en los acuerdos de alcance par
cial que vi ncula n a n uestros países, es de esperar que 
con el  TLC los p róximos cinco a tlos vean más que 
dupl icarse las ci fras acwales . 

Tan importante como la reducción de aranceles. debe 
destacarse el efecto altamente positivo que produce la 
seguridad jurídica y las condiciones de acceso preferen
cial que se establecen por virtud del TLC. Ello tiene un 
impacto particularmente favorable para las empresas de 
menor tamaño que por primera vez se incorporan al sec
tor exponador. 

�os TLC atraen las a l ianzas 
estratégicas 

Otro de sus efectos que, sin clucla, tiene amplias con
secuencias para e l  crecimiento de toda economía. es el 
atractivo que un  TLC ejerce para atraer la formación ele 
alianzas estratégicas entre empresas ele los países signa
tarios, pero también para la inversión proveniente de ter
ceros países. 

Quisiera aprovechar la oportunidad para felicitar 
muy sinceramente a los equipos negociadores del TLC. 
de los cuales e l  viceministro Ayala Grimaldi y don 
Rigobeno Monge son dos de sus destacados miembros. 
por su dedicación y profesionalismo que con tribuyeron a 
estos importantes resultados. Tc1mbien quiero destacar 
el alto merito de la feliz in iciativa ele organizar este foro, 
tanto de parte de ASI como de la UTEC. la cual contri
buye a la campaña iniciada por el Ministerio de Econo
mía de El Salvador. para propiciar una amplia difusión 
de los objetivos y alcances del TLC. a fin de preparar el 
terreno para el máximo aprovechamiento de sus benefi
cios. 

En este mismo espí1itu , los gobiernos de los cuatro 
países panicipantes ya han iniciado consultas entre si para 
poner en marcha, simultáneamente a la entrada en vigor 
del TLC, un programa ele cooperación que apoye, con me
canismos tant0 financieros. como de capacitacion técnica. 
de promoción y difusión, acciones que redunden en el más 
alto entendimiento posible del potencial del tratado. 

Como acompallamiento necesario de estos esfuer
zos, las autoridades migratorias mexicanas también han 
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dispuesto e n  los a1ios recientes u n a  ampliación d e  las fa
cilidades disponibles para que los hombres de negocios 
salvadorctios visiten f\11éxico. ya sea con propositos de 
trabajo o para actividades privadas . 

La embajada ele México en El Salvador. por rni con
ducto, también quisiera aprovechar esta oportunidad para 
reiterar al sector empresarial salvacloreJiO su mejor dis
posición para atender sus necesidades de información y 
apoyar todas sus iniciativas encaminadas a fortalecer sus 
vínculos con México. a partir ele la nueva etapa que abre 
el TLC recién concluido. 

Como conclusión, quisiera agregar que con los tra
tados ele libre comercio que ha negociado o esta en pro· 
ceso de negociar con los países de la región. México bus
ca contribuir no solo a avanzar en la integración. sino 
también a sentar las bases ele un crecimiento dinámico y 
sostenido. que se traduzca en nuevas oportunidades de 
empleo y mejores niveles de vida para nuestros pueblos. 
en una verdadera asociación privilegiada en la cual com
partamos los beneficios de la prosperidad entre mexica
nos y centroamericanos. M u chas gracias. 
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El Tratado de Libre Comercio 
con México 

Muy buenas tardes a todos ustedes. En 
primer lugar debo agradecer este honor 
de poder estar aquí en AS 1 y agradecer a 

su presidente y a todas las autoridades de la U niversi
dad Tecnológica, porque esta es la segunda vez que me 
dan el honor de participar en una actividad organizada 
por ellos. 

Voy a tratar de resumir un poco lo que es el Trata
do de Libre Comercio con México. Es un tratado que 
demoró en firmarse y ha  sido una de las preguntas que 
clásicamente nos hacen en los foros donde hablamos, 
demoró seis aiios, cosa que algunos consideran que es 
mucho tiempo, pero nosotros creemos que fue el tiem
po justo para lograr acuerdos beneficiosos para ambos. 
Un proceso de negociación que para nosotros fue mar
cado por el interés de llegar a acuerdos que fueran 
asimétricos, acuerdos que considerarán las diferencias 
de tamaño de las economías y acuerdos, que bajo el man
dato de los señores presidentes, tomarán en cuenta es
tas diferencias de desarrollo. Nos dimos a la tarea de 
concretar en  la realidad lo que sería la asimetría. Pode
mos con satisfacción expresar ahora de que este tratado 
recogió todos los objetivos que nosotros nos propusi
mos desde el inicio, de asimetría en particular y como 
un aspecto principal. 

Acuerdos asi métricos 

Encontramos buena acogida después de muchas 
discusiones de parte del equipo negociador mexicano y 
en particular de parte del Secretario Derminio Blanco, 
concretamente en lo que concierne a la  asimetría que tie4 
ne  relación con varias áreas del tratado. E n  primer lugar 
en áreas de acceso al mercado, en donde contamos con 
un programa de grabación diferenciado, básicamente y 
utilizando términos muy sencillos podemos decir que 
México va a abrir los mercados mucho más rápido para 
los productos salvadoreños de lo que El Salvador lo hará 
y en general el triángulo norte, como una forma de per
mitir un ajuste necesario en nuestras industrias para po
der estar en condiciones de incorporarse a una nueva rea
lidad con México en un clima de libre comercio. 

Eduardo Ayolo Grimoldi 
Viceministro de Economía 

Asimetrías también en lo que se refiere a una rela
ción comercial bajo un TLC corno son las reglas de ori
gen. Reglas de origen que nosotros concebimos como la 
base del acceso al mercado, en el sentido de que una re
gla de origen que no se puede cumplir por el tamailo de 
la industria o por los procesos productivos que se dan en 
la industria nacional es una regla de origen incumplible y 
por lo tanto hacen que los productos queden fuera del 
tratado y que sigan pagando aranceles. 

En el tema de Reglas de origen está el conjunto com
pleto de reglas para todos los productos, que conside
ran la realidad productiva de nuestros paises. Realidades 
de origen que hizo en algunos casos concebirse y adop
tarlas de manera flexibles, para que pudieran ser cumpli
das por parte de la industria nacional del triángulo norte. 
Reglas de origen mixtas, es decir aquellas que consideran 
un cambio arancelario como se conoce, pero que dan la 
opción cuando este cambio pudiera ser un poco rígido, 
dan la opción de una regla alternativa que nexibiliza el 
cumplimiento de estas reglas y en términos generales les 
puedo expresar que estas reglas de origen en su totalidad 
son cumplibles por parte de la industria nacional. Y sien
do cumplibles por parte de la industria nacional harán 
que todos los productos salvadoreños que no quedaron 
fuera del tratado, puedan tener la  oportunidad de ingre
sar al mercado mexicano en condiciones de libre comer4 
cio. 

Por otra parte, también un objetivo comün de los 
cuatro país es asegurar el establecimiento de mecanis
mos que dieran seguridades a los productores naciona
les, mecanismos que en términos generales puedo resu
mir en los siguientes: Primero garantizar la aplicación 
permanente de lo que es la  salvaguardia global de la 
OMC1 que es u n  mecanismo que ya tenemos, pero que 
reiteramos que los países mantenemos el derecho de se
guir aplicándola en el caso de invasión de productos al 
mercado de uno de los cuatro. 

Tenemos también un  mecanismo de salvaguardia 
bilateral que es adicional a esta salvaguardia general de 
la OMC, que permitirá poder enfrentar las importacio
nes masivas de productos, si así se diera el caso, para 
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lograr u n  alivio temporal a la industria o a l a  rama ele 
producción nacional que se vea enfrentada a algún cla iio 
ocasionado por este incremento sustancial de las impor
taciones. 

Las salvaguardias 

También logramos establecer el mecanismo e le  sal
vaguardia agrícola especial, que es un mecanismo que se 
aplica a un listado de productos. En el caso de El Salva
dor es una salvaguardia especial que el país puede apli
car y va aplicar a México. En e l  caso de Guatemala y 
Honduras es una salvaguardia bilateral. en la cual tanto 
México como Guatemala y Honduras podrán aplicarlo. 
Y esta salvaguardia lo que

-
hace básicamente es estable

cer cuotas anuales bajo un mecanismo especial que ha
cen que el programa ele desgravación que hemos estable
ciclo para ese producto en especial. se aplique única y 
exclusivamente a una cuola anual y que el  resto. e l  exce
so ele esa cuota ele producto que venga ele [\lléxíco, paga
rá el arancel normal que paga todo producto ele cual
quier país del mundo que ingresa al  mercado salvaclorc
flo. Lo cual hace que la apertura de estos productos sea 
de u n a  m anera muy restr i ngida . progresiva y muy 
administrable, para evitar, dada la sensibilidad de es \  os 
productos agrícolas, evitar cualquier perjuicio a la pro
ducción nacional. 

Finalmente, también tenemos un mecanismo de pro
tección apl icable a todo el !ratado y a cualquier medida, 
que es e l  mecanismo de solución ele d i ferencias. que le da 
seguridad a todos los países de que en caso uno de noso
tros adopte medidas que violen el  tratado o que perjudi
quen los beneficios que esperamos recibir algunos países 
en este tratado, que podamos iniciar un proceso lenclien
te a l a  eliminación de esas medidas con la garantía de la 
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fluidez y agilidad en el  proceso y de la certidumbre que 
nos da el  que los compromisos que hemos asumido en 
es\ e tratado van a ser cumplidos. 

El caso ele los procl uc1os farmacéulicos. fue muy 
cliscutic\o en las mesas ele negociación dado que tenía
mos un mecanismo que causaba problema para que nucs
lros productos pudieran llegar al  mercado mexicano. 
Luego de muchas discusiones el  gobierno mexicano asu
mió un compromiso m uy importante para la relación 
comercial, ele modificar su legislación nacional en un pla
zo no mayor J dos �Jiios. para permitir que los producto
res ele medicamentos nacionales ele El Salvador. Guate
mala y Honduras. pudiesen incl uir en el registro sanili:t
río ele la Sccret:1ría de Salud de México. en forma di rec
ta sus productos y de esta manera el tratado les garan\1-
za el acceso al  mercado mexicano en condiciones de !Jbre 
comercio. 

En términos generales queremos noso1ros concluir. 
que este es un trmaclo que si no se l lamara Tra!aclo ele 
Libre Comercio. creo que el  mejor nombre seria un \ra
taclo de ml1ltiplcs oponuniclaclcs, para todos los sectores 
productivos de los cuatro países. oportunidades ele in
cremen \ar  las exportaciones a cono plazo. no sólo 
incrementarlas como lo hizo Costa Rica. sino superar a 
Cos\a Rica y convertirnos en los principales socios de 
México en la región. Poder ele es\ a manera incrcmemar 
nuestras exponaciones. tener un impacto muy positivo 
en la generación de empleo d i recto en primer lugar de las 
em presas e industrias que van a producir más. para po
der vender más al mercado mexicano. empleo indirecto 
por esta actividad exponadora que se genera en los pro
ductores de los insumas que requiere la industria nacio
nal. para poder producir y poder exportar ese producto a 
México. 
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U n  tratado de oport u n i dades 

A mí me gusta poner un ejemplo cuando hablamos 
de empleo. si una empresa que produce boquitas. papas 
fritas. y tiene la oportunidad en el mercado mexicano de 
incrementar sus exportaciones, va a requerir de incrcmen� 
tar también su producción. Mantener la calidad y poder 
tener precios y calidad competitivos. no sólo en el mer
cado mexicano, sino también en el salvaclorci10. ese in
cremento en la producción ele los snack ele papitas va a 
requerir una demanda importall\c de papas y la papa es 
un producto agrícola. sector que se ve inccJllivado a pro
ducir más también. Para poder proveer de materia prima 
a la industria que hace las boquitas y la producción agrí
cola de papas al incrementarse genera más empleo. pero 
también genera otro tipo de movimiemo en otras activi
dades comerciales y de producción en el país como pu
diera ser el de los producwres de fertilizantes. a mayor 
cantidad de área cuhivada. a mayor calidad exigida en el 
producto. se requiere mayor consumo de insumas agrí
colas como podría ser los fertilizantes. y así podemos 
enumerar una serie de aspectos que hacen que la genera
ción de empleo no sólo impacte al sector productivo. que 
directamente produce para exportar. sino también a una 
cadena importante que hay internamente de producción 
que enlaza a la industria con otro tipo de productores 
que también resultan beneficiados por el tratado. 

Este tratado es un tratado de oportunidades, opor
lllnidades que debemos aprovechar, oporturudades que 
en nuesw1s manos está el poder utilizarlas de la meJor 
manera posible y ele esta forma lograr un beneficio no 
sólo para un sector productivo en especial. sino para todo 
el país. 

Finalmente les quiero contar últimas noticias, este 
día y tal como lo habíamos previsto desde hace algunas 
semanas y b{Isicamente en una reunión que sostuvimo� 
con el Dr. Eduardo Salís, luego de la conclusión de las 
negociaciones el pasado 10 de mavo. tuvimos una re
unión el dí<I siguiente donde básican�eme concebimos una 
forma de estructurar un programa de cooperación para 
apoyar una adecuada utilización del tratado ) para po
der promover en general todos los benelicios que pode
mos aprovechar del mismo. 

El día de ayer v ahora al medio ella se conclu\ó la 
negociación entre �1éxico. Guatemala. Honduras

�
' El 

Salvador de un memorándum de entendimiento que n�ICS· 
tros ministros van a firmar el día de la firma del u·atado 
en forma p�Iralc\a. Un memorándum de entendimiento 
de cooperación técnica en muchas áreas. en el :'í.rea de 
promoción del comercio. en el área de promover el co
nocimiento de cuúlcs son las reglas del juego pnra el co
mercio en ivléxico. promover a través de bancomex la ofer
ta exponabk en nuestros países a través de una revista 
muy buena que bancomex edita y circula por todo el mun
do. promover nuestra oferta exportable, promover lo que 
pudiera darse como inversión directa de México a nues
tro país y promover una serie de medidas que incluso 
van tener algún impacto en algunas líneas de crédito que 
a través del Banco tvlultisectorial de Inversiones pudté
ramos manejar a cono plazo. 

Es1e es una muestra del espíritu de cooperación que 
existe entre México y nosotros y el gran interés que todos 
tenemos de que este tratado sea utilizado al múximo a 
partir del primer día. 

Debo finalmente reconocer una labor muy impor
tante en este proceso de negociación. que no sólo fue del 
equipo ele negociaciones comerciales y de la Dtrección 
de Política Comercial. sino un esfuerzo muy fuerte. un 
esfuerzo muy profundo de parte de Rigoberto Mongc. 
como coordinador ele Iris negociaciones del sector priva
do nacional y de todos los sectores productivos a quie
nes Rigoberto tocó la puerta en innumerables ocasione:-, 
y dada esa labor de detalle que tuvimos que hacer � c.le 
una negociación casi ele producto por producto y de re
glas de origen en forma cspccffica. labor que Rigobcrto } 
su equipo realizó. podemos ahora sentirnos muy satisfe
chos de que ese soporte y esa unión de un trabajo con
junto entre el sector privado y el gobierno facilitó llegar a 

concluir un buen tratado de libre comercio con Mé\ico. 
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Una experiencia inédita 
del sector privado 

S eis años de negociaciones ininterrumpidas 
para alcanzar finalmente un Tratado de Li 
bre Comercio entre los países del Triángulo 

Non e de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Hon
duras) y México, es un largo período en el que las panes 
han tenido cambios de Presidentes por la debida ailer
nancia democrática y, por supuesto, cambios de Minis� 
tros de Economía o de Comercio. Usualmente los máxi
mos responsables de la política comercial de estos paí
ses. Sin duda, estos cambios, entre otros como los de las 
crisis económicas y financieras que se han hecho presen
tes en el  escenario internacional, han incidido en la dura
ción del plazo de la negociación. 

A los factores anteriores, cabría agregar en el ámbi
to del sector empresarial las naturales expectativas de 
diferente signo que encerraba la participación por prime
ra vez en la  negociación de un Tratado de Libre Comer
cio. Ello particularmente por la complejidad e integridad 
del instrumento comercial que finalmente se negoció, y 
por haberse realizado con un socio comercial amigo que 
presentaba el elevado perfil de una exitosa política eco
nómica y que recién venía de concluir con coronas de 
éxito un Tratado de Libre Comercio con la primera po
tencia económica mundial, los Estados Unidos de Amé
rica, y con Canadá. Los desafíos estaban claramente de
lineados. 

El  escenario se tomaba aún más desafiante para el 
seotor privado, no solamente por la circunstancia de las 
estadísticas comerciales que actuaban en cieno modo en 
la dirección aparentemente contraria para proyectar al 
país un TLC con México, sino también porque el esfuer
zo de la participación habría que extenderlo a la coordi
nación y armonización de posiciones con nuestros paí
ses hermanos colegas del proyecto de la imegración eco
nómica centroamericana, Guatemala y Honduras, visto 
que asf eran las directrices de los Gobiernos. 

Finalmente, el marco general de esta negociación 

para el sector privado tambié� encerraba dos factores 

igualmente novedosos: uno, haber experimentado mo

dalidades de consulta con el sector productivo en las que 

se intentó conjugar el trabajo con las empresas y con las 

1 los opiniones oquí vertiaos son o título persono l. 

Rigoberto Monge 
Coordinodor del Sector Privo do poro el TLC con México 

principales gremiales empresariales; y, dos, haber traba
jado en estrecho contacto con el equipo gubernamental 
de negociación sabiendo que por un lado se trababa de 
un ensayo, que aronunadamente runcionó en la gran 
mayoría de los casos, y por otro la participación del sec
tor privado limitada a la modalidad definida como el 
Cuarto de al Lado. Esta modalidad ofrecía pocas posibi
lidades de actuación directa y su runción se limitaba a 
facilitar las consultas, aspecto de suyo muy importante. 

Expectativas del TLC 

El Tratado recién concluido y que se prepara para 
ser firmado el 29 de junio 2000, contiene centenares de 
acuerdos producto de la negociación en variados ámbi
tos, tales como las reglas y disciplinas de comercio que 
han de regular el libre intercambio entre los países 
suscriptores, la propiedad intelectual, las reglas de ori
gen, la  inversión, las prácticas desleales de comercio, los 
procedimientos aduaneros, las medidas de normalización. 
el comercio de servicios, las compras gubernamentales, 
las facilidades de movilidad para los hombres de nego
cios, emre mros. 

De esta rorma, a partir de la vigencia del Tratado 
una vez ratificado por los Organos Legislativos de los 
países miembros, el millonario intercambio comercial ten
drá por primera vez un marco regulatorio completo y di
recto. Este moderno cuerpo de normativas y reglas debe
rá asegurar tanto el libre acceso de los bienes y servicios 
a los respectivos mercados como la práctica del comer
cio leal. 

Gracias al compromiso de la consolidación de las 
medidas comerciales, la protección de las concesiones y 
la debida transparencia que caracterizan de manera ge
neral este Tratado, los actores y protagonistas reales de 
la actividad económica, es decir el sector empresarial, 
podrán disponer de un marco de seguridad, permanen
cia y predictibilidad en su comercio con México. No ha
brán cambios abruptos en la nonnativa comercial y adua
nera, salvo las excepciones contempladas, mismas que 
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se derivan ele los compromisos multi laterales del comer
cio (OMC). que en todo caso deberán ser notificadas y 
respaldadas con la debida <mticipación entre las partes. 
En esta misma línea) e l  TLC igualmente contiene los re
cursos adecuados para encontrar la solución a las dik
rencias comerciales que llegaren a suscitarsc como resul
tado de la  aplicación del mismo. 

Los m{¡rgenes de asimetría a favor ele los países del 
Tri{Jngulo Norte referidos al  acceso al mercado de los 
bienes industriales y agropecuarios. son sella les de tiem
po o plazos en la mayoría de las veces para dar lugar a la 
debida preparación o reconversión de la planta produc
tiva local para participar adecuadamente en los merca
dos cada vez más competitivos. Los rn{¡rgenes ele asime
tría llegan a cubrir períodos de hasta once mios. En este 
mismo orden, podría mencionarse el caso ele los produc
tos excluidos. " 

Rtgoberto Monge, Co01dtnod01 del sect01 p11vodo p01o el TlC cnon Mémo 

Salvo unos pocos productos de particul::n  inter0s 
para algunos de los países del Triángulo Norte. la nego
ciación conjunta de El Salvador. Guatemala y Honduras 
ante México ha significado un positivo ejercicio dt coor
dinación y bases para una armonización en materia ele 
política comercial en el contexto ele los proyectos cstrJté
gicos de la integración económica centroamericana, ta
les como los planteados bajo el tema de la unión aduane
ra. Para el sector privado en particular, el trabajo conjun
to e le los tres países se ha traducido en mayores niveles 
ele acercamiento y comunicación entre las diversas ra
mas de la producción. 

Las expectativas del TLC con México son graneles. 
Es un valioso recurso de integración comercial en el que 
la libre circulación ele los bienes y servicios pondrá en 
movimiento un mercado de 1 20 mil lones de personas. 
Sin eluda. ante semejantes dimensiones, los rcws hacia 
una mayor y mejor preparación de nuestras empresas son 
graneles. 

La admin istración de los Tratados ,¡$¡ 
Comerciales. fJ 
El reto ele la preparación, aún con la aparente ad

vcrsiclacl ele los tiempos, también alcanza a las institucio
nes del secwr público. especialmente en lo  que respecta a 
la administración del voluminoso paquete de acuerdos 
que encierran los tratados y los acuerdos comerciales 
suscritos y por suscribir por parte del Gobierno. Se tiene 
conocimiento ele que se hacen preparativos en esta direc
ción. para lo cual el secwr productivo se encuentra en IJ 
mejor disposición de colaborar t ras definir los mejores 
métodos de trabajo en el que se privilegie la  función 
facilitaclora del Estado. 

Los retos del mejor aprovechamiento ele los trata
dos y acuerdos comerciales pasan por el ineludible cami
no de su contribución para mejorar las condiciones de 
empleo y bienestar de nuestra población. El país necesita 
ele más y mejores empleos. Y de más i nversión en capital 
humano. 

Haber concluido a esta fecha la negociación de tres 
tratados de libre comercio, con República Dominicana. 
Chile v México genera una valiosa oportunidad para eva
luar l3s experiencias y lecciones aprendidas en el proceso 
de las negociaciones. Todo lo experimentado es positivo. 
Solamente que algunos aspectos, modalidades y méw
dos de trabajo: la participación; los enfoques estratégi
cos: los estudios previos de impacw económico. comer
cial y social: el alcance de la agenda comertial de los pró>.i
mos cinco arios. entre otros. son temas del mayor interés 
del sector privado a fin de acumular lo aprendido como 
una valiosa inversión del país. 
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Ampliación de la Iniciativa 
de la Cuenca del Caribe 

Gracias, muy buenas tardes, quisiera agra 
decer a la Universidad Tecnológica, por 
haberme invitado a este seminario y por 

tener la oponunidad de compartir con ustedes algunos 
aspectos i m portantes ,  sobre todo lo q u e  es l a  
implememación d e  la  Iniciativa ele la Cuenca del Caribe, 
ahora que todo el proceso político de aprobación en  el 
gobierno de Estados U n idos ha culminado y también 
agradecer a la  ASI, a su presidente y a su Junta Directiva 
por darnos la oportunidad de compartir con el sector 
privado algunos pensamientos, algunas ideas sobre la 
In iciativa de la Cuenca del Caribe y a ustedes por el 
in terés en esta temática. 

Quizás habría que comenzar diciendo que la 1 nicia
tiva de la Cuenca del Caribe es un  esquema de preferen
cias comerciales, que es un animal político comercial muy 
dislin10 a un TLC, como el que acabamos de estar escu
chando en este momemo. A diferencia de lo que señala
ba m i  buen amigo Rigoberto Monge. la In iciativa de la 
Cuenca del Caribe es temporal, es discrecional y unila
teral, eso l a  diferencia de todo lo que pueda ser un  acuer
do de libre comercio donde hay concesiones recíprocas, 
donde hay certidumbre. donde hay permanencia donde 
hay predeclibilidad. La iniciativa de la Cuenca del Cari
be entonces, políticamente y a nivel empresarial es un 
animal bastante peculiar, bastante distinto a lo que es un 
acuerdo de libre comercio. 

U n a  exposición de la Cuenca del 
Caribe 

Les digo esto porque la iniciativa de la Cuenca del 
Caribe en realidad para los Estados Unidos, que es quien 
nos está 01orgando obligatoriamente las preferencias, 
más que un esquema comercial, que sí lo es. es también 
un  esquema de política exterior de los Estados Unidos y 
por lo tanto se intercepta con muchos de los temas de la 
agenda bilateral que el país tiene con ese paí� en temas 
que no tienen nada que ver, en  algunos casos con el co
mercio. condicionalidades de tipo político, que vienen 
atadas a la iniciativa del la Cuenca del Caribe a la exten
sión de la Cuenca del Caribe, que no son nuevas, que ya 
están en algunos casos en la iniciativa de la Cuenca del 

René de León 
Embojodor de El Solvodor en Woshinglon 

Caribe original, de la cual ya el país se está beneficiando. 
pero que sí son elementos que hay que tomarlos en cuenta 
porque van perfilando una nueva relación no solamente 
económica y comercial con los Estados Unidos . sino 
también una nueva relación política con ese país. 

Por ejemplo. el hecho de que la iniciativa de la Cuen
ca del Caribe tenga condicionalidades laborales. Claro. 
las condicionalidadcs laborales existen desde la iniciati
va de la Cuenca del Caribe original, pero ahora el semi
do d e  concient ización d e  poder u s a r  esas 
condicionalidades para suspender los beneficios. para re
vocar los beneficios. para ejercer presión en términos de 
cambios en la legislación laboral en El Salvador. tiene 
un  mayor nivel de visibilidad política en el Congreso de 
Los Estados Unidos y en el Gobierno de los Estados 
Unidos es determinante. Condicionalidades en materia 
de propiedad intelectual. que también ya eslaban en la 
iniciativa del la Cuenca del Caribe anterior. ahora revis
ten una nueva visibilidad política. 

El Salvador, por ejemplo, va tener en el mes de sep
tiembre una revisión del cumplimiento y de la aplicación 
de su ley de propiedad imeleclllal, sobre todo en lo que 
tiene que ver con el respeto a la propiedad intelectual de 
los software de computadoras y dicho sea de paso, el 
gobierno de los Estados Unidos el viernes pasado, aquí 
está una publicación en el diario oficial de Los Estados 
Unidos, en la cual se somete a consideración de todo el 
püblico de los Estados Unidos la elegibilidad de los paí
ses para que gocen de esos beneficios. en la cual grupos 
ele presión, empresas que puedan verse perjudicadas, in
dividuos, ONGs, grupos de la sociedad civil pueden emi
tir su opinión y decir que efectivamente un  país se merece 
o no el ser declarado beneficiado de la I niciativa de la 
Cuenca del Caribe. Pero esto es una realidad que es in
herente a una concesión de tipo unilateral, yo estoy claro 
que en este mismo lugar en este mismo auditorio, que 
nos encontramos en este momento, se podrán recordar 
del acuerdo de alcance parcial con México y de las innu
merables discusiones que se han tenido acá, sobre ese 
acuerdo de alcance parcial, que era una preferencia uni
lateral de México y que ahora se ha visto de alguna ma
nera superada la concesión unilateral de México a través 
de un acuerdo de libre comercio. 

-

1 
-
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En esa misma situación está la In iciativa ele la Cuen
ca del Caribe y por lo tanto hay que hacer una renexión. 
no podemos ver la I niciativa de la Cuenca del Caribe 
fuera de las discusiones de respeto de los derechos labo
rales en nuestro país, no la podemos ver aisladamente de 
lo que es las presiones para que El Salvador legalice. 
por ejemplo� a través de sus empresas que ocupan soh
ware. la situación de la piratería de programas de com
putación, no la podemos ver separadamente de una serie 
de aspectos que ustedes. se podrían poner a pensar que 
no tienen nada que ver con el {lmbito comercial. como 
podrfa ser el tratamiento no discriminalOrio ele manera 
transparente de las compras gubernamentales de una 
empresa de Los Estados Unidos. participando en una 
licitación en El Salvador, que de alguna manera están 
amarradas a mantener el est{itus de país beneficiado de 
la In iciativa de la Cuenca del Caribe. 

Ni siquiera la lucha contra las drogas puede verse 
aisladamente del tema de la Iniciativa de la Cuenca del 
Caribe. los países beneficiados con la iniciativa de la 
Cuenca del Caribe tienen que cumplir con todos los re
quisitos de certificación que los Estados Unidos hacen 
anualmente ante el proceso de evaluación de la manera 
como los países de América Latina contribuyen con los 
Estados unidos en la lucha contra el narcotráfico. por 
ejemplo. 

Entonces hay una in tersección bien grande entre 
aspectos políticos propios de la relación bilateral de El 
Salvador con los Estados Unidos que están atados de 
alguna u otra manera a ese usufructo de esos beneficios 
de parte de los países de la región. Por lo tanto. en el 

marco de la política internacional de El Salvador la l ni
cimiva de la Cuenca del Caribe ha ocupado porque ha 
determinado algunas decisiones y seguirá ocupando un 
papel bien importante, más allá del ámbito de lo que son 
las cspecilicacioncs de los beneficios que esto puede traer 
para la economía nacional. 

Habiendo dicho eso y teniendo bien claro el con
cepto político en que debemos de ubicar la iniciativa de 
la Cuenca del Caribe. dentro de lo que es la integralidad 
de las relaciones polític�s y económicas que El Salvador 
mantiene con los Estados Unidos, es importante tam
bién reconocer que esta iniciativa tiene un potencial de 
beneficios económicos muy grandes para El Sah·ador 
por el tipo de operaciones que permiten. ahora que se 
realicen. para poder exportar los productos salvadore
liOS al mercado más grande del mundo. 

Obviando los detalles técnicos quizás de la legisla
ción, es decir cuáles son las operaciones textiles y de con
fección que pueden solicitar, voy a dejar eso para Alfredo 
Milián. que dicho sea ele paso sabe más de eso que yo y 
que él explique los programas ocho cero siete, el progra
ma ocho cero nueve. las regulaciones y todas las opera· 
ciones que califican. Lo que sí puedo decirles es que la 
Iniciativa de la Cuenca del Caribe a través de todas estas 
disposiciones respalda condiciones de competitividad que 
la industria de confección en El Salvador, sobre todo. 
había perdido y que había hecho que de tasas de creci
miento superiores al  50% 1 990 y 1 997.  la industria de la 
confección y por lo tanto las inversiones asociadas a la 
misma hayan disminuido las tasas de crecimiento cerca
nas al seis por ciento en los últimos dos años. Por lo 
talllo la industria de la confección en El Salvador habia 
llegado a un estado estacionario en el cuál había dado 
todo lo que podfa dar en términos de crecimiento econó· 
mico. de generación de divisas y de generación de em· 
pico. 

La creación de nuevos emp leos 

En ese sentido las disposiciones de la In iciativa de 
la Cuenca del Caribe. tienen un  potencial de generar en 
El Salvador en los próximos tres años hasta ciento cin
cuenta mil nuevos empleos, debido a todas esas ncxibili
dades ele las cuales ya les va a hablar Alfredo. 

Tiene tambi�n un potencial de generar una deman
da por techo industrial superior a un millón de metros 
cuadrados. tiene un potencial de atraer hasta setecientos 
cincuenta millones de dólares en nuevas i nversiones y 
adicionalmente hasta triplicar el valor agregado de la in
dustria de la confección en nuestro país. La industria ele 
la confección en nuestro país, seg(m estimaciones de los 
mismos Estados Unidos. genera aproximadamente los 
mil lrescientos millones de dólares que El Salvador está 
exportando en este momento en productos de confec
ción específicos <1 los Estados Unidos. más o menos cua-
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lrocientos treinta y dos millones de dólares son valor 
agregado para El Salvador. 

Claro, uno hace un ejercicio muy estricto ele conta
bil idad nacional cuando habla de la maquila, pero la  ver
dad que en las cuentas nacionales, tradicionalmente en 
las exportaciones, se registran al valor de la exportación 
FOB , nunca nadie hace un ejercicio ele cuál es el valor 
agregado de las exportaciones , con la cual lo que se quie
re decir es que esos auatrooientos treinta y dos mi l lones 
de dólares de valor agregado del sector maquila en El 
Salvador realmente pueden superar a los generados por 
las exportaciones de muchos productos tradicionales y 
no tradicionales en El Salvador. por el simple hecho que 
nosotros tenemos una base texti l y tenemos una i ntegra
oión en paquetes completos que va desde el hilo pasando 
por la tela, hasta la exponaoión de la prenda final. 

Quiero además decirles que si eso se concreta. si el 
valor agregado de la industria textil en El Salvador llega 
a triplicarse. por primera vez en la  actividad económica 
en nues lro país podría generarse un monto de i ngresos 
en materia de divisas similar al de las remesas familiares. 
de quizás más del 20% de la población salvadore11a que 
reside en este momento en Los Estados Unidos. 

Para maximizar y materializar los beneficios de la 
legislación el gobierno de El Salvador ha presentado y 
ha discutido con el sector privado un programa de apro
vechamiento de legislación CDI, de la cual la señora 
Viceminis tra va a ser una exposición muy detallada y que 
dicho sea de paso puede ser un programa de aprovecha
miento a la legislación COI, que incluso en distintos as
pectos podría utilizarse para un programa de atracción 
de nuevas inversiones en otros sectores que no necesa
riamente sean el sector textil. 

Deseo destacar también que la legislación COl tie
ne algunas disposiciones específicas para sectores sobre 
todo de pequeña empresa y de mediana empresa en al
gunas actividades como es la producción de calzado , en 

la cual también se abren oportunidades que no necesa
riamente estaban disponibles para empresarios de la eco
nomía salvadoreJia. al darle el mismo tratamiento del 
NAFrA, a algunos productos que formalmente estaban 
excluidos ele la legislación COL predominantemente la 
exportación de atün enlatado. las exportaciones ele cal
zado, que solamente se permitían del 1 00% de maquila 
de calzado con complementos de los Estados Unidos. 
ahora se le da el mismo tratamiento del NAFTA al calza
do salvadoreJiO y también en lo que son las industrias 
periféricas que rodean a la industria ele la maquila como 
son por ejemplo todo Jo que es las industrias de empa
ques y todo lo que son las industrias de tratamiento de 
telas y tratamientos ele ropa. una vez producidas esws 
prodLICtos. 

Esto ya está generando una reacción económica muy 
positiva en El  Salvador y personalmente puedo testimo
niar de que proyectos que estaban siendo retrasados de 
inversiones en zonas francas, proyectos que estaban sien
do retrasados por la falta de paridad en el C O l .  como 
podrían ser expansiones de empresas que ya se encuen
tran haciendo negocios en El Salvador y otros nuevos 
proyectos que su factibilidad económica dependía de 
que esta legislación fuera aprobada ya cst{ll1 caminando 
y ya estamos viendo algunas empresas que cst{tn ejecu
tando esos proyectos de expansión y sobre todo. es que 
contratos que se habían perdido por la desviación de co
mercio y la desviación de inversiones al estar el NA FrA 
estacionado en la  industria de maquila nacional. Resti
tuirse esas condiciones preNAFfA también han genera
do una gran actividad de empresas extranjeras nuevas 
que quieren nuevamente volver a realizar negocios con 
el país. Tenemos también empresas y esa es una de los 
principales objetivos de tener en cuenta en la In iciativa 
ele la Cuenca del Caribe. tenemos empresas que en este 
momento estaban haciendo sus contactos fuera de la re
gión COl y lo estaban haciendo en Asia. Están movien
do sus contratos ele Asía. están moviendo sus contratos 
de Arabia Saudita, cs1án moviéndose de Perú. que están 
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moviendo sus contratos de Turquía y están hablando con 
empresas nacionales para que estas empresas puedan asumir 
esos contratos y esa producción ahora hecha desde El Salva
dor goce del tmtamiento dcl librc comen:io y del tmtamiento 
ele libre cuota. 

I n tereses norteamericanos 

Estamos en este momclllo trabajando en todo lo que 
es el proceso de implementación de esta legislación, quiero 
decirles que no es fácil, hay muchas áreas grises y que es 
la implementación de la legislación COl,  sobre todo por
que el proceso de la aprobación del COl ,  responde más 
a un proceso político interno de los Es1aclos Unidos a 
una negociación de los intereses de los Estados Unidos 
entre la Casa de Representantes y el Senado y por lo tan
to hay todavía algunas disposiciones que fueron a iiadi
das a úhima hora y que todavia no conocemos los verda
deros alcances de esas disposiciones y solamente se van 
a definir al  momento de tener lista la reglamentación, 
para la aplicación de la legislación COl, y con el Ministe
rio de Economia y el sector privado hemos estado traba
jando, no solamente en la definición de la cuota, tanto de 
tela regional y de tela salvadoreila , para la producción 
ele estas prendas, sino que también en la otra cuota de 
cuatro punto dos millones ele docenas para las exporta
ciones de camisetas y en otros temas que van a maximizar 
el valor económico que la legislación COl puede dejar 
para El Salvador. 

Yo quisiera terminar mi intervención diciendo tam
bién que la legislación COl va a definir un nuevo marco 
de polilica comercial en El Salvador y de negociaciones 
comerciales internacionales, por varias razones, porque 
tampoco la legislación CDI se puede ver aisladamente 
de los plazos que establece el acuerdo de textiles y ves
tuarios en l a  Organización Mundial del Comercio para 
la plena liberalización del comerciotextiles a partir del a11o 
dos mi l  cinco. La legislación COl  tampoco puede verse 
aisladamente de las negociaciones bilaterales que los 
Estados Unidos ha tenido con China Comunista, para el 
ingreso de China Comunista a la Organización Mundial 
del Comercio, que también van afectar la manera en que 
el COl puede rendir resultados económicos en nuestro 
país. 

EE UU el  mejor socio comercial 

Tampoco puede verse independientemente el proce
so de formación de Área de Libre Comercio de las Amé
ricas, porque esa es la prioridad comercial de Los Esta
dos U nidos en las economías emergentes de América 
Latina. Tener una zona de libre comercio funcionando a 
partir del año dos mil cinco, en las que participen las trein
ta y cuatro democracias de este hemisferio y por lo tanto 
para los Estados Unidos la legislación COl es una pie
dra de toque, para la concreción del alta y finalmente 
tampoco podemos ver esta legislación fuera del manda
to que el gobierno de Estados Unidos, el mandato, insis
to en el mandato que el Congreso de los Estados Unidos 
le da al  Presidente de los Estados Unidos de negociar un 
acuerdo de libre comercio entre los países beneficiados 
del C O l  o regiones del COl y los Estados Unidos. 

En pocas palabras, la legislación COl nos pone en 
la agenda comercial de El Salvador y el ingreso de China 

a la OMC, nos pone forzosamente a prestarle atención a 
la integración de los textiles en la OMC, en el dos mil 
cinco, nos obliga a vincular esa legislación con el avance 
del Libre Comercio en las Américas y a negociar o bus
car los mecanismos para la eventual negociación y acti· 
var Jos mecanismos en algunos de los que ya existen de 
un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, 
que dicho sea de paso es el principal socio comercial de 
la región, visto cada país individualmente, algunos de la 
región centroamericana y de LOda la región en su con
junto. 

Esto es sumamente importante. porque a diferencia 
también del acuerdo económico, no solamente no es lo 
mismo establecer un acuerdo de libre comercio con los 
Estados Unidos, que un acuerdo de libre comercio con 
México, sino que además un acuerdo de libre comercio 
con los Estados Unidos conlleva la negociación de un 
acuerdo de libre comercio con el principal socio comer
cial, con una economía complementaria y con una eco
nomía con la cual a nivel de importaciones y exportacio
nes toma socios comerciales más importantes que la mis
ma China continental. que los mismos países de la U nión 
Soviética, que el mismo Brasil, que el mismo Chile o que 
la misma Rusia en este momento o que la lndia y por lo 
tanto si puede significar la posibilidad de negociar un 
acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos un 
cambio drástico en lo que es no solamente la política 
comercial, sino que el comportamiento de las grandes 
variables de la balanza de pagos de nuestro país y un 
empuje con un acuerdo crecimiento que no tiene parale
lo en materia de generación de empleo, de generación de 
inversiones y en materia  de act iv idades de 
complementación económica entre la economía más de
sarrollada del mundo y nuestro país. 

Yo me quisiera quedar hasta acá para ahondar en 
los temas que ustedes consideren más importantes y 
específicamente en el área de preguntas y respuestas tra
bajar un poquito más, perfilar un poquito más lo que 
sería incluso el seguimiento a las negociaciones de libre 
comercio que en este momento está teniendo Costa Rica 
con Canadá. Porque también esas negociaciones de libre 
comercio van a tener mucho que decir en una eventual 
negociación de un acuerdo de libre comercio con los 
Estados Unidos, el mecanismo existe, es un foro regio
nal de los países centroamericano con los Estados Uni
dos que empezó a funcionar en 1998. Yo me recuerdo 
que la primera vez que lo dije a un presidente de los Esta
dos Unidos en una presentación que hice en San José. 
Costa Rica, en M arzo de 1 997 que tenía sentido econó
mico para Estados Unidos y para la región centroameri
cana negociar un acuerdo de libre comercio, Jos asesores 
del presidente Clinton me vieron como si era marciano, y 
este tipo de que est:1 hablando, en que basa, cuál es el 
fundamento de poder convencer a una economia como los 
Estados Unidos de negociar un Acuerdo de Libre comer
cio con cinco paisitos de Centroamérica y creo que ahora 
la legislación COl solamente puede tener sentido de largo 
plazo, para generar los mismos beneficios de un acuerdo 
de libre comercio, si la sabemos utilizar para iniciar un 
acuerdo de libre comercio con quien verdaderamente ne
cesitamos uno de manera urgente. sería Estado' Unidos. 
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E n p r i m e r  l ugar q u i e ro fel i c i t a r  a los  
patrocinadores de este importante evento 
por debatir el te m� ele comercio y las rela-

ciones comerciales acwalcs y en segundo lugar agrade
cer y expresar que para rní  es un verdadero honor estar 
con tan distinguido panel. 

Quisiera hablar básicamente ele dos cosas. primero 
establecer que lugar ocupa la  In iciativa ele la Cuenca del 
Caribe y la ampliación de sus beneficios dentro del con
texto general de las relaciones comerciales y en segundo 
lugar emrar en los detalles paniculares de algunos ele los 
beneficios que en esta ocasión se obtuvieron con los Es
tados Unidos. 

Quisiera atreverme a decir que la In iciativa de la 
Cuenca del Caribe o la  ampliación de sus beneficios es. 
quizás, el cuarto paso dentro de lo que ha sido todo el 
rango de preferencia comerciales uni laterales a favor de 
países en vías de desarrollo. Ustedes recordarán que esto 
comienza a l  principio del establecimiento de los princi
pios del GAI� donde a la par de todo ese esfuerzo nace 
un espacio para los países en vias de desarrollo y co
mienza un proceso de otorgar un trawmiento especial a 
los paises considerados menos desarrollados dentro del 
contexto mundial .  

Así nace la  ronda Kenedy y surge el sistema gene
ralizado de preferencias, donde simplemente era un  ac
ceso comercial libre de aranceles de parte ele los países 
industrializados. Eso toma su propio cauce ya con la 
ampliación de la In iciativa de la Cuenca del Caribe. es 
precisamente ese concepto general de los beneficios que 
ha hecho posible que naciones en vías ele desarrollo. de 
los cuales los países de Centroamérica y el Caribe no 
somos ninguna excepción, hallamos desarrollado los 
niveles de comercio y las cxpon acioncs a los mercados 
de alto consumo en particular Europa y los Estados Uni
dos. 

Productos l i bres d e  aranceles 

Actualmente con la iniciativa de la Cuenca del Ca

ribe. en lo que a nuestra región respecta. quizás hemos 
dado uno de los últ imos pasos en la complcmentación 

de la  agenda de acceso comercia l .  en donde más de cua

tro mil productos quedaban excluidos. entre ellos: los 

textiles. algunos productos de cuero. atún y otros que no 

fueron incluidos en la primer iniciativa allá por 1 974 y 

Alfredo Milión 
Oireclor Ejeculivo de FUNDA !EX y EXPORTEX 

en la ampliación de la m isma a llnalcs de lO\ ochenta. 
Prácticamente. ahora llcgamo5� a tener un accc\o de mer
cados <l los Estados U nidos. salvo la\ condJcronalldade..,. 
q u izás ele los l l l{IS am p l ios que pueck: exr<;,t Jr en este mo
mento. Este tipo ele acceso hace posible no pagar un
puestos en más ele cuatro mil productos a lo largo tk lm. 
aranceles actualmente en vigencra . 

En segundo lugar los bcnencios de la ln lclal l\a de 
la Cuenca del Caribe. simple y sencil lamente no llegan a 
alcanzar los niveles que nosotros hubiérarnm, querido 
desde el punto ele vista ele ncccso. En el conte\tO ele la 
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OMC el ario dos mi l  cinco es el ario final para poder 
llegar a una liberalización, a un  verdadero estado de li
bre comercio. Eso nos coloca en una situación muy difí
cil, el hecho de llegar a una etapa de libre comercio tiene 
que regocijarnos como tal, pero representa un  reto ma
yor en el  cual vamos a tener que competir directamente 
con países como China que están llegando a unos nive
les de eficiencia muy allos. 

Actualmente Centroamérica y el  Caribe somos el 
sexto socio comercial más importante de los Estados 
Unidos, como el embajador Rcné León había dicho, 
nosotros somos más importantes que el nivel de comer
cio que hay con los países de Sur América y con el resto 
de los países del mundo, debido a una proximidad al 
mercado de los Estados Unidos y a la actitud política 
que los Estados Unidos ha tomado con relación a estos 
paises. 

Debo decir que no necesariamente somos un tema 
exclusivo de los Estados Unidos. de hecho, ante el reto 
de la perspectiva de la Unión Europea y de la formación 
de ese mega bloque comercial, se gestó un Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte , dentro del cuál 
México fue incluido. El trato comercial que México reci
bió directamente no excluyó las dos cláusulas sociales 
del NAITA que son derechos laborales y medioambiente. 

U n a  zona privi legiada 

Debemos de entender una cosa y es que Estados 
U n idos seguirá tratando de introducir en la OMC esas 
dos cláusulas comerciales y dentro del ALCA igual, de 
manera que las condicionalidades que tenemos en la ICC 
son parte de esa filosofía puritana de la mentalidad de 
los Estados U nidos, dentro de lo que ellos consideran 
que son las relaciones comerciales y que van a seguir pro
moviendo hasta el  año dos mil cinco. 

Cualquiera podría pensar que China se va a escapar 
a eso, no creo. El terna de los derechos humanos es uno 
de los temas más d ifícil de discusión en el gobierno de 
los Estados Unidos y será con China una de las mayores 
dificultades para un tratamiento permanente, desde el 
punto de vista político. Cuando Estados Unidos de el 
siguiente paso para negociar otros tratados de libre co
mercio ya sea con países en vías de desarrollo o con paí
ses desarrollados como la Unión Europea, estará sujeto 
a una aprobación del congreso de lo que se llama la vía 
rápida. La vía rápida es algo que tendrá el  mismo tipo ele 
condicionamientos una vez entre al debate congresional. 

Estamos viviendo una realidad, esta realidad es lo 
que hace posible que nuestros 24 países del Caribe y 
Centroamérica tengamos esa perspectiva positiva, por
que la regla del juego es quien tiene mayores preferen
cias de acceso antes del ai"'o dos mil cinco. Ahí se resume 
toda la ventaja comercial que cualquier país puede tener 

en este momento con relación a un mercado como los 
Estados Unidos. El acceso al mercado que tanto Cana
dá siendo principal socio de los Estados Unidos y Méxi
co obtuvieron en 1 994, le da a estos países una ventaja 
sobre cualquier negociación. 

Pero quiero simplemente mencionar de que hay tres 
tipos de aranceles ele los Estados Unidos. el arancel na
ción más favorecida, el cual es un arancel general alto; el 
nivel ele las preferencias comerciales en el que entra NAF
TA, C D I ,  Africa y que generalmente es libre ; y la colum
na dos del arancel, que es para los demás países, espe
cialmente aquellos con los que Estados Unidos no tiene 
relaciones económicas y comerciales, que es un arancel 
altísimo. Nosotros jugamos dentro de esos tres niveles 
de aranceles. el propósito principal es el llegar precisa
mente a la primera columna del arancel en donde no se 
paga impuesto. 

Dentro de los productos textiles que fueron incor
porados, a pesar ele que no logramos toda la verticalidad 
que hubiéramos querido lograr en término del tratamien
to de telas por ejemplo. en los productos de tejido de 
punto y productos ele fibra sintélica, estamos hablando 
que el arancel minirno es de 28.2%, en el caso de las 
camisas de fibra sintética es del 32%, en caso de blusas y 
camisas para mujeres de fibra sintética el 32% e igual 
cuando hablamos de camisetas. Estamos hablando de 
pagar una tercera parte de las Valore m en aranceles, ahora 
con la In iciativa de la Cuenca del Caribe ese valor agre
gado. que es lo que generalmente tenemos. se liberaliza y 
llega a un cero por ciento eso es precisamente la ventaja 
que estú causando en estos momentos toda la actitud 
positiva y la expectativa que nos da la perspectiva de las 
inversiones. 

Tela, h i l o  e h i l aza norteamericana 

Ahora quiero hablar brevemente sobre qué fue lo 
que conseguimos. Conseguimos el  sector más preferen
cial de todos; el 807A especial, que se utiliza para la 
maquila. Cuando se trata de tela hecha en Estados Uni
dos,  con hilaza de Estados Unidos. cortada en Estados 
Unidos y ensamblada en la región. ese valor agregado 
que generalmente en el caso de El Salvador representa
ba aproximadamente un 30%. va a pagar ahora cero 
impuestos) esto es un rubro de los más importante en el 
rango general de la confección. Y en segundo lugar a ese 
producto se le agregan todos los procesos que antes 
habían estado excluidos. como son los procesos de teiii
do, de tratamientos ele (aces). estamos hablando de 
(termapres), del tratamiento de (encimas). en fin todo lo 
que es el tratamiento que antes descalificaba ai 807A,pero 
que ahora está incluido. Esto va a representar quizás el 
rubro de mayor crecimiento en el cono plazo. 

Luego tenemos un programa nuevo. se llama el 809. 
Este va permitir que nosotros podamos traer tela hecha 
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en Estados Unidos con hilaza de los Estados Unidos. 
pero que ya no se tenga que cortar en Estados Unidos. 
sino que se puede cortar en espacios de Corte en El Sal
vador o en cualquier pais que forme parte e le la iniciativa 
de la  Cuenca del Caribe. La ICC genera una cosa muy 
interesante. que es similar a lo que cr�1 e l  C O l .  que el 
valor agregado que en e l  caso del CDI es ele 35% requi
sito para ganar la preferencia ele mllltiplcs países. es de
cir que el valor agregado no necesariamente se tiene que 
incluir en u n  sólo país. sino que varios países podrún in
c lu irse en el proceso. de ahí que todos estos procesos se 
pueden hacer. una parte en El S�llvaclor. una parte en 
Honduras. otra panc en Nicaragua y así sucesivamente 
conseguir un mayor potencionamicnto de lo que son los 
procesos. Con el único requisito de que las prendas que 
se hagan con el  programa 809 tienen que ser cosidas con 
hilos hechos c..:n tos Estados U n idos. Nosotros creemos 
que el 809 va a ser quizás en el mediano plazo el sector 
de mayor creci miento. 

En tercer lugar estamos hablando ele otros produc· 
tos. siempre ele tejido de punto. que son de las exclusivicla· 
eles porque desgraciadamente dentro ele las legislaciones 
se excluyó el tejido plano, por una razón rnuy simple. y es 
que la presencia política de los grupos de interés en esta 
legislación fue enorme. los textilcros ele Estados Unidos 
insistieron en que e l  mayor valor est{l en el tejido plano. 
esas son las telas de mayor valor. consecuentemente fue· 
ron totalmente excluidas de la legislación y se quedaron 
con el tejido ele punto, que por cieno es m�:ís barato que el 
otro. para darles una idea en términos generales en el co
mercio el tejido plano representa un 35% y el tejido de 
punto la diferencia. A:: ro en valor. el tejido plano represen
ta el 50% y el tejido ele punto el otro 50%. Ahi es donde 
algu nos de los productos fueron considerados. 

\ J d 

Las cuotas tarifarias 

1 3  c- u e n c a  d e l  

Luego vienen J::i s  cuot�ls tarirílrias que sí �e es table· 
cieron cuando In  legislación se planteó por primera veL, y 
era que el textil tenía que recibir la preferencia en rorrna 
vertical cuando un país tuviera la libm. hilaa1. la tela y la 
prend;1. pero last imosamente esto no progresó y nos que
damos estric¡¡.unente en lo que era el tejido ele pu111o he
cho con hil:lza ele los Estados Unidos, esa fue la restric
ción que conseguimos. Dentro de esto se consigu1eron 
dos cuotas que son imponnntes. una es  IH  ele 250 mil lo
nes de metros cuadrados equivalentes v el otro es de 
cuatro punto dos millones ele docenas de Cam1scws. esas 
son las dos cuotas tarifarías que son con las que tenemos 
que tra tar y las debemos compartir con todos los paises 
ele la iniciativa ele la Cuenca del Caribe. 

Luego tenemos otra disposición que es lo que l ibera 
al calzado y a otros productos. porque algunos ele los 
productos que habían sido excluidos de la legislación CDI .  
ahora se incorporaron en lo que es el trata111iento de la  
desgravación NA FTA Es decir que el cHilaclo a llora en
tra en el ramo e le  las  desgravaciones propias de l  NAF· 
TA Con rvléxico tiene otras disposiciones que son su
mamente importantes y es que recoge de l NA FrA la le
gislación de lo que son lns telas en csc<�sez ele oferta. es 
decir que si existen telas que no están comercialmente 
disponibles en cantidades económicas. entonces se puc· 
de lograr una excepción. los países podrán librcmeme 
im portar telas. incluyendo telas chinas. para poder hacer 
conrccción y tendrían la misma preferencia. Esto es im
portante siempre y cuando haya aceptación de la escasez 
de las telas. Esta es una de las disposiciones y cláusulas 
que tiene México . 

· 
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Operorros en uno fobrrco de textdes 

Productos artesanales 

Para los producws folklóricos y artesanales también 
hay una disposición de total liberalización. el único tema 
es que los productos folklóricos están todavía sujetos a 
una mayor definición, eso es algo que Aduana de los 
Estados Unidos tiene que llegar a definir. 

Tenemos luego las cláusulas de (mini mes), porque 
se logró un nivel sin precedentes . cuando estamos ha
blando dentro del rango de la OMC, estamos hablando 
de que las cláusulas de (mini mes) que son las de tole
rancia para poder calificar un  producto y poder incorpo
rar ciertos niveles de productos extranjeros dentro del 
producto total. generalmente no pasan del 7%. eso es lo 
que se negoció con México en el  tratado de libre comer
cio. En este caso se consiguió un  25% al valorem, en 
todo lo que son la combinación de excepciones que se 
incorporan y en términos de peso para telas y productos 
hechos de tela: nos quedamos en un 7 %  por peso. quiere 
decir que podemos meter encajes. ziper , algunos elásti
cos. hilos . botones. broches. dentro de los productos de 
la confección que van a gozar de la preferencia siempre y 
cuando los ( l nterlinen) que son los interiores de los cue
llos y los pu11os y los demás no pasen del 25%. Los 
Brassieres tienen trato muy especial que tiene una regla 
de origen única en la cual requiere que el 75% del valor 

de los brassieres tiene que ser de origen de los Estados 
Unidos. Básicamente hay ciertas disposiciones que limi
tan una peque1ia salvaguardia en los cuales se p1crdcn 
las preferencias en caso de haber violación a los ténm
nos generales de la legislación. 

Luego vienen las condicionalidadcs y la eligibilidad 
que es importante. Básicamente las condicionalidades que 
son once dentro ele la legislación no dejan de ser rcpelitJva.s 
de algunas concl icionalidadcs anteriores, por ejemplo el 
tema de los derechos laborales y el tema de derechos de 
propiedad intelectual est{Jn comen idos en la legislación 
CDI de 1 984. inclusive el tema del ECGE eso son temas 
que van a continuar y que vamos a tener que vivir con 
ellos. J=tro una de las clúusulas que son importantes : 
que incorporó el licenciado León. es que por primera 
vez en una legislación de los Estados U n idos queda C\
plícito el mandato del congreso del presidente de Jos 
Estados Unidos de proceder, de manera inmedima. a 
abrir un foro de negociación con los países de la Iniciati
va Cuenca del Caribe. 

Eso es importante, sobre todo denLro de la perspec
tiva política por dos razones: porque gracias a Dios que 
logramos la ampliación ele los beneficios de la ICC a la 
terminación ele un gobierno demócrata, si ahora viene 
un gobierno demócrata nuevamente o viene un gobierno 
republicano. tiene la agenda completamente abierta para 
poder continuar con este segundo paso. Eso debe ser el 
objetivo nuestro desde el punto de vista de política co
mercial. conseguir ese trmado de libre comercio con nues
tro principal socio comercial, porque déjcnme decirles 
esto. para todos los países de la Iniciativa de  la Cuenca 
del Caribe el principal socio es Estados Unidos. por gran
de. Entonces lograr un tratado de libre comercio con 
Estados Unidos. que casi ya lo tenemos va a ser mu� 
diferente a las negociaciones con México. Número uno 
ya tenemos todo el acceso del mercado con casi la tota
lidad de los productos. son algunas excepciones. Ade
más ya tenemos bastante adelantado los derechos de la 
propiedad intelectual. inversiones y una serie de concep
tos que se manejan estrictamente en un tratado de libre 
comercio. 

De manera que una negociación con EEUU dada 
las diferencias que tenemos y la complementaried3d de 
las economías haría mucho más fácil un tratado de libre 
comercio. porque también lo estaríamos manejando al 
nivel de varios países. ese debería ser nuestro objetivo: 
lograrlo lo ames posible. porque repito la ventana para 
lograrlo se termina en el mio dos mil cinco. 

Y finalmente el  día de ayer apareció en el diario 
oficial de los Estados Unidos (Journal Register) las con
diciones de lo que es el foro abierto para la elegibilidad ) 
si realmente los países vamos a poder cumplir con lo� 
requisitos establecidos por la ley. para poder ser benefi
ciarios de la legislación. Este es un proceso importante 
que el  gobierno le va a tener que dar l<t m:1yor atención y 
también el sector empresarial para ver en que mccilda no
sotros cumplimos con esto y hacerlo lo antes posible. 
Quiero terminar aquí rí.'ipidamcnte esta presentación y 
esperar alguna pregunta de parte del público. gracias. 
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Tralllml<>nln "'t>edr.o para doo,.,.on�• ;In V8k>r 
cornero a 

• A(¡lllmr �lamento de Ley ZDnas Fmnces 

. P·lan de Dlv1.1fgaclón de Leyes M lifB: 1 
(Gr�""""""' 5m'l>;:lj¡>.1.,.. "<JI0'111:$ A"""''"I�. MRREE. 
D!!spaoros Le"'"'" ABAt,BA. ele). 

CUMA lOE NEGOCIOS: Fa(:Uitá<:loo <le Thimites .,....., 

. Agilización Máodlna de Trámlles de MINSC 
lnvers.ión (ONI). 

. Nuava plalail'or·ma dé Trámitm; de 
CENT'REXIBCR 

E:.xportac:lón a IJ.liV'és de INTCR.N'Ei. 
. Ag •ilización de Tramile5 Ambientales. W.Frn 
. Aglllucbón dé trámit� Aduanal&.s. MHDAISe<:lor {R'e'lace<�l11{ento 1B"ac\3spadtlo) Empresarial. 
. consolidaciór'l de Aduanas Sinacionales �11'1DAI$«1or 

(El Salvador.Q•uatemala-Nic:ara¡¡ua) Ernpresarl�l. 
. P�ta en marcha de Ventanilla Unic:a ele VM. VM<tndll. Trámi!El1> de Consl!rucción �ll.CP.vi.W.,iendo. 

CPAII.\BS, MARN . CoJl.:)JjhJr.z V �ni;:,: e:¡ coo MLnO�I���� 

CUMA DE N!EGOCIO•S: Faollltac.lón de ifr�itas 
"""""' 

. ldertlificaclión y solluJC:ión de limitanles VM Transporte-
en sector trans¡porte: Marítimo, Aereo y CEP11 y Soctor 
Terrestre. !,AntE' JOcrellililnlo volumen oo �af!l<l) l'r!M11do (Cá"""ro 

<lo Comom:lo) 

. ·O·rc!enamienlo de ·$e<rv:lo:lo$ de la� ls e11 VMTron� 
Aeropuerto. CEPA Pliv�;Oo 

(Cám. de com1 

• O rdet�amienlo de Tran!l1po:rte P·ú'bilíco Vt.ffranaporte 
y Se�I.Ot PtiV�d� 

. COr>&olidar "Pas.o Fácil a Inversionistas" 
MINTER.C8PA en Aeropuerto. 
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CUMA DE N·EGOCIO•S: Capacitación. 

• Re.aot1Yacl6<n de Centros die 
Cap·acilaclón Textil y Confecciones. 

• Eslaib<l�rmienlo de lncentl!lo•• 

Especiales para Capac•itaciló:n. 

Q�ecrnhmlo de pi"CgamD' eapec:0la5 �r., 
cubrtr 00� crL"Tl¡i"..OOO!IOSi 00 Cilp;lCtliiCI6Jl ln�:¡t, 
p:�� JO!Jeo'r-1!!1 pb.� o par� e-xp;:m5:!.0-0.e!! 
a�n:aiJo'lb.l en ¡;�� ..,_."!) •fft ep&18r'l 
(S�Qmpnt q,uc 11m��oo s.Gfl m¡¡yor g !:� rW\IDi 
pu!!� de �� 

MTRAB· 
INSAl"OFlJ'
MINEC· 

ASIC. 

MTRAB· 
IINSAIFOFlP
illllt�EC. 

DESARROLLO DE I'NFRAESTRUCTURA 
TeCHO INO\IS'TR!AL-cORTO PLAZO 

(Coo. S>el'i'lckl<s pllblleC>S y f•uer:m >18D<Jfll;l dls:pooíl>le �n DRdedOO>S) 

• l•1wenlarlo de c-.ftl}3clld!ad de el\p�nsi.ón 
en ZF:s. y Parq,ues lrndustniales ope>rando. 

• Solución a ob$tátlllo$ de 1nftae$tru.ctur.� 
de seFV. pú.b.licos en ZF y Plls operando. 

• Zon.as para Oe�rro.Jio loo ustrlall 
Jld'entifícadas (f'aolll:illdoo de Sevcit<> Pctllbo•.) 

� Bolsa de> Terrenos y Naves Industriales 
P >nvados-Dispo:nll31es. �cuentan ron 
lrdi'3i•sll'l.:tllf.9. de """'"'"" p-.lt,ic"") 

• Fue>ntes de Financ iamiento Com¡:>eti�ivas 
para des.arrro�lo ele lochO induslr1al. 

MINet: 

MINEC�toP· 
M!DA-CORSAJM
F18DL-VMVDU 

VMVi,.iertda 

MINEC 

MOP.YMVIv. 

!:�>CRJBt/111 

AE!A NSA 

MINI!C 

Dt:SARROLLO 01:: IFIIIFRAE.S'fRUCTURA 

Techo lndustriai.OOrto P laz.o 
(Co� P�probiWión d� $enloli<>• P\Thllco$) 

Zonas lt>d•ustrlat.es lldentlflcad.as fVMVDUl: 
• E:L .SAI!JCE: Norl!�!.l de C:::nretcT:J lfe Stl .. �n:J il ':e""��n. 
• ,M,AZACUJ\: Atcdedore5 de •Coalílcler.J deo Stl. Anil il Mctilp�n. 
• lZA.L.CO; Alra�da�ri:a !fl)l 1};'-pt;�:Ecl, Cefir C'$ $:)0�0) 9 $"1)11 Sf!�r.;t�f 
• ACAJUTi...k A1 8ur de: t.re.a Ulhi:lrt� de cur-.;13 6:! son�ru,:�. a 

iO ltuyo de C�n\1tltara de SttWou�li'! il A�j�,o-ilil 
• l.OURnES.:SRlO OEL NlfitO� Li�Uian:i:t OJJ r..crte con Chartmloo, al Oc-!;tc 

e.on Atitt�Pisla d.:. sen S&).•itO:Jf ll Sta. Ana (CA-1) y ai!StJf 1.\ lit &tlufa o el Conl;)n 
U.$0eh:l& 

• Eh.. P·APALON 5u'c� tt.e aa.rct.cfil p,;uQmcJY-3�. :.illdil a l;, Ur,V.,n'(C-Il-1) 
'f cdilld;mtc ·o:cn Ft5tJl de- Ab:niz:¡;¡_te ·Del P;Jp;:��n. 

• USULUTAf'i.S'TA, M·AIWI: Al o«erL» <1! C>rt<""" • �...no �.orado. 
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DI:SARROLLO DE INFRAESTRUCTURA 

•· 2!anas iden�ificadaa r>f Oesarro'llo 
lndustrllll iNeoesitan ii<ÍIOOI.IXióB de 
infrnoWuoomo Ott S.Ni¡¡ios Pllbli-) 

MOP/AINDAJ 
VIce-Ministerio 
VI,Vfotlld� y D.U. 

• PllinMCión ·ele <iesauolros habltaclonalü MOPNMVIN', 
en alreded'OI!'K de z;onaa id��ificadaa. 

• EficdatUilaolón Puerto de .Aca¡IJ�Ia 
y Aeropu�:rto lirltem·aciol'lllll. 

• IWhabUIIaclón Carf.t•rasll'ráf'lco d• 
��&onaa y mercancfaa. 

OEPA 

MOIIICEPA 
(l-Iad& Aem uerto de COmaiaps, Ptlt!Ottl S:O. Toma. 
de Ce!!tlr;;,, Fl!oeo:to Ooo.éa. El t:>oy, y otros) 

DE.SARROLLO DE INFRAESTRUCTURA 
:::;::::: �::;¡ 

• MejOramiento de con.dliclones de 
ln�1ruclura en Aeu;tnas (eli�!O' 
OY Q5 ·� b;oldl� � nf•"<> Ott IU'lJQ!lC$) 

• Ace'lerar ConslJUcclón de Pu;erfo 
Culüoo. 

• :Pues:l.a en marcha d'e"f'ondo de 
De.sarr-o�lo Local'' �IX'!!Mi�ura. 

da sa!VÍCÍO& básioo& � .Zmilió de d�r.o 
i:)oi¡J!dria(l. 

MHDA I MOP 

C!ElPA 

FISIXJSiieFtl:iiiía 
l'�ll[éa. 

• Aci'l'lerar In icio Operaciones de Ferr�. CEPAIMMEE 
{1l.a 1Jn.I61'U 

DESARROLLO DE NFRAESTRUCTURA 
� _, 

• Acelerar Ejecución de Progr.ama 
R� Vllll CompetitlYa:. 

• Actltrar E)tcuclón Progl':una 
Caminosc Rurales. 

• Desarrollos llabltaeilo�W�Its. 
(PIO�ifieor �n fui'Oión de inórelí'l!rto dé detni!ri>:l8 
dj; ""'NC!JS slred<!<lor <fe <le98iT<llk> ii')<J\J&ri�Q 

MOPISe<:rNri<a 
T�nl(a-Pr:e$id. 

MOPI 8e!cret:atfa 
Téc:nlea-f'rl!!&icl 

:MOP I VMVDO 
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PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES SEGURIDAD 
� 

� 
Reposlclonamlento Internacional <le • RAIIoom;u hog•io• '8 lnolilucion;aloo Mlfl.O.Ogt.nl;od 
El s.atvo.dor (Post-Conflicto). que garanUcen la, 5E!10Jurldad Ciudadana P�bllcltiPNCI 

• "P-..,.enlacll6n El N,_., El Sat.ador" CC)Inl$16n A.codemlo S.g, 
ante comunklad Internacional di> ,Naoloi\111 . Ejecooión lllten&tva de Pr()9ramao l.tin.Oolensa, 
l�v,erolonifltas. de Promoción E-spedates de segond<ld Ciudadana. ...... �tgl-
Uw de Klrategia& Kpecia!lz:adas ele lnwrsloou. 

p.l •l�oci6n ct. in.,..rs:ion .... 
(AJ>O)'O MllliEC y Nu"""• m�isi'I>Oo de Pro�l6n 

• Putkipaai6n ·� *"'llntos ptQR1<X>it>nlilü M�R.Hl •1 Trán•-ito do Morciii>C'ias (Fuerzas 
.. pgcialiudioo ('bi;Jd.o5 UnidO$ y A.•ioa). O>mb-, CC.....ol Aél90 y SaiBilóoO .....S.g....,;a<l 

Públleall'tlCI 
• EjO!CUCI6n lntenail'a ,de Programas . Esto.t;l..,;m;ento dé Co•redaré.S � ��ns3J 

PromocloB&Ies de Inversión y Cc4m...,.ol6n. 
Seguridad. M...HodaBCII 

Mhlicmea focalkza<lao 8 paises CO II 
,p�g�K:ial dv irr.....,.jón, 

OTRAS ACCIONES: OTRAS ACCIONI!!S ti .. -.. o. �ot. ........ lfftl � � 
• llijOC�><:lón coordlnacs. d� Plan conj�nto MINEC- . L.an�ml0«1to .,. Compol'lo Nac:lo�l de de Promoción y Atrác.dón de 1'11vets1Dnes. �ulf)O GO!S Limpie>&. � !Empleo ;,llln IOC). A$J..AS lC· o o e¡;: �ITIOX· . �IMimleneo de mecanismos de (MI�EC-PNCES 

FUND,OE� lmpl.ez.a continóo:� en cJr pais. fiSO�-MTRAII. 
CAM. de COMI INSAPOCOOP) 

Pmmocl6n lmtenSivo � Progtionu de • �yo a la *'""<ióo> d• pr.o�os privado• con Mu11ldpios . MINEC- de! rK·dlecdón.. sel«clón, fr,at.amlento y lm�atl� o• Olf!lllo d• bl_. � ,..,.ltloo CONAMYP·E- redel. r;hJ botsa.,a. S..ctm PtW•do: de 111 Mllc<o y F>c!q,Ueila l!rnp<'esa. como FUtiOAIIMC�O (ASI�ntro M.c Pro- .S. I� I-Iilll!il y GfiOn em:pr .. a. 
. Clpoc"eckln sobro �ceniSIOO$ <lo de Pro<!. rüs 

I¡Joc��<;lón "Fondo.,. 'eec•'O � "" E•�l..,�li!" asocl.ativb::i.J..d ill coopcr.rtiv.as q.ue opeGIR �lrnpll), . MINI!D· c:omQ NJIColtd:of'U '1 C'IDslftc�ciOT.I do �paob� �b\wJa �:"V.at'el!!5 � �'o � ... Téml� .s.aec:OOI, para Yl)lvvms ....,ll!�hl$, OtSiJI"I'!llo �lfCHl.iCIWaa1 �ti (�O> '{ PtGl CfDOO} 
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U n ivers idad Tec n o l ó gica ele El Sa lva d o r  

e n f o q u e  

Cerrando la Brecha de la Riqueza: 

U n a  Perspectiva Diferente 
d e  la Global ización 
Económica 

"La Lom1enta económica que 
ha estado azotando las economías en 
todo el globo esta intensificando una 
de las peores -y más desconcertan
tes- crisis monetarias desde que el 
sistema de tasas de cambio fijas se 
derrumbó hace un cuarto de siglo. 
'il.sí es como The Wal l  Street Journal 
caracterizó la úllima serie de catás
trofes económicas mundiales' .  El 
problema es que nadie parece tener 
una solución viable. Como el articu
lo afirma, "Lo que hace que las crisis 
sean preocupan tes es que no hay una 
solución concreta a la vista -ningún 
apagafuegos financiero que los go
biernos o las instituciones financie
ras internacionales puedan estructu
rar para hacer más lenta su generali
zación. 

Este pesimismo general es in
tens ificado por una creciente 
concientización de una mayor que la 
de cualquier Estado en el mundo, 
incluso la  Unión Europea, que es la 
fuerza de la globalización económi
ca. Esta es la conclusión del conoci
do autor William Greider en su libro 
de 1 997, Un Mundo, Listo o No: La 
Maníaca Lógica del Capitalismo 
Global (One world. Ready or Not: 
The M a n i c  Logic of Global 
Capitalism)2 Greider señala que la 
globalización económica dirigida por 
una elite financiera con el poder para 
mover billones de dólares casi ins
tantáneamente de un país a otro- es 
una realidad que no desaparecerá. La 
habilidad de quienes controlan el di
nero y las finanzas para derrocar a 

Una Tercera Vía Justa 
Por Norman G. Kurland, Michael D. Greaney y Down K .  Brohawn 

Cenlro poro lo Juslicio Económico y Social, Washinglon D.C. 

J e fes  de Estado considerados 
invulnerables, se evidenció con el de
rrocamiento del Presidente Sukarno 
de 1 ndonesia. 

La subordinación de los líde
res políticos mundiales a quienes 
controlan el dinero fue predecible 
desde hace por lo menos un siglo 
cuando uno de los primeros capita
listas financieros, Mayer Anshel 
Rothschild, ha sido citado por decir: 
"Déjenme emitir y controlar el dine
ro de la nación, y no me importa 
quien escriba las leyes"J 

Pero para la mayor parte de 
gente la globalización económica sig
nifica una creciente brecha entre ri
cos y pobres, un alejamiento tecno
lógico de los medios de producción 
para los trabajadores y el fenómeno 
de "wage arbitrage", en el cual las 
empresas transnacionales y las alian
zas estratégicas pueden obligar a los 
trabajadores en mercados con altos 
costos salariales a competir con ma
quinaria que ahorra mano de obra y 
con trabajadores extranjeros cuyo 
costo es menor para su contratación. 
Esta observación, planteada por pri
mera vez por Louis Kelso al final de 
los cincuentas, ha sido reforzada por 
muchos escritos del Centro para la 
Justicia Económica y Social', en Un 
Mundo Listo o No cuyo autor es 
Greider y en dos libros de Jeff Gates 
en los que se han venido populari
zando la revolución de los propieta
rios por medio del crédito de Kelso'. 

Aún los Estados Unidos, que 
en la actualidad parece estar disfru
tando en una relativa prosperidad 
económica en medio de un desliza
miento financiero mundial ala dcpre-

sión, muestra síntomas similares. 
Los Estados Unidos tiene una de las 
brechas más grandes entre .. los que 
tienen" y "Jos que no tienen··. Las 
empresas estadounidenses tienen la 
brecha de sueldos más amplia entre 
los CEO· y los trabajadores de la 
empresa en general y está aumentan
do mas. El bajo desempleo oculta un 
desplazamiento de los trabajadores 
por la tecnología y la mano de obra 
extranjera más bara1a. de lo que re
sulta una mayor incertidumbre eco
nómica e ingresos inestables por ju
bilación. Para cubrir los gastos fami
liares, las madres se ven obligadas a 
entrar a la fuerza laboral. agregando 
presiones adicionales al bienestar de 
las familias. 

Esta falta de dirección se re
neja en una creciente demanda de que 
"algo debe hacerse .. , pero hay una 
notoria falta de algo concreto, excep
to las inoperantes soluciones del pa
sado. 

l E x i ste una ��Tercera Vía"? 

En contraste con la confusión 
intelectual prevaleciente en los altos 
niveles de las discusiones sobre las 
políticas, en éste trabajo se afirma 
que ninguna Tercera vía es una ver
dadera "Tercera Vía" si: 

No fonalcce económicamen
te a todos los ciudadanos. 

Mantiene el poder económi
co y social, especialmente sobre las 
tecnologías avanzadas. concentrados 
en manos de una élite. 
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M e d i d a s  I n m e d i a t a s  

c e rra n d o  l a  b r e c h a  d e  l a  r i q u e z a :  u n a  t e rc e r a  v í a  j u s t a  

Mantiene a la mayor parte de 
la gente en una condición de depen
dencia servil del Estado o de otra 
gente. 

Carece de una teoría cohe
rente y de principios ele justicia eco
nómica para orientar a quienes for
mulan las polfticas. 

No tiene u n  sistema estruc
turado para cerrar la brecha entre los 
ricos y pobres dentro del mercado 
global emergente. 

Sujeta la seguridad del i ngre
so a e s q u e m a s  v u l n e rables  d e  
redistribución d e  ingresos, e n  vez d e  
estimular un sistema sustentado por 
activos que relacionen los ingresos 
futuros para el consumo con la pro
ducción futura de riqueza. 

Ignora el papel central ele 
"instrumentos sociales" tales como 
el dinero, el  financiamiento de capi
tal y la banca central en la determi
nación que si el  acceso al  futuro cre
cimiento de los bienes de capital y el 
futuro poder económico continuará 
monopolizado por la elite ele los ri
cos o si  será difundida ampliamente 
entre los individuos y familias. 

•. 

! 

Lógicamente, una 'Tercera Vía 
Justa'' debería ser un sistema de li
bre mercado que fortalece económi
camente a todas las personas y fa
milias por medio ele la propiedad di
recta y efectiva de los medios de pro
ducción - el Llltimo control en cual
quier sociedad contra la corrupción 
potencial y el abuso ele poder. 

Un error en q u e  i ncu rren 
muchos catedráticos y economistas 
actualmente es equiparar la demo
cracia y la economía ele mercado con 
el modelo capitalista ele Wall  Street, 
que es un sistema vertical con una 
crcciellle brecha ele la riqueza entre 
Jos ricos y los pobres. Alln cuando 
los gobiernos son electos clcmocr[l
ticamcnte, no debe sorprendernos el 
hecho de que hay una excesiva co
rrupción en el capitalismo y el socia
lismo. Lord Acton nos previno hace 
años sobre la corruptibilidad en los 
sistemas donde hay concentración 
del poder. 

Teóricos d e l  c a p i t a l i s m o  
como Milton Friedman no prestan 
atención a la concentración ele la pro
piedad de la tecnología que desplaza 
al trabajador. Los teóricos marxistas 

lo hacen, pero concluyen que el  Es
tado debería tener la propiedad y re
gular los medios de producción. Los 
Kcynesianos ofrecen una débil sínte
sis entre estos dos modelos de desa
rrollo basada en la premisa de que la 
mala distribución ele la propiedad es 
aceptable. La llamada 'Tercera Vía· 
de Clinton y Blair sigue el modelo 
Kcynesiano. 

E n  1958, Louis O. Kelso fue 
co-autor ele un libro" con el recono
c ido a c a d é m i c o  a ri s t o t é l i c o  
Monimer J .  Adler. q u e  s e  centraba 
en una teoría seria de la justicia eco
nómica que representaba una clara 
visión del impacto de la tecnología 
en el trabajo humano y cómo las cor
poraciones financieras modernas han 
innuiclo en la calidad del 1rabajo y 
de este modo en la política y la mo
ral de la sociedad. 

La mayor parte de académi
cos nunca pasaron del título del pri
mer libro de Kelso y Adler, que des
afortunadamente fue t i t u lado El 
M anifiesto Capitalista. Kelso. sin 
embargo ha ganado fama internacio
nal como el inventor del Plan de Pro
piedad para los Empleados de las 
Acciones de la Compa�iía (Employee 
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U n i ve r s i d a d  Tec n o l ó gica d e  El S a l va d o r  

e n f o q u e  

Stock Ownership Plan o ESOP�. que 
es uno de los instrumentos que él 
desarrolló para democratizar el ac
ceso al d inero y al créd ito .  
Sorprendentemente, s in  embargo, su 
penetrante visión y su teoría general 
han sido trivializados y prácticamen
te ignorados en el ambiente acadé
mico y en la corriente prevaleciente 
de los medios de comunicación. Un 
destacado libro de 1999 por Roben 
Ash[ord y Rodney Shakespeare so
bre el nuevo paraaigma económico 
concebido por Kelso explica porqué 
los economistas tradicionales tienen 
dificultad para entender y resolver los 
problemas que surgen de la 
globalización económica'. 

El análisis revolucionario de 
Kelso le permitió resolver e l  enigma 
económico de cómo la Ley de Say 
sobre los mercados - rechazada tan
to por Marx como por Keynes- pue
de lograr un crecimiento sostenible y 
balanceado en la economía global 
moderna. Concentrándose en  los 

medios por los cuales la gente común 
podría convertirse en propietaria de 
los bienes de capital productivos y 
tener una mayor participación en el 
proceso económico, Kelso propor
cionó al sistema los mecanismos teó
ricos y prácticos, como el ESOP, para 
implementar en el mundo una más 
amplia y generalizada propiedad. 

Lecciones de la Pri mera 
Revo lución 
Estadou n i dense. 

La relación entre una amplia 
distribución de la propiedad y la de
mocracia polftica fue evidente para los 
fundadores de los Estados Unidos de 
América. Esta creencia se reneja en la 
Declaración de Derechos de Virginia 
de 1 776, que precedió a la Declara
ción de Independencia y la Declara
ción de los Derechos. A partir de los 
tres derechos fundamentales e 
inalienables identificados por Jolm 

Ilustración: eSe Bus!on Clientes,, Poblo Blo�berg 

Locke, la Declaración de Derechos de 
Virginia estableció que asegurar ''la 
Vida y la Libertad, con los medios para 
adquirir y poseer la propiedad'·, es el 
más alto objetivo por el cual es crea
do todo gobierno justo. 

El poder existe en la socie
dad, independiente de que existan o 
no los propietarios. Sin embargo, si 
aceptamos el señalamiento de Lord 
Acton de que "el poder tiende a co
rromper y el poder absoluto corrom
pe siempre", n uestra mejor protec
ción contra la corruptibilidad de la 
concentración del poder es la descen
tralización del poder, especialmenle 
el  poder económico. Si Danie l  
Webster también está en lo correcto 
cuando dice: "el poder -natural y 
necesariamente- nace de la propie
dad", entonces la democratización de 
la propiedad es esencial para la de
mocratización del poder. 

En el mundo económico la 
propiedad desempeña la misma fun-
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ción ele di fus ión del poder que el voto 
tiene en la po lít ica.  Pero hace más. 
Conviene al votante, económicamen
te i nc\cpcnclicntc ele qu ienes detentan 
el poder. 

Viendo más a l lá del  
Socialismo 
y el Capital ismo 

Tanto el socialismo como e l  
capi tal ismo concentran el poder eco
nómico en los n ive les superiores. No 
es una d i ferencia importante que en  
el capi 1alismo la concen t ración se e l  á 
en manos privadas y en el socialis
mo, en el Estado. Ambos sistemas 
son exces ivame n te material istas en 
sus principios básicos y en  su visión generaL Ambos, en d i ferentes for
m as

. 
degradan al trabajador. Ambos 

sistemas concretan esquemas econó
micos que ignoran e i n hiben el desa
rrollo imelectual y esp irit ua l .  

Las  mezclas de los  dos  siste
mas. que en  Estados U nidos es la lla
mada "economía mixta" o los mo
delos europeos y japonés. se diferen
cian Lmicamcntc en el  grado de su 
l llJ U S t J c i a  soci a l ,  co rru pc i ó n , 
ineficiencia económica, inseguridad 
humana y alienación que penetra to
dos los niveles ele las socieclaeles di-

vicliclas en c lases . E111onccs, ¿cuál 
sería la verdadera '·Tercera V fa .. para 
avtlnzar hacia una sociedad mf1s l i 
bre, m{ls jus\a y s in  clases económi
cas? 

Todos los modelos conven
cionales del .. s is1en1a de salarios" 
para e l  desarrollo incu rren en un 
error fntrll. La derecha se mrlnticne 
ciega a las barreras instit ucionales 
para ampliar el nú mero de propieta
rios, limitando im plícitamente la pro
piedad de los bienes productivos ele 
capital a una el ite mini 111a. En con
secuencia, resu lta que la gran m ayo
ría ele trabajadores perciben ingresos 
únic:-�mentc ele la venta de su fuerza 
laboral, en nbicna competencia con 
la tecnología avanzada y una crecien
te fuerza laboral mundial .  Lo ante
rior, en defi ni t iva. reduce al  trabaja
dor a un insumo ele la producción. 
Entonces puede ser comprado lllíís 
barato y forzado al desempleo si los 
empresarios dcc ic\en dirigi rse donde 
el costo ele la mano de obra es más 
bajo o bien sust iwir a los trabajado
res por múqui nas. Las exclusiones de 
los sistemas de financiamiento con
vierten a los países subdesarrollados 
dependientes. en forma pcrmane111c. 
de las inversiones ele capital extran
jero para mantener funcionando sus 
economías. Los ciuciCJclanos en el 

j u s •  

centro y e n  l a  izquierda vuelven los 
ojos al  gob ierno. no <1l sistema de 
mercado, para resolver los problemas 
ignorados por la derecha. 

H i stóricamente e l capHalis
mo y el socialismo han violado los 
derechos que Liencn los prop11.::tarios 
ele los bienes produc t ivos sobre el 
prod ucto . Todo excedente es loma
do ele los propietarios y trabajadores 
p rocluc! ivos y rccl ts tribu ido entre Jos 
que no son proplelarios y son 1 mpro
cluc1ivos. Esto deja más poder eco
nómico en manos del Estado de los 
que es saludable para alcan1ar una 
verdadera JUS ticia económ ica y soc1al 
para todos. 

Mas allá del Sistema d eAI 
Salarios •' · � 

Tocios los sistemas ele sala
rios ignoran uno o más ele los l lama
dos · ·cuatro Pila res·· de la Tercera 
Vfa. cuatro princtpi os esenciales e 
inlerc!epenclicntes para constru1r una 
economía ele mercado más justa: 

Propicclacl más amplia de los 
bienes product ivos 

Poder económico l im i t a do 
del Estado 
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Restauración de mercados li
bres y abiertos 

Restauración de la propiedad 
privada 

Ampliación del sistema de pro
piedad: La omisión moral de todas 
las economías actuales-

U no de los problemas más 
cruciales que Marx estudió en sus 
teorlas económicas fue que la pro
piedad de Jos bienes productivos -
'·EJ Capital"- estaba limitado a muy 
pocos. Como resultado, ningún sis
tema de mercado de alta tecnologla 
podrla producir un desarrollo soste
nible, ya que el sector Jaboral tendrla 
únicamente sus trabajo para vender, 
en competencia directa con la tecno
logla sustitutiva de la mano de obra 
y una creciente población mundial de 
trabajadores dispuestos a trabajar 
por salarios menores. Marx tenía ra
zón: el sistema tiene las semillas de 
su propia destrucción. Desafortuna
damente, la solución de Marx a esta 
incompatibilidad entre el crecimien
to tecnológico de la productividad y 
el mercado. que descansa en Jos in
gresos para el consumo, fue concen
trar aún más el control sobre la ri
queza productiva y el  poder, al esta
blecer obligatoriamente la propiedad 
del Estado sobre el capital producti
vo. De ah! resultó una enorme con
centración de riqueza y poder en las 
manos de una nueva eli¡e política. 

El problema real que Marx en
caró al confrontar el capitalismo no 
fue, sin embargo, la propiedad pri
vada de la propiedad productiva, sino 
la concentración de la propiedad. Si 
cambiamos el enfoque de Marx, ha
ciendo de cada trabajador un propie
tario de una creciente porción de la 
propiedad productora de ingresos, 
ello nos permitirla -por otra parte
alcanzar ta justicia económica para 
todos, manteniendo al mismo tiem
po un mejor crecimiento sostenible 
dentro de la disciplina de una eco
nomla libre basada en el mercado. 

Poder Econ ómico L i mitado 
del Estado. 

Limitar el poder económico 
del Estado significa esencialmente el 
objetivo de pasar la propiedad y el 
control de la producción y la distri
bución del ingreso del Estado a la So
ciedad. Para lograrlo, el poder eco
nómico del Estado deberá limitarse 
únicamente a: 

Estimular un crecimiento 
sostenible que mejore la calidad de 
vida, controlando Jos abusos en el 
sector privado; 

Terminar con los monopolios 
económicos y los privilegios especia
les; 

Eliminar los obstáculos para 
una mayor igualdad de oportunida
des de ser propietario, esencialmen
te por medio de la reforma en el po
der de creación de dinero de la ban
ca central, para posibilitar un acceso 
mayor al crédito a bajo costo, como 
forma de ampliar la propiedad y lo
grar el fonalecimiemo económico de 
tos trabajadores; 

Prevenir la in nación mante
niendo la estabilidad monetaria para 
un desarrollo sostenible; 

Proteger la propiedad, ha
ciendo cumplir Jos contratos y resol
viendo las disputas; 

Promover sindicatos demo
cráticos para negociar la propiedad 
y tos derechos de los trabajadores; 

Proteger el medio ambiente; 

Proporcionar redes de segu
ridad social para las emergencias. 

Dentro de estos limites el Esta
do promovería la justicia económica 
para todos Jos ciudadanos. Coinci
dente con este objetivo, serla el de 
reducir los connictos humanos y el 
desperdicio, estableciendo un am
biente institucional que estimule a 
aumentar la eficiencia económica y 
la creación de nueva riqueza para 
ellos y para el mercado mundial. El 
aumento en la producción también 
aumentará Jos ingresos totales para 
objetivos Jegltimos del sector públi
co, reduciendo la necesidad de la dis
tribución del ingreso por medio de 
i m puestos sobre la  renta 
confiscatorios y las contribuciones 
del seguro social. 

Restauración de los 
Mercados libres 
y Abiertos. 

Los precios justos, los sala
rios justos y las utilidades justas son 
establecidos mejoren un mercado li
bre, abierto y democrático donde la 
soberanía del consumidor prevalez-

-
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ca derinitivamente. S i  suponemos 
una futura democratización econó
mica en la propiedad de los medios 
de producción, las prererencias eco
nómicas o sea, l'los votos" respecto 
a los precios y salarios inciden en la 
determinación de los valores econó
micos en el mercado. 

El establecimiento de un mer
cado l ibre y abierto se lograría elimi
nando gradualmente todos los privi
legios especiales y los monopolios 
creados por el Estado, reduciendo 
todos los subsidios excepto para los 
miembros más necesitados de la so
ciedad, eliminando las barreras para 
el comercio y el trabajo libres, supri
miendo todos los métodos artificia
les, no voluntarios de determinación 
de los precios, salarios y utilidades. 
Esto resultaría en una descentraliza
ción de las preferencias económicas 
y en el rona\ecimiento de cada per
sona como consumidor, corno traba
jador y como propietario. 

La distribución de la riqueza 
supone creación de riqueza, y los pro
gresos tecnológicos y los sistemas 
avanzados -según estudios recientes
son determinantes del 90% del au
mento de la productividad en el mun
do actual'- Así, el crecimiento balan
ceado en una economra de mercado 
depende de la distribución de los in
gresos por medio de la propiedad 
individual de los medios de produc
ción. Las ruentes tecnológicas del 
crecimiento de la producción estaría 
entonces automáticamente asociados 
a los ingresos para el consumo ba
sados en la propiedad, necesarios 
para adquirir nueva riqueza en el 
mercado. De este modo la Ley de Say 
de los Mercados -que ambos, Marx 
y Keynes trataron de rerutar- sería 
una realidad cierta por primera vez 
desde que comenzó la Revolución 
Industrial. 

Resta uración de l a  
Propiedad Privada. 

Los derechos del  propietario 
sobre la  propiedad privada son run
damentales en todo orden económi
co justo. La propiedad asegura las 

prererencias individuales y es la pro
tección rundamental de todos los 
otros derechos humanos. Al destruir 
la propiedad privada, la justicia es 
negada. La propiedad privada, al 
contrario de los que Marx pensaba, 
es el vínculo individual con el proce
so económico, de la misma manera 
que el voto secreto es el vínculo o re
lación con el proceso polilico. Cuan
do alguno ralLa, el individuo está des
conectado o "marginado" del proce
so. 

Dinero y Crédito para Construir 
una Justa Economía de Mercado 

El control sobre el dinero y 
el crédito (por ejemplo, el capital fi
nanciero), determina en buena me
dida quienes serán los propietarios y 
los que controlarán el capital produc
tivo en el futuro. Definitivamente, 
Rothschild tenía razón, como seiia
lamos antes. 

Una cuestión esencial en la 
discusión respecto a la Tercera Vía 
es si aquellos que crean el dinero y 
controlan el crédito actualmente, 
emplearán el dinero y el crédito en 
rorma que excluya a la mayoría de la 
gente de su participación como pro
pietarios y en las ganancias. O bien, 
iDespertará la gente para demandar 
la estructuración de los sistemas 
monetarios y crediticios actuales, 
para liberarse de la contínua domi
nación económica por los pocos que 
controlan la vieja riqueza tradicio
nal?. 

Cuando se presenta la cues
tión del dinero y su creación, olvida
mos algunas veces que el dinero es 
algo hecho por el hombre, y que es 
moralmente neutral y si es bueno o 
malo, depende únicamente de cómo 
es creado y cómo es empleado. Igual 
que el voto secreto en política, el di
nero es también un "bien socíal", un� 
invención de la civilización moder
na, un medio para medir los valores 
económicos y permitir a la gente par
ticipar en la economía de mercado. 

Y eso es lo esencial del pro
blema. El dinero es creado y el crédi
to es concedido actualmente de ma-

nera que mantiene a los ricos con su 
riqueza y a los pobres en su lugar. El 
crédito de consumo, por ejemplo, es 
accesible prácticamente a cualquie
ra, mientras que el acceso al crédito 
de capital (es decir "productivo") está 
restringido en su uso a aquellos que 
pueden cumplir los requisitos acos
tumbrados de garantía. por ejemplo, 
los ricos. Entonces. los pobres y la 
clase media pueden obtener sólo el 
crédito más arriesgado y más caro, 
mientras los ricos tienen un crédito 
de bajo costo y menos arriesgado. Es 
más que una certeza repetida que se 
necesita dinero para hacer dinero o 
que Jos prestamistas únicamente con
ceden crédito de capital a quienes no 
tienen necesidad de prestar. 

Concentremos nuestra atención 
en el trillón de dólares de los Esta
dos Unidos, del crecimiento de los 
activos de capital de los sectores pú
blico y privado de los Estados Uni
dos. que consiste en nueva tecnolo
gía, planta y equipo, infraestructura 
física y espacios arrendables. Es de
cir un aumento en el crecimiento de 
$ 4.000 (dólares estadounidenses), 
par� cada hombre, mujer y niño y 
éstos activos productivos serán finan
ciados en forma que no aumentan el 
número de nuevos propietarios. Si el 
financiamiento, es decir, el crédito de 
capital llegara a ser universalmente 
accesible como el voto político. los 
bienes de capital se convertirían en 
una fuente creciente de ingresos in
dependientes de capital para todos y 
para sus familias. 

Lo que hace particularmente 
especial al crédito de capital, es que 
por su naturaleza genera más rique
za o es ·'autoliquidab\e'". Es decir. que 
el crédito ele capital está limitado a 
la adquisición de activos que se es
pera se paguen ellos mismos con los 
ingresos generados por la financia
ción del p.,..oyecto de inversión ele ca
pital. y en adelante se espera que ésos 
activos generen una continua corrien
te de ingresos a quien sea el propie
tario de esos activos. El crédito de 
capital es por nawraleza anti-infla
cionario y entonces, cualquier pago 
Je crédito debe provenir de otros re
cursos del usuario. Cuando su ULili-
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zación es amplia. el crédito ele con
sumo reduce considerablcmcntc el 
poder adquisitivo del usuario. 

Al hacer accesible el crédito de 
capital sobre una base democrática. 
la sociedad impulsa a la generalidad 
hacia la auto-suficiencia e indepen
dencia económica. La amplia gene
ralización de la riqueza y el poder. 
s irve como el control ültimo para 
evitar el abuso de poder por pan e del 
Estado o de las mayorías contra las 
minorías o ele algunos grupos de ciu
dadanos en particular. Para ilustrar 
lo anterior. consideremos que si el  
crecimiemo anual de las necesidades 
de capital de los Estados Unidos fue 
financiado por bancos privados por 
medio de la capacidad de creación 
de dinero del Sistema de la Reserva 
Federal, como lo propuso Kelso. un 
niiio que naciera ahora podría reti
rarse con ingresos en dividendos 
anuales de $ 30,000 (dólares norte
americanos) y con un patrimonio de 
$ 200,000 para dejar a su familia. sin 
costo alguno para los contribuyen
tes9. 

U n a  Nueva Vis ión del  
F u t u ro: la Transformación 
del  Trabajo H u mano 

La Tercera Vía  Justa es una 
filosofía moral y un proceso evoluti
vo para transformar el clima institu
cional - los sistemas legales, finan
cieros. culturales y morales - y en 
consecuencia democratizar el poder 
económico y mejorar la calidad de 
vida de iodos. 

En su esfuerzo para "hacer de 
cada trabajador un propietario". la 
Tercera Vía Justa reconoce que por 

naturaleza toda persona es un tra

bajador. En el marco conceptual de 

un sistema de salarios, el :.trabajo" 

ha sido despojado de mucha ele su 
dignidad, l i m i tado únicamente a 

aquella parte del objetivo humano 

referido a '·ganarse la vida". Sin em

bargo, en un sentido más amplio el 

trabajo implica formas de la  activi

dad humana física, mental y espiri 

tual, desde el trabajo manual hasta 

la meditación. 

La Tercera Vfa Jus1a lucha 
por liberar a un mayor número ele 
trabajadores ele aquel trabajo que 
puede hacerse por medio de máqui
nas. Para aquellos que continllcn tra
bajanclo en la economía de mercado, 
la Tercera Vfa Justa transforma cm
presa por empresa, desde la práctica 
de un sistema de salarios lleno de 
connictos hasta la cultura más am
plia de una propiedad permanente. 
Esta nueva cultura del trabajo ha sido 
llamada ':A.dministración Basada en 
Valores" (Va\ue Based Managemenl 
- VBM), que reneja los principios de 
justicia económica de Kelso- Adler10. 

Conforme al paradigma de la 
Tercera Vía Justa, la forma más ele-

vada de trabajo no es el trabajo eco
nómico sino el ''trabajo de descan
so" no remunerado - el trabajo de 
construir una civilización que ningu
na máquina puede hacer. A lo largo 
de la historia, el trabajo creativo ha 
sido principalmente acometido por 
sujetos independientes en sus ingre� 
sos, aquellos que fueron apoyados 
por un patrono o por el trabajo de 
alguien más. La Tercera Via Justa 
proporciona medios por tos cuales 
más gente puede realizar "trabaJO de 
descanso" como una parte importan
te de sus vidas y ser sostenidos por 
tos ingresos de un capital indepen
diente producido por sus ··esclavos 
tecnológicos". 
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E n  b u sca d e  l a  J uslicia 
Económica, no u n a  Utopía 

preparación para el siguiente cambio 
violento. 

de Wall Sirccl para la globalización 
económica, todas las naciones del 
mundo licnen la oponunidad de 
implementar una n ueva e incruenta 
revolución económica para sus ciu
dadanos, que es consistente con la 
visión no realizada sobre la propie
dad y los ideales de la civilización 
mundial de los grandes pensadores. 
En su búsqueda por una vida mejor, 
los ciudadanos de las economías en 
desarrollo y en lransrormación -asr 
como de aquellos que viven en los 
países desarrollados- necesilan algo 
mejor que los sistemas anticuados y 
dcshumanizantes del socialismo v 
capitalismo tradicional. Las nacioneS 
tienen ahora el poder ele crear nueva 
propiedad para los pobres. sin qui
tar la propiedad existente a los ricos. 
En 01ras palabras. hay adelame. airo 
modelo de globalización económica. 
una verdadera y Justa Tercera Vía. 

La humanidad probablemen
te nunca alcanzará el sistema econó
mico ''perrccw" en el cual toda tarea 
pesada y monótona sea elimi nada y 
cada quien lenga la libcriad de hacer 
el irabajo que prefiera. Sin embargo, 
antes de que pase la oportunidad, ha 
llegado a ser imperativo para todas 
las economías del mundo continuar 
creando nuevas tecnologías que me
joren los sistemas de vida para ase
gurar que la propiedad y su comrol 
sea sistemáticamente dirundida para 
su extensión emre Jos individuos y sus 
ramilias. La alternativa es un péndu
lo que se mueve entre capitalismo y 
socialismo, en el cual cualquier pe
ríodo de esiabilidad sólo sirve como 

Un enroque rundamcntal en 
todas las rerormas de la Tercer Vía 
respecto a la banca c e n t ra l .  la 
lribtilación y o1ras leyes que inciden 
en la economía, debe ser para la de
mocratización del acceso al crédito 
productivo. Cómo se puede alcanzar 
é s t a  democratización la 
calendarización, las prioridades y los 
procedimientos - son problemas so
ciales que cada sociedad debe deter
minar por si misma. 

Por muchos allos el mundo 
capitalista se ha cuidado del socia
lismo. En este extrailo momento de 
la historia y para proteger a los ciu
dadanos de la pérdida de soberanía 
económica en el modelo capitalista 
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Kurland. "Econornic Jusucc in thc Agc ofThe Robot-, en Curing World 
Poverty. lbid. 
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