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la gue "11a en Nicaragua en los años setenta y la extensión de la guerra civil en

El Salv dor, entre otros (Tomado de Brown 1988: 14).

No fue sino hasta 1986 que comenzaron a darse las primeras reuniones ente los

repres ntantes del MCCA para reactivar el proceso de integración de

1987, Guatemala, El Salvador y Honduras firmaron el

de América Central sobre la integración, en el cual se incluían

proyec os conjuntos de exportación, medidas antiproteccionistas, proyectos

turístic s conjuntos y compromisos para combatir el contrabando (Tomado de

2: 22-23). Más tarde, en 1990, se celebró la Cumbre de Presidentes de

mérica en la cual se planteó la recuperación y además la integración

países centroamericanos. De esta Cumbre nació el Plan de Acción

ica para América Central (PAECA), con el objetivo de adoptar las

nuevas ideas que se estaban exponiendo en la academia y en el mundo

empre rial para la integración de los años noventa.

cada de los noventa, los países del Mercado Común Centroamericano

euniones de Esquipulas I y 1/, los presidentes decidieron relanzar el

a de los años sesenta pero con ciertas modificaciones. Este nuevo

a: "persigue en el área económica el restablecimiento del libre

comer io y la reinserción de la región en la economía y el comercio mundial; y

lítico, la eventual conformación de una comunidad centroamericana

sobre I base de una nueva institucionalidad regional" (Ferrero 1994: 134).

comercio entre los países del acuerdo las exportaciones

ionales que habían venido presentando una baja considerables en

teriores comienzan después de 1985 a recuperarse lentamente. Esta

ión del comercio intrarregional o crisis del MCCA se observó más

nte a partir de 1981-1982 con la crisis de la deuda externa que afectó
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a casi todos los países de América Latina. "Esta situación tuvo efecto

predec ble en las relaciones de intercambio externas de Centroamérica (las

cuales e todas maneras venían descendiendo desde 1977 cuando el precio

del caf' alcanzó su punto máximo) y en el volumen de demanda" (Bulmer

1999: 1 2).

Este mis o autor señala que: "en 1985 el valor en dólares de las exportaciones

intrarre ionales había descendido en más de la mitad, su importancia había

disminu do al 15.5% del comercio total y la crisis política de Centroamérica

había escartado cualquier intento de reactivar el proceso de integración"

(Bulmer 1999: 123) (Ver Cuadro N° 10 p. 60). En el Cuadro N° 11 p. 64, se

observ más claramente la recuperación de las exportaciones intrarregionales:

modesta cifra de $ 664.2 millones en 1990 (15,2% del total de las

iones), las exportaciones intrarregionales alcanzaron los $ 1171.3

millone en 1993 (22,8% del total de las exportaciones)" (Bulmer 1999: 125).

6 los países del acuerdo se comprometieron a la implementación de

el externo común para el año 2000 el cual comenzaría desde un nivel

cero in luyendo los bienes de capital hasta llegar a un 15% para los bienes de

(Ver Cuadro N° 12 p. 65). En 1996, las exportaciones intrarregionales

CA continuaron con el mismo ritmo de ascenso que venía dándose

desde 993, no obstante, debemos acotar que en 1995 las exportaciones

tuvieron un descenso de 19.2%. Para 1996 logran recuperarse y establecerse en

un 21,5 . (Para más detalles al respecto, ver cuadro N° 11 p.64).

tos de la integración en el comercio regional entre los países del

MCCA omenzaron a sentirse más intensamente a partir de 1992, cuando se

produjo la apertura comercial y la adhesión al GAn, sin embargo, en 1997 las

exporta iones entre los socios del MCCA fueron de un 21 % del total de
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export ciones; las importaciones provenientes de la región fueron de 13%. Las

cifras s bre el destino de las exportaciones de Centroamérica, muestran que

las ven as al resto del mundo crecen más que las ventas a los países de la

subregi n (Mazzei 1998: 115-116, citado por Peña 2000: 32) 14.

que luego de la reactivación del MCCA y a su

hacia el desarrollo entre los países miembros, las relaciones

bilatera es han imperado más entre El Salvador y Guatemala que entre Costa

Rica, H nduras y Nicaragua, esto debido al desarrollo económico de los

países, dinamizando, de esta manera éstos, el comercio del MCCA

sociación de Libre Comercio del Caribe (CARIFTA)

fue creada en abril de 1968 bajo la misma óptica de los

esque as de integración de Europa Occidental y América Latina. En este

de integración triunfó: "la fórmula clásica libre comercio- unión

a, pese a algunas advertencias en el sentido de que ella era

ada para el Caribe, donde el proceso de integración de los

bias debía estar antecedido por un cambio de las estructuras y por la

ión de sectores económicos específicos" (Véase Geiser, 24p. 96, citado

porVac hino 1981: 513).

Dentro e los Estados de la Comunidad Británica que decidieron conformar la

CARIFTA conseguimos: Trinidad & Tobago, Guyana, Barbados, Antigua,

14 Para ás información acerca del MCCA, véase Bulmer Thomas, Víctor. 1999. "El Mercado
Comú Centroamericano: Del Regionalismo Cerrado al Regionalismo Abierto", pp, 115-138, en
Briceñ Ruiz. José. (comp.). Escenarios de la Integración Regional. Universidad de Los Andes,
Consej de Publicaciones. GRUDIR. Mérida, Venezuela.
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Monse

Belice.

t, San Cristóbal-Nevis, Dominica, Grenada, San Vicente, Santa Lucía y

Uno de os acuerdos más importante fue la liberación del comercio intrazonal

entre ci ca y diez años. Otros aspectos importantes dentro del acuerdo fueron:

un arancel externo común, b) crear industrias en los países de menor

desarrol o relativo, c) crear un régimen preferencial de incentivos hacia estas

industria, beneficiando a los países menores y, d) la comercialización de los

product s agrícolas también en pro de los países menores (Tomado de

Vacchi 01981: 513).

En cuan o a las propuestas hechas en un inicio con relación al comercio de la

CARIFTA podemos decir que:

..el intercambio recíproco entre los miembros de la CARIFTA
xperimentó una considerable expansión a partir de 1968, año en
ue comenzó la aplicacíón del programa de Iiberacíón. Así, las
xportacíones intrazonales pasaron de 51,1 millones de dólares en

1967. a 98 millones en 1971, elevando su particípacíón en las
xportacíones totales, del 6 al 9, 2 por cíento entre los años cítados.
or el lado de las importacíones, el aumento de las importacíones

i trazonales fue algo menor: ellas pasaron de 49,3 millones de dólares
n 1967, a 88.7 millones en 1971; la variacíón fue todavía más
equeña si se la considera en términos relativos: 4,7 por cíento en

1 67 Y 5,6 por cíento en 1971 (Vacchino 1981: 514).

Es import nte observar que el mayor intercambio comercial entre los países de

la CARI A estaban Iiderizados por Guayana, Jamaica, Trinidad & Tobago y

Barbado. Al respecto, podemos decir, que si en 1967 las exportaciones

intrazon el 93,6 % por parte de estos países, en 1971 estas

an el 97,5 %, distribuida de la siguiente manera: Trinidad & Tobago

54,6%, Jamaica 15,8%, Guyana 14%, y Barbados 11,3%. Este intercambio entre

estos paí es perjudicaba fuertemente a los países menores, tal es así que estos
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país s no lograron aumentar sus exportaciones y, hasta éstas descendieron de

6,4% a 4,3 % entre 1967 y 1971. Esta asimetría del comercio entre grandes y

s, fue en gran medida la causa de la reestructuración de la CARIFTA,

dan nacimiento a la CARICOM (Véase INTAL, 32 P 40/4, citada por

hino 1981: 514).

5.3.1. Comunidad del Caribe (CARICOM).

La ARICOM surgió en 1973, debido a las divergencias comerciales

nales dadas entre los países miembros de la CARIFTA, es decir, nació

desigualdad de la distribución de las ganancias hechas entre los países

nor desarrollo y los de desarrollo medio, caso similar al de la ALALC y al

del CCA (Ver casos de ALALC y MCCA de este capítulo).

Entre los objetivos que se perseguían con la creación de la CARICOM se

encu ntran: "a) promover el desarrollo acelerado y armónico de sus países

míe bros; b) asegurar una participación equitativa de todos ellos en los gastos

y beneficios del proceso; c) tomar en cuenta las necesidades de los miembros

men s desarrollados y d) lograr una mayor independencia y capacidad de

nego iación frente al resto del mundo" (Gill 1993: 38) 15.

lone (1999) señala que la CARICOM presentó varios inconvenientes

su creación debido a la meta de cumplir con sus objetivos que se había

oda en un inicio. Dentro de estos objetivos esta autora enumera los

15 Para más información al respecto, véase Gill, Henry. 1993. "CARICOM: origen, objetivos y
pers ectivas de Integración en el Caribe", pp. 37-44, en Integración Latinoamericana. N° 191.
Julio Buenos Aires.
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...Ia creación de un mercado sin barreras tarifarías internas y con un
arancel externo común y la promoción de un desarrollo económico
balanceado que eliminara las diferencias existentes entre sus
miembros más desarrollados (Jamaica, Trinidad-Tobago, Barbados y
Guyana) y el resto. Durante los años setenta, la CARICOM se vio
afectada por el impacto del alza internacional de los precios del
petróleo que benefició a Trinidad-Tobago y perjudicó a los demás,
creando las primeras diferencias profundas... (Giacalone 1999: 140).

La cri is energética y económica internacional que se dio en los años setenta

debi o a la Guerra del Yom kippur afectó de forma determinante el comercio

entre los países miembros de la CARICOM porque el país que más se benefició

fue T nidad & Tobago por ser productor y exportador de petróleo. Desestabilizó

el se tor externo así como las actividades económicas; esto ayudó para que

ncara la expansión del comercio intrarregional. Al respecto, Vacchino

señala que: "si en 1975, las exportaciones intrazonales representaban el

r ciento de las exportaciones totales, en 1977 tal participación había

dismi uido al 8,4 por ciento del total; en cuanto a las importaciones

nales, de representar 8,5 por ciento de las importaciones totales en 1975,

ndieron al 8,4 por ciento en 1977" (Vacchino 1980: 520).

Para inales de los años setenta se observa una estabilidad considerable en

a las importaciones intrazonales entre los países de la CARICOM, sin

emba go, "en los primeros años de la década del ochenta se registró una

ión considerable en el intercambio intrazonal que alcanzó en 1986 su

nivel ínimo al producirse una caída de -8.5% en las exportaciones intra

les"16 (Briceño 1999: 176) (Ver Cuadro N° 14, p.71).

16 Un fa tor importante en la reducción del intercambio comercial entre los países fue la disputa
que dio entre Jamaica, Trinidad & Tobago y Guyana debido al intercambio comercial
intra ARICOM. estas disputas llevó a estos países a establecer restricciones que afectaron la
com etencia de muchas empresas de la región caribeña, fue por esto la disminución del
com rcio entre los socios.
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Para la década de los años noventa, las relaciones de la CARICOM con sus

os vecinos se ha visto ampliado, a tal punto que ha firmado acuerdos

rales con Venezuela en 1992 y con Colombia en 1994. Esto ejemplifica

bási mente, los cambios hacia la cooperación regional que estaba dándose

en la CARICOM17.

5.3.2. Asociación de Estados del Caribe (AEC).

Esta ontinuidad del acuerdo de CARIFTA y CARICOM se establece como tal

en 1 94 con la participación de 22 Estados independientes del Caribe y de

Amé ca Central, además se incluyeron aquí a los miembros del Grupo de los

Tres, olombia, México y Venezuela y, además a doce territorios asociados. Es

ante señalar que la Asociación de Estados del Caribe establece un

io económico más amplio que el de la CARIFTA y el de la CARICOM

1994a: 24; Vacchino 1994: 119-126; Schott y Hufbauer 1991: 262, citados

por A line 1999: 37).

lone (1999) sostiene que los nuevos miembros de la AEC se caracterizan:

"por na extrema heterogeneidad cultural, política, económica, lingüística y

..., los cuales poseen economías no complementarias y escasas

nes comerciales entre ellos" (Giacalone 1999: 139). No obstante, esta

autora señala que esta Asociación: "se ha abierto a la participación del

sector empresarial y de diversas organizaciones no gubernamentales, algo que

aunqu incipiente puede otorgar mayor solidez a las decisiones que se tomen

en ateria de comercio porque asegurarían más respaldo a su

17 Actu Imente Surinam y Haití son miembros de la CARICOM; la primera ingresó en 1995 y la
segu da en 1997.
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impl mentación por parte de importantes actores no estatales" (Giacalone

1999: 151)18.

do con la planificación para mejorar la distribución de beneficios y

del proceso entre los países participantes" (Rausch 1990: 150, citado por

5.4. rupo Andino (GRAN) 19

surgi

to Andino o Grupo Andino se creó el 26 de mayo de 1969 principalmente

iciativa de Colombia y Chile. Venezuela se adhirió a este acuerdo de

ción más tardíamente debido a problemas internos que sucedieron

con el empresariado como con el gobierno local de este país2o. El

Pacto Andino en 1969 se puede concebir: "como una

sta a la insuficiencia de la ALALC y como un intento innovador a las

exper encias conocidas de integración al combinar los mecanismos de

Es im ortante destacar que antes de la creación del Pacto Andino se firmó la

Deda ación de Bogotá el 16 de agosto de 1966, por Eduardo Frei (presidente

de C ile), Raúl Leoni (presidente de Venezuela), Carlos Lleras Restrepo

(presi ente de Colombia) y, Galo Plaza y Fernando Schwalb representantes de

18 Para información adicional de la CARIFTA CARICOM y la AEC, véase, Giacalone, Rita. 1999.
"La ARICOM y la Asociación de Estados del Caribe en el Proceso de Integración Regional:
Amp iación, Limitaciones Internas y Regionalización Hemisférica", pp. 139-157, en Briceño, José
(co p.), Escenarios de la Integración Regional en las Américas. Universidad de Los Andes,
Cons jo de Publicaciones, GRUDIR. Mérida, Venezuela.

19 Actu Imente Comunidad Andina de Naciones (CAN).

20 Para más información acerca del Pacto Andino, véase, Cedeño, Andrés. 1996. Fracaso y
Rea 'vación del Pacto Andino. Tesis de Grado para optar el título de Politólogo. Universidad
de L s Andes, Mérida. Ver también, Gutiérrez, Alejandro. 1999. "La Comunidad Andina de
Naci nes: El difícil Camino de la Integración", pp. 265-312, en Briceño, José (comp.),
Esce arios de la integracIón Regional en las Américas. Universidad de Los Andes, Consejo de
Publi aciones, GRUDIR, Mérida, Venezuela.
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los obiernos de Ecuador y Perú. De esta declaración nació una Comisión

, y dentro de esta última se enfrentaron dos tesis, la comercia lista y la

desa ollista. La primera consideraba que la integración debía estar centrada

en I libre comercio, a diferencia de la segunda, la cual insistía que la

debía orientarse "en la necesidad de otorgar la prioridad a los

nismos que pudiesen favorecer directamente su desarrollo" (Jaffe y

z 1988: 129), es decir, la industrialización.

Chile y Colombia apoyaban la tesis comercia lista porque consideraban que

sus conomías estaban bastante sólidas como para orientarse hacia la

indus rialización de sustitución de importaciones. Esta orientación hacia el libre

com rcio: "no carecían de lógica, dado que dichos países poseían las

econ mías más diversificadas de la subregión" (Jaffe y Risquez 1988: 129).

, Ecuador, Perú21 y Venezuela orientaron sus economías en base a la

tesis esarrollista. Esta asimetría en la adopción de las tesis presentó más tarde

inco venientes entre los países miembros del acuerdo. Hay que acotar que

del acuerdo se presentaron varios inconvenientes con la tarifa del

el externo común que se fijaron en un inicio, con la Decisión 24, la cual

restri gía la participación del capital extranjero en la región y, la programación

indus rial que debía ser adoptada por los países de la región (Ver Jaffe y

z 1988 y Cedeño 1996).

Debi o a las divergencias entre los países, Chile se retiró en 1976 por las

contr dicciones que existían entre su política económica de orientación

21 Este país apoyó la tesis comercia lista no por mucho tiempo, pues por razones geopolíticas y
geo stratégicas, ésta no le favorecía. Para mayor información al respecto, véase, Jaffe
Car onell, Angelina y Risquez Cupello, Angelina. Régimen Político e Integración en América
Lati a. 1988. Instituto de Altos Estudios de América Latina, Universidad Simón Bolívar, Caracas,
Ven zuela.
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reci

neol beral y la del Pacto Andino que era de corte desarrollista orientada hacia

el m delo de industrialización por sustitución de importaciones.

Col adoptó la Decisión 24 en teoría, pero en la práctica no, pues

deraba que dejar de atraer capital extranjero hacia la región debilitaría

onomía, es por esto que tuvo inconvenientes en aprobarla y no fue sino

1973 cuando la aprobó pero sin dejar de atraer capital extranjero a su

país.

La J nta Nacional del Acuerdo de Cartagena [JUNAC] (1979), Cedeño (1996) y

Guti rrez (1999), consideran que el principal obstáculo para que se

desa ollaran las ideas de integración dentro del Pacto Andino lo constituyó la

Deci ión 24. liLa Decisión 24 permitió establecer un mínimo de restricciones al

capi al foráneo...establecía un tratamiento diferencial entre actividades muy

ladas a la integración y el resto...ningún inversionista extranjero podría

tratamiento más favorable que el establecido por el régimen

(Gutiérrez 1999: 268). Al respecto la JUNAC (1979) enumera varias

disp siciones de la Decisión 24 que consideró obstáculos para la marcha de la

integ ación del Pacto Andino:

i) No se podía autorizar inversión extranjera directa en actividades
que se consideraran adecuadamente atendidas por empresas
existentes. La consecuencia de esta norma era impedir una mayor
competencia. aunque el fin perseguido era orientar el capital
extranjero de acuerdo a los requerimientos del país receptor y evitar
la duplicación de esfuerzos y recursos. ii) Tampoco se podía autorizar
inversión extranjera directa destinada a la adquisición de acciones.
participaciones o derechos de propiedad de inversionistas nacionales
o subregionales. La finalidad de esta decisión era fortalecer la
empresa nacional existente en los países miembros y evitar su
desnacionalización (JUNAC citada por Gutiérrez 1999: 269). iii) La
reinversión de utilidades se consideraba una inversión nueva y. por lo
tanto. debería tener la autorización previa del organismo
competente. Sólo se exceptuaba el cumplimiento de este requisito
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cuando la reinversión de utilidades no excediera el 7% del capital de
la empresa. iv) El inversionista extranjero sólo tenía derecho a transferir
al exterior las utilidades netas hasta un monto anual no superior al 20%
de la inversión realizada (Gutiérrez 1999: 269).

Sin e bargo, no todo fue negativo en el desarrollo de las ideas integracionistas

del acto Andino, éste, desde su comienzo hasta los inicios de la década de

los ños ochenta fue dinámico, pues, su comercio intrarregional creció de

considerable. "El promedio anual de las exportaciones intrarregionales

abía sido de US$ 213 millones durante el período 1970-74 se incrementó a

US$ 1.179 millones para el lapso 1980-82. Mientras que el comercio

egional, medido como porcentaje de las exportaciones totales,

repr sentó el 3,9% para el primero de los períodos referidos, para 1980-82

habí aumentado a 4,9%" (Gutiérrez 1999: 269-270)(Véanse cuadros N° 15 Y N°

La e PAL señaló en 1995 que:

...entre 1981 Y 1990, la variación acumulada del Producto Interno
Bruto por habitante (PIBPC) fue negativa en los casos de Bolivia (17
4%), Ecuador (-6,6%), Perú (-28,9%) y Venezuela (-19,4%). Colombia,
por el contrario, presentó un crecimiento acumulado del PIBPC en el
orden de 17,9%. Debe destacarse que si alguna de las economías
de la región ha mostrado un crecimiento sostenido a lo largo de los
últimos quince años, esa ha sido sin duda alguna la economía
colombiana (CEPAL: 1995, citado por Gutiérrez 1999: 271).

te los años ochenta se observó en las economías de estos países del

Pact Andino balanzas comerciales deficitarias en lugar de superavitarias. Por

/0, "en 1988 y 1989, el comercio intrarregional retrocedió a 984 y 852

millo es de US$, cifra muy inferior al promedio presentado a comienzos de la

déca a de los ochenta, el cual fue de US$ 1.178 millones (1980-82)" (Gutiérrez

1999: 72).
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Para finales de la década de los años ochenta se dio la reactivación del

periódicamente para supervisar todo lodecidieron reunirse

ente en diciembre de 1989,

Andino con su primera reunión en febrero de 1989 en Caracas. En esta

rela lonado a la reactivación del Pacto Andino. En mayo de este mismo año

en Cartagena, Colombia y, aprobaron el Manifiesto de

en el cual decidieron fortalecer políticamente la integración

andi

...se reunieron los presidentes de los países del Grupo Andino en
Ecuador y firmaron el documento de Galápagos; dentro de los
objetivos que se fijaron en este documento podemos mencionar la
necesidad de actuar conjuntamente en las negociaciones
internacionales y de alcanzar una unión aduanera entre los tres
países mayores (Colombia, Perú y Venezuela) para 1995, a la cual se
sumarían en 1999 los países de menor desarrollo relativo (Bolivia y
Ecuador) (SELA 1995, citado por Cedeño 1997: 78)22.

22 Par más información acerca de las siguientes reuniones que se dieron dentro del Pacto
And no para su reactivación, e información reciente acerca de la CAN se pueden consultar
los s uientes autores:

Oca po, José y Esguerra, Pilar. 1994. "The Andean Group and Latin American Integration",
pp.1 2-145, en Bouzas, Roberto y Ros, Jaime (eds.j, Economic Integratlon in the Western
Hem sphere, (Notre Dame University of Notre Dame Pressj.

Fran és, Antonio y Palacios, Luisa. 1995. Resultados económicos del Pacto Andino. lESA. Centro
de erencia Estratégica y Competitividad. Caracas.

Ced ño, Andrés. 1996. Fracaso y Reactivación del Pacto Andino. Tesis de Grado para optar el
Títul de Politólogo. Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela.

Ced ño, Andrés. 1997. "Cambios y perspectivas de Venezuela dentro del Pacto Andino", pp.
67-8 , en Giacalone, Rita (ed.j, Venezuela en la Integración Regional: mapa tentativo de sus
pers ectivas. Editorial Nueva Sociedad. Asociación de Estudios del Caribe (AVECAj, Caracas,
Ven zuela.

Guti rrez, Alejandro. 1999. "La Comunidad Andina de Naciones: El Difícil Camino de la
Inte ración", pp. 265-312, en Briceño, José (ed,j. Escenarios de la Integración Regional en las
Amé caso Universidad de Los Andes, Consejo de Publicaciones. GRUDIR. Mérida. Venezuela
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En e VII Consejo Presidencial Andino celebrado en Quito en septiembre de

1995 se evaluó cómo iba evolucionando el Grupo Andino en cuanto a los

s compromisos integracionistas que se trazaron para finales de la

da de los años ochenta y principios de la década de los años noventa.

En arzo de 1996 se reunieron los presidentes de los países andinos en Trujillo

(Perú y acordaron reestructurar institucionalmente el Grupo Andino. Es de aquí

de onde nace su nuevo nombre como lo es la Comunidad Andina de

nes (CAN). Después de esta reestructuración del Pacto Andino se firmó el

010 de Sucre (Bolivia) en abril de 1997 por parte de los presidentes

bros, donde decidieron entre otras cosas liberalizar el comercio

egional de servicios, crear el Consejo Asesor de Ministros de Hacienda, los

s Centrales para que se encarguen de la planificación económica y de

onización de políticas macroeconómicas dentro de los países miembros,

conf rmar un grupo de alto nivel que acordara con Perú su permanencia en

el ac erdo o su retiro definitivo.(Tomado de Gutiérrez 1999: 285-286).

Yo deseo más que otro alguno ver formar en
América la más grande nación del mundo
menos por su extensión y riquezas que por su
libertad y gloria.

Simón Bolívar.
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------------------- Colombia en el Grupo de 105 Tres

lUSIÓN

nclusión, podemos decir que el modelo primario exportador que orientó

las conomías latinoamericanas hasta los años treinta fue un proceso de

indu trialización orientado hacia la exportación y sustentado básicamente en

ducción agrícola. Para algunos autores esta etapa fue considerada

la "era dorada", la cual se vio afectada en principio por la primera

a Mundial con la desestabilización de los mercados internacionales y,

más arde por la crisis de los años treinta.

La c 'sis el 29 influyó en el cambio de modelo primario exportador que había

rigiendo las economías latinoamericanas. Esta crisis dio origen a un

modelo, como lo fue el modelo de industrialización por sustitución de

aciones. Este modelo que se adoptó de forma espontánea en la

a de los años treinta comenzó a exhibir rendimientos fuertemente

decr cientes para finales de la década de los años cincuenta, a medida que

pa de la sustitución fácil se acababa y comenzaba un período de

rdinaria expansión del comercio internacional. Con esto queremos

notar que los acuerdos de integración que se dieron luego de la

erra, específicamente para los años sesenta, se regían bajo los

ios de la CEPAL, la cual preconizaba el intervencionismo de estado y de

strialización por sustitución de importaciones. Estos principios hicieron que

los pri eros esquemas de integración que se dieron en América Latina no

tuvier n éxito y no alcanzaran los objetivos propuestos.

z dada la expansión internacional del comercio en la década del

, los países de la región debían incorporarse a la competencia del

come cio internacional o en su defecto seguir estancados. De esta forma
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dec yó completamente el modelo de sustitución de importaciones y entraron

'sis los primeros acuerdos de integración que se dieron en América Latina

rtir de la década de los años sesenta.
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CA BIOS PRODUCIDOS EN LOS AÑOS OCHENTA EN,
A ERICA LATINA y EN COLOMBIA COMO RESULTADO,
DE LA CRISIS DE LA DEUDA EXTERNA Y LAS POLlTICAS DE,
EST BILlZACION y DE AJUSTE DEL fONDO MONETARIO
INT RNACIONAL (fMI) y DEL BANCO MUNDIAL (BM).

El e deudamiento externo de la mayoría de los países de América Latina se

prod jo después de la Segunda Guerra Mundial debido a la inestabilidad

ómica que había dejado la Guerra. La única fuente de financiamiento

ntró a Latinoamérica después de la Guerra y hasta 1960 fue la inversión

extra jera directa. A partir de 1960 comenzaron a otorgarse los créditos a

Amé ica Latina tanto por los bancos comerciales internacionales como por la

Alian a para el Progreso. Esta última era un programa de crédito dirigido por

los Es ados Unidos para ayudar económicamente a los países en desarrollo.

En la década de los años setenta debido al boom petrolero que vivieron

algu os países del continente, se expandieron los créditos internacionales de

acelerada hacia la región, a tal punto que los países se endeudaron de

tal agnitud que en 1982 México, encabezando la lista de deudores,

mani stó no poder cancelar su deuda externa en los términos en que había
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firm do en un inicio con los organismos internacionales, en segundo lugar le

sigu ó Brasil y posteriormente Argentina.

La risis de la deuda externa produjo entonces un estancamiento tanto de las

s integracionistas de las décadas anteriores como del poco desarrollo

indu trial que quedaba en la región.

o de la crisis de la deuda externa gran parte de los países de América

a se vieron obligados a cambiar su modelo de la ISI a otro de promoción

de xportaciones, esto debido a que el primero venía presentando fallas

e finales de los años cincuenta, es decir, no respondía a las demandas

de os sectores internos de los países y, además porque los organismos

inter aciana les como el FMI y el BM así lo establecían.

El F I Y el BM se encargaron de imponer los programas de estabilización y de

para ayudar a Latinoamérica a salir de la situación crítica en que se

ntraban, debido al fuerte endeudamiento externo que habían contraído

décadas pasadas.

Colo bia puede considerarse un caso particular en cuanto al efecto que

jo la crisis de la deuda externa, pues, ésta no le afectó tanto como a los

s países de la región, debido a que gracias a la atracción del capital

jera en décadas anteriores y, al boom de los precios del café que se

1973 este país logró acumular un grueso de reservas

aciana/es que le permitió mantenerse activa económicamente y cumplir

s compromisos externos.
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bstante, debemos señalar, que mientras los créditos por parte de la

a comercial internacional estaban suspendidos para los países de la

por la inestabilidad económica que presentaban, debido a esto,

mbia se vio afectada hasta 1985 cuando logró nuevamente recibir

itos frescos por parte de la banca comercial.

Den ro de los créditos que recibió Colombia a partir de 1985 conseguimos en

o en 1985 por un monto de 1000 millones de dólares, en Concorde por

valor firmado en 1987, el Challenger por 1645 millones de dólares

des mbolsado en 1989 y el Hércules otorgado en 1991 por 1775 millones de

dóla es. Este último sirvió para financiar las nuevas políticas económicas de

rnización e internacionalización de la economía colombiana que

nzaba a implantar el gobierno del presidente César Gaviria Trujillo a

parti de 1990.

década de los años ochenta observamos en Colombia una

eleración económica producida en parte por los sectores industriales,

ialmente textiles, cuero, hierro, acero, agroindustria y automotores, la

situa ión fue tan delicada que el gobierno propuso un plan de reconversión

indus rial que sería financiado por el Banco Mundial para modernizar la

indus ria colombiana, la cual se orientaría hacia mercados externos porque ya

el m delo de la ISI no respondía a las demandas de las empresas nacionales.

El se tor cafetalero entró en crisis en 1989 cuando dejó de operar los

nismos del Acuerdo Internacional del Café, a partir de aquí hubo una

gran isminución de los precios internacionales del grano afectando de forma

nega ¡va las exportaciones colombianas. En este mismo año también cayeron

los pr cios de productos como el azúcar, el algodón, el cacao, entre otros.
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En v sta de esta situación económica, para finales de 1989 personalidades que

aco pañaban el gabinete económico del gobierno y, empresarios

col mbianos, consideraban que debían optar por un modelo económico que

tivara la industria nacional, incentivara la competitividad del sector

exte no y que además, promoviera las exportaciones para activar de esta

forma la economía que estaba estancada.

Es d esta forma como se comienzan a dar en Colombia los grandes cambios

de n modelo de orientación industrial, hacia otro orientado hacia el libre

1. A TECEDENTES HISTORICOS.

Después de la Segunda Guerra Mundial, la balanza de pagos de los países de

Amé ica Latina se mantuvo en cifras muy bajas debido al lento crecimiento

de I s exportaciones, originada, por la crisis económica que dejó la Guerra. La

inest bilidad económica que presentaron estos países se enfrentó a través

del fi anciamiento externo encabezado por la inversión privada directa, pues

a p rtir de 1946 hasta 1960 los bancos privados internacionales no concedían

crédi os de mediano o de largos plazos. "Los préstamos del Eximbank y del

Mundial, que no fueron de gran magnitud, estuvieron

apro imadamente compensados por las salidas de capital nacional. La única

de financiamiento neto durante el periodo 1946-1960 fue la inversión

a directa" (Pazos 1987: 839).

ir de 1960 América Latina comenzó a recibir préstamos oficiales debido

grama de la Alianza para el Progreso que mantenía Estados Unidos

hacia la región. "En esos años algunos países de la América Latina
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recibir créditos en cantidades moderadas de la banca

y en los primeros años de la década siguiente continuaron

iéndolos en cantidades gradualmente crecientes" (Pazos 1987: 839). Es

rtante destacar que a la América Latina entraron créditos externos en tres

nsiones: primero a partir de 1946 en pequeñas cantidades provenientes

s inversionistas privados directos; segundo en sumas moderadas desde

hasta 1975 y, tercero, en forma exorbitante desde 1975 hasta 1982

o a la explosión de los precios del petróleo que se presentó para esa

épo a (Tomado de Pazos 1987).

A/ r specto es importante destacar que después de /a Segunda Guerra

ial, la banca comercial del hemisferio norte emprendió una política de

pro over préstamos externos. Al principio los préstamos iban dirigidos a los

s industria/izados, luego en los años setenta, la banca buscaba nuevos

c1ien es a quien prestarles, éstos resultaron ser los países en vías de desarrollo,

ellos los de la América Latina (Tomado de Ffrench-Davis y Devlin 1993).

érica Latina fue la región más cotizada debido a su labor de desarrollo

que constituía un mercado natural para los bancos

ounidenses, entonces líderes de la expansión bancaria internacional"

ch-Davis y Devlin 1993: 5).

écada de los años setenta, básicamente durante el boom petrolero, los

s internacionales expandieron sus créditos a los países latinoamericanos

entre ellos, Venezuela, México, Ecuador, entre otros, porque obseNaban que

petróleo estaban entrando divisas a las economías de

países. "Casi todos ellos se endeudaron considerablemente para

iar sus crecientes déficit de cuenta corriente, la mayoría a fin de

mant ner el consumo" (Bianchi et al, 1987: 856).

85



------------------- Colombia en el Grupo de 105 Tres

1976 Y 1982" (Pazos 1987: 835). (Ver cuadro N° 17 p. 87).

década de los años setenta las deudas de los países latinoamericanos

entó de forma insostenible, a tal punto que "la deuda ascendía a 20.800

nes de dólares en 1970, a 58.800 millones en 1975 y a 289.700 millones en

, habiendo aumentado en 1.100 millones anuales entre 1960 y 1970, en

millones anuales en los cinco años siguientes y en 33 mil millones al año

sostiene que: "a partir de 1975 los bancos abrieron sus bóvedas a los

rnos, que aceptaron las facilidades de crédito y tomaron, año tras año,

los préstamos que les ofrecieron, hasta que las deudas fueron de tal

itud que los países tuvieron que pedir renegociación de los plazos de

" (Pazos 1987: 839). Algunos países como Perú invirtieron sus créditos en

structura y armamentos militares, otros como Brasil, por ejemplo,

invirti ron: "para incrementar la capacidad de exportación y sobretodo para

sustit ir las importaciones de energéticos" (Bianchi et al, 1987: 856). Este país

invirti' gran parte de sus recursos para sustituir importaciones, lo cual al

momento de producirse las políticas de ajuste a partir de 1982 permitió la

ción de afluencia de capital. Al respecto, es importante acotar que los

s países,

...apostando a que la crisis era cíclica y sería pasajera, ocuparon los
recursos para mantener su consumo o, sobre todo en el caso de los
países del cono sur, para incrementar sus importacíones con tipos
de cambio preestablecídos y ayudar así a reducír sus procesos
inflacíonarios, lo que los condujo a tipos de cambio real cada vez
más subvaluados. Por su parte los países exportadores de petróleo, si
bien elevaron sus coeficíentes de inversión, utilizaron gran parte de
ésta en proyectos mal concebidos y con costos exagerados (Ramos
1993: 71).

La m la distribución del ingreso y, el descenso de los precios del petróleo a

finale de 1979, fue lo que produjo la fuga de capitales tanto en el sector
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púb ico como en el privado; esto trajo como consecuencia, obviamente, la

red cción de las reservas internacionales de muchos países de la región.

zuela por su parte utilizó los préstamos externos para financiar los activos

del ector público en el exterior, por ejemplo, reservas internacionales del

o Central de Venezuela, y las reservas de Petróleos de Venezuela.

aís se endeudó particularmente en dos oportunidades, primero, cuando

la explosión de los precios del petróleo, periodo que abarcó desde 1974

1978, en éste, su deuda externa aumentó "alrededor de 13 mil millones

de ólares, de los cuales 10.500 millones constituyeron endeudamiento de

n público [Ver Cuadro N° 18, columnas 4 y 5 p. 90]" (Álvarez de Stella

1988 243). Y segundo, luego del auge de los precios del petróleo que se dio a

parti de 1979 el cual se caracterizó porque: "los recursos externos sirvieron

para financiar las salidas masivas de capitales al exterior por parte del sector

priva o, estimuladas fundamentalmente por la sobrevaluación del bolívar

man enida hasta febrero de 1983 y por la política financiera adoptada por el

Banc Central de Venezuela en 1980 y 1981" (Álvarez de Stella 1988: 244).

Colo bia por ejemplo fue un caso de excepción, ya que: "el gobierno se

resisti' a embarcarse en el agresivo proceso de endeudamiento que en sus

comí nzos promovió la banca privada internacional" (Moreno 1994: 171). Es

impo ante señalar que los gobiernos de la época establecieron un control

estric o sobre el endeudamiento tanto público como privado con el propósito

de p der hacer más manejable la deuda que se había adquirido con los

orga ismos internacionales.
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RISIS DE LA DEUDA EXTERNA EN AMÉRICA LATINA.

La risis de la deuda externa se produjo para 1981 cuando las tasas de interés

"alcanzaron un máximo histórico y en términos reales

hasta 1985 al nivel más alto observado en medio siglo"

chi et al., 1987: 857). Esta crisis se debió tanto a la imprudencia de los

ores como a la de los acreedores. La solicitud de una moratoria en el

de la deuda por parte de México en Agosto de 1982 trajo como

el cese de los créditos de la banca internacional hacia

Pod mas distinguir tres fases de la crisis de la deuda externa que se dio en

La p 'mera fase (1979-1981). En esta fase el hecho más resaltante fue el alza

s precios del petróleo luego de la caída del Shah de Irán en 1979. Este

tecimiento coadyuvó para que los países desarrollados pusieran en

ha programas antiinflacionarios para frenar la inflación que presentaban

sus e onomías. Además los países adoptaron metas de expansión monetarista

nciados por el pensamiento neoliberal que estaba en boga en ese

ento. Estas metas adoptadas produjeron un alza en las tasas de interés las

cual s llevaron a los países deudores a tomar medidas restrictivas para sus

eco omías (tomado de Ramos 1993: 71).

gunda fase (1982-1983). Ésta se caracterizó por la manifestación de

o de no poder asumir la responsabilidad de pagar su deuda externa.

hecho produjo la abrupta caída de los préstamos bancarios

acionales en toda la región, generando de esta forma la crisis de la
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------------------- Colombia en el Grupo de 105 Tres

a (Ramos 1993: 71). En esta etapa se produjo un proceso de ajuste que

se entró básicamente: "en una severa y costosa reducción de las

rtaciones, tanto de insumos intermedios como de bienes de capital, unos

s esenciales para la producción" (Ramos 1993: 72).

La t rcera fase (1984-1990). "Se caracterizó por un virtual estancamiento

eco ómico acompañado por inflaciones desatadas" (Ramos 1993: 73), las

cual s produjeron estancamiento y recesiones económicas en países como

ntina, Bolivia, Brasil, Nicaragua, Perú, Venezuela, entre otros. Al respecto,

portante acotar que: "si bien tanto la teoría como la experiencia ...

mue tran que se puede bajar la inflación sin causar recesión, con frecuencia

fectos muy recesivos si los programas carecen de credibilidad y las

ctativas exceden con mucho las metas inflacionarias del programa de

ilización, o si el control fiscal descansa asimétricamente en reducciones

de I s gastos y no en aumentos de los ingresos"23 (Ramos 1993: 73).

de la moratoria por parte de México en agosto de 1982 hubo el cese

de I s créditos de la banca internacional hacia América Latina, "obligando

así a la región a cerrar casi completamente un déficit de cuenta corriente de

40 m /Iones de dólares (equivalente acerca de 35% de sus exportaciones de

bien s y servicios y a 6% de su producto interno bruto) en sólo dos años"

(Bian hi et al, 1987: 855). La crisis de la deuda en algunos países fue más fuerte

por e destino poco productivo que se había dado a esos créditos.

23 Por jemplo, Argentina en 1991, Israel en 1985 y México en 1988.
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reafirmar esta idea, podemos decir que:

Desde mediados de 1982 cesaron por completo los préstamos
voluntarios de los bancos comerciales internacionales, con lo que se
revirtió abruptamente su marcada y sostenida tendencia alcista entre
1970 y 1981. A causa de este cambio y, a pesar de los esfuerzos
encabezados por el FMI para organizar paquetes de rescate en auxilio
de los países más endeudados de modo que éstos pudieran cumplir
con sus compromisos externos, las entradas netas de capital a la
América Latina se derrumbaron desde 37500 millones de dólares en
1981- a sólo 3200 millones en 1983 y fluctuaron alrededor de 6500
millones de dólares en los tres años siguientes (Bianchi et aL, 1987: 858).

a buscar nuevas alternativas de

económica originada por la crisis de la deuda motivó a

necían a esquemas de integración debieron dejar de lado la ISI e

ente incumplir con los objetivos que se habían planteado en un inicio.

ás empezaron a orientar sus economías hacia el mercado internacional

finalidad de obtener divisas para enfrentar la crisis y cumplir con el

de la deuda externa; produciéndose una etapa de estancamiento del

so de integración regional.

algu os gobiernos latinoamericanos

el de promoción de exportaciones para generar divisas,

la sustitución de importaciones que reducía la participación

de A érica Latina en su conjunto dentro del comercio internacional.

La yuntura de la década de los años ochenta impuso en los países

americanos la vigencia de políticas económicas muy distintas a las de

las écadas anteriores. En esta etapa de crisis todos los países que
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3. E PAPEL DEL FMI Y Del BM DURANTE LA CRISIS DE LA DEUDA EXTERNA.

Las ondicionalidades externas de organismos internacionales como el Fondo

Mon tario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), para estabilizar las

eco omías de los países latinoamericanos y otorgar nuevos préstamos,

entre otras condiciones, aplicar políticas de ajuste estructural y,

las economías hacia el libre mercado, dejando de lado la

de importaciones la cual había venido

obst culizando el desarrollo económico de la región.

I fue el ente más importante tanto en la coordinación como en la

ociación del pago de la deuda y además, en la implementación de las

as de estabilización económica, no obstante, las políticas de reforma o

juste estructural fue la principal condición exigida por el BM para el

amiento de los nuevos créditos a los países latinoamericanos (Tomado de

More o (1994) señala al respecto que:

...01 Fondo Monetario Internacional. se le identifica como el promotor y
proponente de las políticas de estabilización económica, en su versión
ortodoxa, que es la contenida en los paquetes de reforma, a los que se
han comprometido los países como condición para la reestructuración
de sus deudas externas, y poder tener además acceso a la modalidad
de préstamos que otorga esta institución multilateral. Los objetivos a
corto plazo de estas políticas de estabilización eran los de controlar la
inflación, proteger el nivel de reservas internacionales, limitar la fuga de
capitales y reducir el déficit del sector público (Moreno 1994: 185-186).

Dentr de las políticas de orientación ortodoxa que se incluían en el ajuste

estru ural que coordinaba el BM podemos mencionar:
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1) Ajustar los precios a sus valores reales para que éstos reflejen, en
un mercado ideal la igualdad entre oferta y demanda; 2) Liberar el
mercado para que éste determine los precios; 3) Transferir recursos
del sector público al sector privado, mediante la privatización; 4)
Redimensionar y racionalizar el papel del gobierno en el proceso de
desarrollo; y 5) Reformar las instituciones para hacer más eficiente al
estado y prevenir su excesiva interferencia en el funcionamiento del
mercado (Moreno 1994: 187-188).

La risis de la deuda externa fue la principal causa que llevó a los países

americanos a la aplicación de programas de ajuste y a sujetarse a las

iciones del FMI y a las exigencias de la Banca Mundial. Los procesos de

ajust auspiciados por estos organismos se aplicaron con la idea de que los

país s pudieran cancelar sus deudas, no obstante, señala Moreno (1994) que:

lides e que se inició la crisis de la deuda y se empezaron a aplicar estos

prog amas, Latinoamérica ha venido transfiriendo, en términos netos, recursos

al e terior por un promedio de más de 4% del PTB de la región, lo que ha

afee ado severamente las tasas anuales de crecimiento que, en promedio y

para el período 1981-1989 tuvieron un crecimiento de -1.0% del ingreso per

cápit , -1.1 % en el consumo per cápita, y -5.4% en la inversión per cápita".

(Mor no 1994: 183).

Es po ible observar que: Ha mediados de los años ochenta los gobiernos de la

regió comenzaron a acompañar sus políticas de ajuste con una mayor

ra de sus economías. Ello obedeció en parte al convencimiento de que

la sus itución de importaciones como estrategia de desarrollo estaba agotada

yen arte a las propias exigencias de los programas de ajuste". (Lerman 1998:

875)

Las p líticas de ajuste aplicadas en la región se debieron al gran efecto que

tuvo I crisis del sector externo lo que a su vez produjo un descenso en el
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intraregional, conduciendo este descenso a saldos desfavorables

en I s balanzas comerciales de los países. Esta situación "condujo a los países

región a incrementar sus exportaciones y comprimir intensamente las

imp rtaciones..." (Lerman 1998: 875). La crisis del sector externo afectó

con iderablemente las economías latinoamericanas a tal punto que:

...en 1983 el intercambio dentro de la misma zona sufrió un fuerte
descenso, aún mayor que las exportaciones totales, situándose en
cerca de 11.000 millones de dólares y disminuyendo su participación en
las exportaciones totales a 12%... (Véase Cuadro N° 19 p. 97). La caída
de las importaciones fue mayor, puesto que los países tuvieron que
adaptarse de manera simultánea a la baja de las ventas externas y a la
paralización del crédito internacional. Se estima que las importaciones
totales de los países miembros disminuyeron de 92.000 millones de
dólares en 1981 a 71.000 millones de 1982, esto es, un descenso de 23%
(CEPAL 1985: 135, citada por Lerman 1998: 875-876).

Los ños de los programas de ajuste no fueron tan fructíferos como esperaban

los o ganismos internacionales porque: "durante los primeros ocho años de

estas políticas de ajuste y de reestructuración económica han tenido un saldo

neg tivo, sin que estos sacrificios hayan contribuido a aliviar el peso de la

deu a" (Cardoso y Helwege 1992. p 27, citadas por Moreno 1994: 183). Hay

que estacar que durante estos años las políticas aplicadas generaron un alto

nivel de inflación, se redujeron las posibilidades de inversión y de crecimiento

en la economías de los países, esto indica que la aplicación de los programas

de aj ste tuvo efectos negativos en las economías y en las inversiones de los

paíse.

Dentr de las políticas de ajuste que implementaron los organismos

intern ciona/es pueden señalarse:
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1) La aplicación de la disciplina fiscal como condición básica para
combatir la inflación; 2) La racionalización del gasto público,
focalizando subsidios imprescindibles y haciendo mayor énfasis en la
inversión social; 3) La reforma tributaria, incluyendo tasas marginales
moderadas, ampliando la base de tributación y mejorando la
eficiencia en la recaudación; 4) Tasas de interés reales y positivas
definidas por el mercado; 5) Tasa de cambio real y competitiva,
definida preferentemente por el mercado; 6) Liberalización de las
importaciones, pudiéndose aplicar criterios de progresividad,
especialmente en economías que han estado altamente protegidas; 7)
Apertura a la inversión extranjera; 8) Privatización para reducir el gasto
público y racionalizar la función del estado; 9) Desregulación para
agilizar y democratizar la actividad económica y para combatir la
inflación; y 10) Protección de patentes y otros derechos de propiedad
(Williamson 1990: 7-20, citado por Moreno 1994: 185-186)24.

Co o un ejemplo, las políticas neoliberales de estabilización y ajuste

ómico han tenido enormes costos sociales, "que conforman una deuda

I muy superior a la deuda externa de México"(Calva 1995: 51). Los

prog amas de estabilización económica que se aplicaron a partir de la crisis

deuda externa se caracterizaron por la aplicación de tres grandes

etes de políticas antiinflacionarias: "a) la reducción y eliminación del

t fiscal. .. b) contracción de la demanda interna agregada... c) y la

ción de presiones en balanza de pagos mediante la manutención de un

supe ávit comercial y de cuenta corriente... " (Calvo 1995: 42-43).

Las p líticas aplicadas por el neoliberalismo mediante las políticas de ajuste y

produjeron en los países altos costos sociales y económicos,

a su vez, revueltas populares y manifestaciones, como por

lo los disturbios que se observaron en la Ciudad de Caracas, Venezuela

e febrero de 1989.

24 Par mayor información acerca de las políticas de ajuste, ver John Williamson, "What
Wa hington Means by Policy Reform," Latin American Adjustment. How much has
ha pened?, (Washington, OC, Institute for International Economics, April 1990), pp. 7-20).
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vés de la aplicación de las políticas de ajuste y de estabilización se

obs rvó la implementación del nuevo modelo de desarrollo el cual se basó

a promoción de exportaciones y la apertura comercial. Este nuevo

elo, como lo señala Ramos, se debió a factores tales como:

...primero, la CriSIS de la deuda externa dio lugar a fuertes
desequilibrios macroeconómicos y al posterior estancamiento que
caracterizó a los años ochenta, la "década perdida"; segundo, si
bien el progreso que acompañó la estrategia de industrialización
sustitutiva de importaciones (ISI) fue de magnitud sin precedentes en
la región, a mediados de los años setenta el modelo comenzó a
tener rendimientos fuertemente decrecientes, reflejados en el
estancamiento de la productividad total de los factores. Tercero, en
el Norte surgió una crítica teórica y empírica al intervencionismo
estatal, que fue recogida por el neoliberalismo criollo y lo llevó a
atacar ese intervensionismo ya no sólo por su ineficacia sino
además por intentar crear un estado de bienestar moderno sobre la
base de una estructura económica endeble (Ramos 1997: 16).

4. C LOMBIA y LA CRISIS DE LA DEUDA EXTERNA.

amos el endeudamiento externo colombiano desde principios del siglo

XX, demos decir que para 1923 la deuda externa de este país se ubicaba

en S$ 24.2 millones, la cual representaba un "41 % de las exportaciones del

país o 28% si se deduce el monto de las reservas internacionales" (Ocampo

1989: 12) (Ver cuadro N° 20 p. 102). Este mismo autor señala que en la década

de I s años veinte Colombia recibió su primera ola de créditos, captando

entre 1924 y 1928 alrededor de US$ 200 millones provenientes de los bonos de

ork, los cuales iban a redistribuirse tanto en el gobierno nacional como

departamentos y municipios.
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siguientes también lograron conseguirse créditos a través de

atas en sumas moderadas, los cuales lograron sólo aumentar los saldos

s de la deuda nacional.

Para finales de la Segunda Guerra Mundial el total de la deuda externa

públ ca de este país se ubicaba en US$ 170.9 millones. Al respecto es

imp rtante anotar que: "en las series históricas de la deuda pública que

com nzaron a publicarse a fines de los años cincuenta, la deuda externa

cont atada por el sector público... se estimó en US$ 194.5 millones. No

nte, de esta última cifra, US$ 140.9 millones estaban representados en

Sil (Banco de la República, Informe del Gerente de la Junta Directiva

1948 1949/ p. 185, citado por Ocampo 1989: 18).

Post riormente Colombia siguió recibiendo créditos por parte de varios

argo ismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco de

Expo aciones e Importaciones de los Estados Unidos, y la Agencia

Inter acional para el Desarrollo (AID). Ocampo al respecto argumenta varias

etap s del endeudamiento externo colombiano luego de la postguerra,

...10 primera cobija los años de expanslon exportadora que
sucedieron a la Segunda Guerra Mundial (1945-1956). La segunda
abarca los años de renegociación de las acreencias comerciales
acumuladas en los años anteriores y la normalización de las
relaciones crediticias (1957-1961). La tercera cubre el primer lustro de
la Alianza para el Progres025, que dio acceso al país a los recursos
de la Agencia Internacional para el Desarrollo, AID, de los Estados
Unidos (1962-1966) [Ocampo 1989: 22].

25 Pro rama de créditos creado en 1962 por parte de los Estados Unidos para ayudar
eco ómicamente a los países en desarrollo.
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bstante, es importante señalar que en los años posteriores las etapas de

itos o endeudamiento externo coinciden con los periodos presidenciales.

ejemplo, el gobierno de Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), estuvo

ficiado de abundantes y estables recursos externos. El de Misael Pastrana

ro (1970-1974) estuvo caracterizado por "la diversificación de las fuentes

cre iticias y por los beneficios que en materia de endeudamiento generó la

erada aceleración de la inflación mundial a comienzos de la década

del etenta" (Ocampo 1989: 22). En la administración de Alfonso López

Michelsen (1974-1978) la política de endeudamiento se caracterizó por discutir

la n -expansión de la deuda externa del país (Tomado de Ocampo. 1989).

El 9 bierno de César Turbay Ayala abarcó desde 1978 hasta 1982 y. fue

distin o al gobierno anterior porque adoptó planes ambiciosos de inversión en

structura que serían financiados mayormente con recursos externos, es

si López Michelsen evadió los recursos externos para que el país no

sigui ra endeudándose, Turbay Ayala continuó con las mismas políticas de

udamiento que habían venido utilizando los gobiernos anteriores a López

Mich Isen (Tomado e Ocampo, 1989).

pa de 1982-1986 le correspondió a Belisario Betarcur Cuartas, el cual

ue enfrentarse a los acontecimientos de inestabilidad económica que

producido la crisis de la deuda externa en los países latinoamericanos

emás, "manejar el impacto de la fase anterior de endeudamiento

rado" (Ocampo 1989: 23). Por último conseguimos la administración de

Barco Vargas (1986-1990) a la cual le tocó manejar el problema de la

externa que golpeó a la mayoría de los países latinoamericanos,

Ocampo (1989) sostiene, que "con algunas modificaciones

antes" (Ocampo 1989: 23).
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Vari S autores, entre ellos Ocampo (1989) coinciden en afirmar que a

deuda no le afectó como a los demás países

americanos y, que de hecho, "escapó a la tendencia al sobre

udamiento que caracterizó a América Latina a partir del primero shock

lera y que mantuvo un perfil de endeudamiento externo favorable,

dependencia de organismos financieros oficiales,

cialmente de carácter multilateral" (Ocampo 1989: 44).

En I caso de Colombia, la combinación del modelo de la ISI con la

ción de capital extranjero, así como la bonanza cafetalera de los años

ta, fue lo que le permitió acumular un número considerable de reservas

aciana les, mantenerse al día en cuanto a sus compromisos externos

la deuda externa y, diferenciarse de los demás países de la región

(Info me Latinoamericano, septiembre de 1988). Al respecto es importante

aco r que: "los ingresos anuales de divisas por café se duplicaron en el

peri do comprendido entre 1976 y 1978. Los mayores precios del grano se

jeron en mayores precios internos para los productores que propiciaron

mpliación considerable de la demanda" (Sarmiento 1990: 97).

El gr eso de reserva de divisas coadyuvó para que la crisis de la deuda

exter a no fuera tan fuerte en este país, como en los demás países de

Amé ·ca Latina. Para reafirmar esta idea, podemos acotar que:

...los favorables términos de intercambio, registrados particularmente
durante 1976-1978, con ocasión de los altos precios internacionales del
café, se reflejaron en una balanza de pagos superavitaria, coyuntura
que facilitó al país fortalecer su posición en materia de reservas
internacionales con resultados que contrastan satisfactoriamente con
los observados en el decenio de los setenta (Banco de la República
1989: 120).
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Cuadro N° 20

ENDEUD lENTO EXTERNO DE COLOMBIA EN ALGUNOS AÑOS CRITICOS, 1923-1987
(Millones de dólares)

Deuda
Externa

Reservas
Internacionales

brutas

Deuda
Neta

Deuda Deuda neta/
Exportaciones1 exportaciones1

1923
1928
1932
1945
1956
1961
1966
1970
1971
1974
1978
1980
1982
1985
1986

1987

24
222
236
135
642
628

1.405
1.930
2.164
3.382
4.417
6.809

10.271
14.080
15.021

15.685

7
65
17

177
144
171
144
258
265
448

2.493
5.420
4.893
2.313
3.511

3.483

17
158
218
-42
498
457

1.261
1.672
1.899
2.934
1.924
1.389
5.378

11.767
11.510

12.202

0.41
1.68
3.41
0.85
0.96
1.32
2.63
2.49
2.92
2.32
1.37
1.58
3.13
3.72
2.76

2.99

0.28
1.19
3.17

-0.27
0.75
0.96
2.36
2.15
2.56
2.02
0.60
0.32
1.64
3.11
2.12

2.33
1 Bienes y or no monetario
Fuentes: De da externa: 1923-32: Deuda de la Nación según Anuario General de Estadística, 1934;
deudas dep rtamental, municipal y bancario según Echavarría, 1982, Cuadro A-l. 1945: Deuda
pública seg n Cuadro A-1 del Anexo a este trabajo; deuda bancaria según Informe del gerente a la
Junta Direc iva del Banco de la República, 1948/49, p. 185. 1956 Y 1961: Deuda pública según
Cuadro A-1 del Anexo; deuda comercial según Cuadro 5 y deuda con el Fondo Monetario
Internacion según Banco de la República. 1966: Cuadro 9. 1979-86: Cuadros de deuda del Banco
de la Repúb 'ca, incluyendo la deuda de corto plazo del Banco y del Fondo Nacional del Café en
todos los añ s y la deuda de corto plazo de las empresas públicas desde 1980.

Reservas int nacionales brutas: Banco de la República.

Exportacion : Hasta 1945 Anuarios de Comercio Exterior más un estimativo del valor anual de la
producción e oro según compras del Banco de la República y precio oficial en Estados Unidos. A
partir de 19 6 balanzas de pagos del Banco de la República. 1987: Estimativo preliminar de
FEDESARROL O.
Citado por: campo 1989: 13
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1971 Colombia poseía unas reservas internacionales mínimas de US$

millones de dólares y, pasó a un nivel máximo en 1981 de US$ 5.630

mili nes de dólares. "Esto significó un crecimiento de 3.026% en 10 años...En

ene o de 1991, las reservas externas del país suman $ 6.572 millones de

res... En 1993 y 1994 hay un retorno fuerte de capitales e inversiones

es del extranjero, que ubican las reservas alrededor de los US$ 8.000

nes..." (Neira 1996: 110) (Ver Cuadro N° 21 P. 105).

década de los años setenta, específicamente desde el comienzo del

rno de Alfonso López Míchelsen (1974-1978) se observaba la intención

de r nunciar a la estrategia de la ISI, para adoptar la vía del desarrollo por el

crec miento hacia afuera: "se trata, en efecto, de apoyar el modelo de

des rrollo, exportador de manufacturas iniciado desde fines de la década del

sese ta, en una política económica de rasgos marcadamente liberales, cuyas

ncias comienzan a apreciarse más claramente desde 1974" (Bejarano

1984 23).

Igualmente Juárez Anaya (1993), nos dice que: "el gobierno colombiano

desd 1967 había venido impulsando la política de promoción de

expo aciones no cafetaleras o "exportaciones menores" [industrias

man factureras]" (Juárez Anaya p. 27, citado en Giacalone 1997: 160).

cto del grueso de reservas internacionales que acumuló Colombia en la

déc da de los años setenta, se observó a partir de 1982 cuando se dio la

de la deuda externa que afectó a gran parte de los países

latin mericanos. No obstante, debemos señalar que Colombia pudo

erarse un caso particular debido a su estabilidad económica, originada,

ya lo señalamos anteriormente a la atracción del capital extranjero y a

nanza cafetalera de la década de los años setenta. Tal es así, que
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mbia no tuvo necesidad de renegociar su deuda externa con los

nismos internacionales, ni aplicar programas de ajuste tan fuertes como

en I s otros países de la región, excepto en 1980-1983 que se dio un ajuste

ual y, en 1984-1985 un ajuste acelerado (Tomado de Londoño y Perry

198 ).

Al r specto debemos acotar que: "durante el primer cuatrienio de la década

s años ochenta, la economía atravesó por circunstancias difíciles, inscritas

en I marco de la recesión mundial, que determinaron una menor dinámica

del ector externo" (Banco Mundial 1989: 120). Sin embargo, en los años

riores se logró una mejor situación en cuanto a este sector gracias a la

ulación de las reservas internacionales que había adquirido el país en la

anto a su deuda externa, podemos decir que a pesar de no habérsele

ntado problemas de refinanciación a las administraciones de la época,

no dejaron de pedir créditos a la Banca Comercial Internacional. Para

ar estas ideas, Harf y Gutiérrez dicen que: "el país ha venido

desde 1984 recursos externos con la banca comercial

inter acional, básicamente para cubrir el servicio de la deuda en los rubros de

izaciones y pagos de intereses, y así impedir que Colombia se convierta

exportador neto de capitales" (Harf y Gutiérrez 1990: 12).

uda externa pública colombiana en términos de dólares se ubicó en

n 1.319 millones, en 1980 se ubicó en 4.324 millones y para finales de

e encontró e 14.809 millones, ya para 1992 alcanzó la suma de 13.831

es. En el caso de la deuda externa privada, podemos decir que ésta en

e ubicaba en 457 millones de dólares, en 1980 en 2.277 millones de

dólar s, en 1990 alcanzó la suma de 2.747 millones de dólares y para 1992
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%

9.4

9.0

8.7

15.3

15.3

10.2

4.5

8.0

7.3

15.7

16.0

20.0

26.0

84.0

71.5

72.0

-;.~ !f'i'

~ .~

85 86 87 88 89 00 91 9Z 93

19.10

20.91

24.79

24.79

28.58

32.96

36.32

37.96

41.00

44.00

51.00

59.00

68.00

86.00

101.84

142.31

197.60

US$=pesos

Reservas Tasa cambio 1

170.400

345.200

515.900

429.500

547.200

1.165.800

1.829.600

2.481.800

4.105.900

5.416.000

5.630.300

5.070.800

2.900.000

1.688.000

2.067.410

3.477.500

3.374.000

3.446.000

3.851.000

3.856.000

6.572.500

6.397.000

7.962.000

8.100.000

9.000.000

(millones US$)

Cuadro N° 21
Reservas Internacionales netas tasa de cambio

70

71

72

73

74

75

76

77

19 5

Fuente: Ban o de la República
Citado por: eira 1999: 108
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asc ndió a 2.948 millones de dólares (Tomado de Arango 1993: 275) (Ver

Cua ro N° 22 p. 107 Y Gráfico N° 5 p. 108).

A artir de 1985 Colombia comenzó nuevamente a percibir créditos

acionales, o dinero "fresco" a través de la banca comercial

acional, dentro de éstos conseguimos:

1. El Crédito Jumbo: Este crédito fue otorgado por la suma de 1.000 millones

d dólares en 1985, y sus fondos ingresaron al país en 1986. Es importante

a otar que este crédito tuvo una excepcional importancia para el país

rque significó la reapertura de los créditos internacionales los cuales

es aban suspendidos a Latinoamérica debido a la moratoria expuesta por

en 1982. Este crédito debía cumplir con las metas

croeconómicas trimestrales que establecía el Fondo Monetario

rnacional. El país aceptó "una monitoría de dicha entidad, procediendo

la banca comercial internacional consideraba necesario para

el país estuviera poniendo en práctica las políticas

nómicas requeridas para corregir sus principales desbalances

(Banco de la República 1991: X). Este crédito le permitió al

pa s mejorar la posición de la balanza de pagos por un periodo de dos

añ s, además, "los flujos netos de capital ascendieron de US$ 927 millones

en 1983 a US$ 1.629 millones en 1986" (Banco de la República 1991: X) (Ver

Cu dro N° 23 p. 109).

rédito Concorde fue otorgado también por 1.000 millones de dólares por

la anca comercial en 1987, solicitado para cubrir las necesidades del

sec or público durante el bienio 1987-1988. Este crédito encontró varios

obs áculos para su otorgamiento debido a "la suspensión de pagos del
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------------------- Colombia en el Grupo de 105 Tres

sil a comienzos del año, el elevado aprovisionamiento realizado por

v rios bancos norteamericanos e ingleses y el "lunes negro" de octubre 19

las bolsas de valores de los principales centros financieros mundiales",

fi almente fue desembolsado en 198826 (Banco de la República 1989: 29).

3. El Crédito Challenger también denominado Crédito Integrado fue otorgado

r 1.645 millones en 1989. Este crédito le permitió a Colombia iniciar una

n evo etapa de endeudamiento "caracterizada por el progresivo

m joramiento en los indicadores de su deuda; la relación servicio de la

duda a ingresos corrientes se redujo del 43% al 37% entre 1989 y 1990,

m entras que el saldo de la deuda como proporción del PIB pasó del 39% al

34 o en igual periodo (Banco de la República 1991: XI). Es importante señalar

al respecto, que este crédito le permitió al gobierno nacional estabilizar las

re ervas internacionales que habían venido descendiendo debido a la

p ralización de los créditos en la década de los años ochenta, producto de

redistribuir los ingresos para inversiones en áreas o

se tores que el gobierno consideraba necesario subsidiar.

Para finales de 1991, la deuda externa de Colombia se estimaba en unos

17.0 O millones de dólares, repartidos de la siguiente forma: 82,36% en deuda

públi a la cual equivalía a unos 14.000 millones de dólares; en cuanto a la

deu a privada, ésta abarcaba 3.000 millones de dólares (Marín 1992). (Para

dato sobre prestatarios y prestamistas de la deuda, Ver Cuadro N° 25 p. 113.

Para observar el comportamiento de la deuda externa en Colombia en el

perío o 1978-1984, Ver Cuadro N° 26, p. 114 y, para analizar la composición

26 Par más información acerca de las cuatro sindicaciones del sector público con la banca
co ercial con relación a los créditos Jumbo y Concorde, Véase Cuadro N° 24, p. 112.

llO



-------------------- Colombia en el Grupo de 105 Tres

de a deuda externa colombiana entre 1982 y 1986, se puede revisar el

Cu dro N° 27, p. 115).

El gobierno colombiano decidió suspender el pago de las
amortizaciones a los bancos privados internacionales. Durante el primer
trimestre de 1991 para evitar que el país se convirtiera en exportador
neto de capitales... la prórroga por un período de 90 días fue acordada
por el equipo económico con los bancos privados en el marco de las
negociaciones para la obtención del denominado préstamo
"Hércules", dos semanas después de haberse logrado en principio un
acuerdo con este grupo acreedor. (JUNAC -SELA 1991: 29) .

4. El Crédito Hércules se otorgó por 1.775 millones de dólares en 1991, el cual

respaldo al programa de modernización económica y la

proyectos urgentes de inversión pública, contribuyendo a

so idificar la situación de las reservas y alejando la posibilidad de que el

p ís se convirtiera en un exportador neto de capitales" (Arango 1993: 279).

rédito fue muy importante para Colombia, porque con él se concluyó la

nciación de la deuda pública externa con los bancos privados y gran

de estos créditos se destinaron para financiar el programa económico

del obierno de César Gaviria (1990-1994).

El gobierno de César Gaviria también ha obtenido en otras fuentes
US$800m para financiar aspectos claves de su programa económico. El
Banco Mundial y el BlD27 han aportado US$600m para modernizar y
reformar la administración publica y otros US$200 del Banco Mundial
estarán destinados a financiar la reconversión de la industria para que
pueda enfrentar la competencia extranjera (Informe Latinoamericano
1991: 7).

27 Ba ca Interamericano de Desarrollo.
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5. A DESACELERACiÓN ECONÓMICA DE FINALES DE LOS AÑOS
CHENTA y SU INFLUENCIA EN EL CAMBIO DE MODELO ECONOMICO

N COLOMBIA.

cumulación de reserva de divisas que se dio en la década de los años

ta debido a la combinación del modelo económico de la ISI con el de

oción de exportaciones, además del boom de los precios del café,

uraba la estabilidad económica de Colombia en los próximos años. Al

cto es importante señalar que entre 1985 y 1987 el PIB de América Latina

conjunto, "creció 2,6%, 3,8% Y 2,7%, pero el de Colombia se expandió

5,1% Y 5.4%. El sector industrial creció en 1986-87 a un promedio de 6%...

anto al comercio exterior el país registró un superávit comercial de US$

1,9b en 1986 y US$ l.4bn en 1987" (Informe Latinoamericano 1988: 8).

Haci ndo especial referencia al sector industrial, en 1987 sus exportaciones

regis raron un crecimiento especialmente en "cemento (43%), las artes

gráfi as (41 %), las de productos químicos (18%), las de ferroníquel (23%), las de

cciones (17%) ... "(Reina 1988: 23). El crecimiento económico en

bia se observó hasta el año 1987. En realidad la diversificación de las

aciones no tradicionales ayudó a este crecimiento ya que las

aciones del café declinaron de 51 % en 1986 a 30% en 1987 en el total

resos por exportaciones, mientras que otras exportaciones aumentaron

44%. Informe Latinoamericano 1988).

El milagro economlco visto hasta 1987 se vio afectado por los
problemas internos que atravesaba el país. Este milagro económico se
ve afectado cuando el crecimiento del PIS cayó 3.7% en 1988, tras dos
años de récords para la década 5.7% en 1987 y 5,1% en 1986... Tropiezos
en el comercio y la industria contribuyeron a la caída. La actividad
comercial creció sólo 5,5% en 1988 (7,9% en 1987); y la industria apenas
se expandió 3.7% (7,1% en 1987). según la oficina de estadísticas,
DANE... El crecimiento de esos dos sectores continuó desacelerándose
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los

durante el primer bimestre de 1989... La producción industrial registró
una caída de 2.6% en el bimestre. El comercio cayó 3.6% en
comparación con el mismo período del año pasado (Informe
Latinoamericano 1989: 8-9).

La ituación en Colombia era muy inestable porque en el caso de las

rtaciones no tradicionales. éstas, en 1987, sufrieron una baja, luego en

aumentaron y lograron estabilizarse. No obstante, "la aceleración de la

ión que se dio en 1988 implicaba un deterioro real de la tasa de cambio,

hec o que tenía que corregirse para mantener el dinamismo que venían

mas randa las exportaciones no tradicionales desde mediados de la década

s ochenta, así como para regular la demanda de importaciones" (Banco

de I República 1989: XIII). No obstante, es importante señalar, que la inflación

nzó a controlarse para finales de 1988 y principios de 1989.

tor eléctrico fue otro que entró en crisis por la recaudación tan lenta de

nta de energía, también, porque los créditos que otorgaría la banca

com rcial internacional para realizar las inversiones en varias ciudades del

e habían demorado. Este sector eléctrico también se vio afectado por

de los guerrilleros a los oleoductos y a otras instalaciones

cuales costaron al sector agrícola US$ 450m (Tomado de

Infor e Latinoamericano 1989).

ación que presentó el sector industrial, especialmente textiles, cuero,

y acero, agroindustria y automotores, fue tan grave que el gobierno

so un plan de reconversión industrial que sería financiado por el Banco

ial para modernizar la industria colombiana, que se orientaría hacia los

merc dos externos. (Tomado de Informe Latinoamericano 1989).
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roductividad también sufrió de desaceleración sobretodo en la industria

ufacturera y en el sector agropecuario. Para reafirmar esta idea, es

sostiene Ocampo (1991): "la desaceleración del

imiento económico es, además, evidente en las cifras sobre

uctividad. A nivel global, el crecimiento de la productividad se detuvo y

enzó incluso a retroceder. Este resultado es, además, evidente en la

indu tria manufacturera y en el sector agropecuario"28 (Ocampo 1992: 14).

Con respecto a los datos sobre el cambio estructural de la industria

man facturera, especialmente el sector cafetalero; Ver Cuadro N° 28, p. 120.

Uno de los sectores que más generaba divisas a Colombia era el sector

cafe ero, este sector a mediados de la década de los años 80 se vio

afec ado pero aún más a partir de junio de 1989, cuando dejaron de operar

los ecanismos reguladores del Acuerdo Internacional del Café. "Debido a

ruptura del pacto siguió una marcada disminución de los precios

acionales a partir de julio hasta descender a US$ 0.74 por libra (exmuelle)

en o tubre, la cotización más baja desde el mes de diciembre de 1973, que

afec ó negativamente el valor de las exportaciones colombianas del

gran "29 (Banco de la República 1989: VII-VIII) (Ver Cuadro N° 29, p. 121). En

este cuadro, podemos observar el descenso que se produjo en las

aciones del café a partir de 1989. Es importante observar como en 1987

las e portaciones se ubicaban en 1.633 millones de dólares, en 1988 en 1621

28 So e la evolución de las cifras agregadas, véanse García (1988). Clavijo (1990) y Ocampo
(19 20). Sobre industria, Ocampo (19920 y 1992b). Y respecto al sector agropecuario,
Mi isterio de Agricultura y Departamento Nacional de Planeación (1990). Citados por
Oc mpo, José. 1992. "Reforma del Estado y desarrollo económico y social en Colombia",
pp. 5-40, en Análisis Político. N° 17. Septiembre-diciembre. Bogotá- Colombia.

29 "P ro el año 1990, se calculó que Colombia dejaría de percibir ingresos por US$ 500
mili nes por efecto de la caída de los precios del café luego de la ruptura del pacto
int rnacional... .. (Neira 1996: 124).
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ra enero de 1989, éstas descendieron de manera asombrosa llegando a

iliones de dólares y, menos aún para finales de año en 76 millones de

res; este descenso explica la desaceleración económica que se presentó

olombia para finales de la década de los años ochenta, obligando esta

ión a un cambio rotundo del modelo económico.

Ade ás del sector cafetero, a partir de 1989, también tendieron a decaer los

prec os internacionales de algunos productos básicos de exportación como

ón [-24,6%], café [-23,9%], cacao [-9,2%] y azúcar [-7,7%] (Neira 1996:

74).

económica, para finales de 1989, la ministro del

Desa olio, María Mercedes Cuéllar de Martínez, señaló que: "Colombia debe

ado tar un nuevo modelo de desarrollo, que reactive la industria y la

agri ultura y promueva la competitividad en el sector externo... y que, sólo

nte la dinamización de las exportaciones el país podría combatir la

eleración económica y alcanzar un crecimiento del PIB de 5% ó 6% en

os 90" (Informe Latinoamericano 1989: 10) (Ver Gráfico N° 6 p. 122, para

ar los factores que influyeron para el cambio de modelo de desarrollo

econ 'mico en Colombia).

portante recalcar que la desaceleración de la economía se hizo

nte con la ruptura de los precios internacionales del café y la caída de

los pr cios de algunos productos como el algodón, cacao y azúcar.

De e ta forma observamos cómo la incapacidad del modelo de desarrollo

de o entación cepa lista de los años sesenta no respondía a las exigencias

de I s sectores económicos de Colombia obligando así a este país a

orient rse hacia un modelo económico de corte neoliberal.
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Cuadro N° 29
Café ex ortaciones recio

Exportaciones Precio

Miles de
sacos
60 kgs.

Mínimo de
Millones US$ reintegro

(US$)

itado por: Revista del Banco de la República. 1989: VII

entes: Oficina de Asesores. Federación Nacional de Cafeteros y
cálculos del Departamento de Investigaciones Económicas.
Banco de la República.

13.94521.42410.826Total 1989

1987.............. 11.283 1.633 1,1530

1988.............. 9.787 1.621 1,4289

1989..............

767 143 1,6430

798 142 1,5079

orzo............ 966 159 1,5018

619 102 1,5302

ayo.............. 946 159 1,5103

unio............. 868 139 1,3272

ulio.............. 642 84 0,9709

1.039 120 0,8271

eptiembre.... 1.115 104 0,8432

etubre......... 960 91 0,7478

oviembre...... 1.201 104 0,7627

iciembre...... 905 76 0,7731
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-------------------- Colombia en el Grupo de 105 Tres

anta al cambio de modelo, Ocampo y Villar (1992) señalan que:

portante señalar que en el caso de Colombia y a su modelo de

rrollo de industrialización, que éste, desde su implementación había

o presentando inconvenientes de aceptación por parte de los sectores

ómicos del país; cabe aquí la acotación de que cuando se dieron las

bas s para la creación del Grupo Andino en 1969, en medio de las

disc siones para la creación y la firma del Acuerdo, surgieron dos tesis de la

una desarrollista a favor del desarrollo industrial y, otra

favor del libre comercio, y, además, estaba de acuerdo en

itir la participación del capital extranjero en la región. Esta tesis era

ndida y apoyada por Colombia y Chile porque consideraban que excluir

articipación del capital extranjero en sus países perjudicaría susla

omías. Colombia siempre se opuso a esta restricción y de hecho nunca

dejó de atraerlo; está aquí la explicación de su estabilidad económica

cua do se dio la crisis de la deuda de los años ochenta.

...paralelamente a la devaluación real, el relajamiento gradual de las
restricciones administrativas a las importaciones y la racionalización de
los estímulos a las exportaciones, durante el período 1985-1989 empezó
a darse en el país y, especialmente en el interior del gobierno un
debate sobre la conveniencia de un cambio más radical en el modelo
de desarrollo, que no sólo relajara los tradicionales criterios
proteccionistas para el manejo de las importaciones sino que, de una
manera más general, disminuyera el papel del Estado en la economía,
redujera la dependencia del aparato productivo del mercado interno
y estimulara el 11 desarrollo hacia afuera (Ocampo y Villar 1992: 174).

El he ha de optar por un modelo de orientación neoliberal y de tratar de

restar e poder al Estado dentro de la economía del país nos permite observar

cóm comenzaba a inmiscuirse dentro de la sociedad colombiana los

postu ados de la doctrina neolibera!.
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------------------- Colombia en el Grupo de 105 Tres

En c nclusión podemos decir que el mayor endeudamiento que se produjo

en os países de América Latina se dio en la década de los años setenta

do se expandieron los créditos de la banca comercial internacional a

del auge económico que vivía gran parte de los países de la región.

Estos créditos al comienzo iban dirigidos a los países industrializados, luego por

el b om petrolero de la década de los años setenta, estaban dirigidos hacia

los p íses en desarrollo, sobretodo los de la América Latina.

En e deudamiento fue de tal magnitud e incongruencia que los países no

podí n cancelar en los términos como la banca les había planteado, por esto

Méxi o en agosto de 1982 expuso su imposibilidad de cumplir con los pagos

suce ¡vos, de esta forma se da la crisis de la deuda externa en América Latina,

afect ndo a todos por igual.

organismos internacionales como el FMI y el BM fue muy

impo ante para solucionar la situación, pues, éstos a través de los programas

de juste estructural y de los programas de estabilización valga la

redun ancia, estabilizaron un poco la situación económica en la que estaban

inmer os los países.

Esta c isis de la deuda externa no afectó tanto a Colombia como a los demás

pues, este país, gracias a su estabilidad económica, originada por las

s internacionales que había logrado acumular en la década de los

años etenta cuando se dio la bonanza cafetalera yola mezcla de

impo con exportaciones le permitieron hacer frente a sus

comp omisos externos. Sin embargo, es importante acotar que debido a la

crisis, o pudo recibir créditos de la banca comercial internacional sino hasta
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------------------- Colombia en el Grupo de /05 Tres

198 a través del crédito Jumbo, y luego a través del Concorde, del

Challenger y del Hércules, éste último sirvió para financiar las nuevas políticas

eco ómicas del gobierno de César Gaviria a partir de 1990.

culminar es importante señalar que no todo fue próspero para Colombia

ue para finales de la década de los años ochenta la economía entró en

rec ión. Primero, porque algunos sectores de la economía como los

indu tria/es entre ellos el de textiles, cuero, hierro, acero, agroindustria y

auto otores así como el cafetalero entraron en crisis. Segundo, esta crisis tuvo

un fecto negativo en las exportaciones colombianas, desestabilizando de

anera la economía de este país.

Las utoridades económicas del gobierno de Virgilio Barco Vargas (1986-1990),

mo los empresarios nacionales consideraban que debían optar por un

lo de desarrollo económico que reactivara la industria nacional, que

pro oviera la competitividad del sector externo y, que además, promoviera

las e portaciones porque el modelo de sustitución de importaciones no estaba

resp ndiendo a las demandas de los sectores económicos ni tampoco,

gene aba divisas para hacer frente a los compromisos internacionales. Fue de

esta orma como se comenzó en Colombia la reestructuración del modelo

indus rial y la rápida aplicación de las políticas de libre mercado.
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