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~-+--------., Colombia en el Grupo de los Tres~

iones comerciales de Venezuela hacia el G-3 presentan un

..esto no significó una solución para los problemas fiscales, de
esempleo ni de inflación ya que en ese mismo año se registró la
ayor tasa de inflación en la década de los noventa (Ver cuadro N0

3 , p.189). Así mismo en 1998 la economía venezolana sufrió el
i pacto de la caída de los precios del petróleo, agravado por las
r percusiones directas de la crisis financiera internacional. El PIB se
h zo negativo en 1% (Ver Cuadro N° 31, p. 181) durante ese año. (Toro
1 99: 84).

la situación de inestabilidad económica por la que atravesaba país,

firmó un acuerdo con el FMI para reactivar la economía, este hecho

devolvi I la credibilidad de los sectores económicos externos al país, atrayendo

anera capital foráneo. Toro (1999), señala al respecto que:

Las

comport miento similar a las de Colombia. Como lo señalamos anteriormente,

el comer io entre Venezuela y Colombia ha sido más fluido que con su socio

México. oro (1999) nos reafirma esta idea acotando que: "el flujo de

exportaci nes e importaciones venezolanas tiene una mayor orientación hacia

" (Toro 1999: 93) (Ver Cuadros N° 36 y 37 pp. 190 Y 191). En cuanto a

aciones, este autor señala que el total de las venezolanas al G-3 se

hacia el mercado colombiano en un 90% y sólo un 10% al mercado

(Ver Cuadro N° 36 p. 190). En relación a las importaciones que hizo

en 1996, el 65% eran provenientes de Colombia y el 35% de México,

a el mayor flujo de comercio entre Venezuela y Colombia (Tomado

de Toro 1 99: 93)(Ver también Gráficos N° 11 Y 12, pp. 192 Y 193).

En cuanto a la balanza comercial venezolana, podemos decir que ésta registró

on el G-3 en 1994 la cual decreció a partir de este año, esto se

r la crisis bancaria que sucedió en Venezuela (Ver Gráfico N° 13, p.

ás, "la reducción del comercio venezolano con Colombia y México

a con la recesión venezolana y con la eliminación del control de

cambio in taurado en 1994" (Toro 1999: 94).
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--1r--------- Colombia en el Grupo de 105 Tres

No obst nte, debemos señalar que Venezuela se puede considerar como el

mayor e portador del grupo, el cual en 1994 ubicó sus exportaciones en un 56%

intra G- , le siguió Colombia con un 25% y culminó México con un 19% (Ver

Cuadro 038, p. 196).

mbia y sus Expectativas.

Es impo nte señalar que si bien Colombia pretendió en un inicio cumplir con

sus obje ¡vos, también es cierto que la crisis política que presentó Ernesto

Samper, el problema de la guerrilla y el narcotráfico en este país, la crisis

bancaria que atravesó Venezuela en 1994 y la crisis financiera que azotó a

1995, así como la crisis fiscal por la que atravesó este país entre 1996

y 1997, an sido factores desestabilizadores que han obstaculizado el

cumplimi nto de los objetivos trazados en el acuerdo.

No obsta te, debemos señalar que Colombia y Venezuela tuvieron problemas

ctar metalúrgico, a tal punto que Colombia en una oportunidad

portación de acero venezolano porque consideraba que: "existían

prácticas comerciales desleales" las cuales habían sido denunciadas por el

sector sid rúrgico nacional (El Universal, 4-09-95). Por su parte Fedemetal

Federaci' n del Metal), pedía que de haber prácticas desleales, tendría que

aplicarse I acero venezolano la cláusula de salvaguarda43.

43 Las c1áus las de salvaguarda se aplican cuando algunas empresas (en este caso SIDOR de
Venezuel ) incurren en dumping, esto quiere decir que venden su producto por debajo del
precio d la producción nacional (Economía Hoy, 9-09-95). Además, la cláusula de
salvagua da es una herramienta de defensa consagrada en las normas que regulan el Pacto
Andino p ra combatir prácticas desleales comerciales entre los países (El Nacional. 5-09-95).
Venezuel , perdería ingresos por 450 millones de dólares con la aplicación de cláusula de
salvagua da a las importaciones de barras de acero (cabillas) elaboradas en nuestro país,
revelaron fuentes del sector siderúrgico nacional. La medida, agregaron, es a todas luces
protecci nista yafecta la integración comercial bilateral" (El NacionaIS-09-9S).
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~

Otro sec or que tuvo inconvenientes fue el de los textiles y de los químicos con

relación a la fijación de la desgravación de los aranceles. En mayo de 1994 se

discutier n las cláusulas para tales sectores pero no hubo negociación alguna.

El probl ma consistía en que había "imposibilidad de llegar a acuerdos frente

a los pr ductos mexicanos de químicos y textiles; los mexicanos exigían que,

rmas de origen, los productores colombo-venezolanos utilizarían fibras

y quími os para las mismas de origen azteca, cosa que debilitaba las

es de competencia de los suramericanos" (El Diario de Caracas, 10

problema radicaba para ser más explícito en que México estaba

para los químicos y los textiles un valor agregado superior al

de los demás productos del universo arancelario, esta petición fue

a por Colombia y Venezuela porque consideraban que sus mercados

esfavorecidos competitivamente (Tomado de El Diario de Caracas,
1994).

La crisis p lítica que atravesó Colombia, debido a la influencia de la guerrilla y

el narcot ' fico, así como el ingreso de dinero del narcotráfico a la campaña

r, la crisis de credibilidad y legitimidad han sido determinantes para

i se quiere el debilitamiento de las relaciones comerciales y políticas

iembros del G-3, ¿Por qué? Porque indirectamente esta crisis interna

esó Colombia contribuyó a que disminuyera sustancialmente la

inversión xtranjera, esto generó incertidumbre en los sectores privados y

públicos el país, arrojando esta incertidumbre una disminución en los índices

del come cio exterior y, por otro lado, "a que el estado le diera un mayor

énfasis a I s problemas domésticos, debilitando la atención y voluntad política

Iir con las metas y objetivos del G-3" (Iturralde et al., 1998: 65).

Autores e mo Iturralde y otros, coinciden con la ANDI (Asociación Nacional de

Industriale de Colombia) al señalar que: "la situación política de un país incide
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en el de arrollo comercial del Grupo de los Tres, en la medida que esta afecta

la econ mía de cada uno de los países, lo que a su vez no permite que se

tenga I voluntad política para asumir compromisos a nivel tri/otero/, y

adiciona mente ello repercute en sectores como el de la inversión extranjera,

los cual son claves para el crecimiento del comercio entre los tres países

(Iturralde et aL, 1998: 72).

La ANOI ara 1996 sostenía que la inversión foránea en Colombia empezaba a

desace/e arse, al mismo tiempo consideraba que estaban quizá "frente a las

primeras videncias de que la crisis política sí había afectado el flujo de

capitales desde el exterior" (ANOI 1996: 39). Adicionalmente argumentaban

que:

... I acumulado entre enero y junio del presente año (1996)
e idenciaba una caída de 1.9% frente al igual período de 1995 (US$
62 .9 millones en junio de 1995 frente a US$ 616.2 millones en junio de
19 6). La caída de la IE044 sin petróleo, se explica por la menor
in ersión en agricultura, minería, construcción y transporte. Sin
e bargo, el rezago detectado por Coinvertir impedía hallar las
c usas últimas de dícha disminución, razón por la cual cabe la
co jetura de que la crisis política pudo haber influido en este
res Itado (ANOI 1996: 40) (Ver Cuadro N° 39, p. 199).

oinvertir y del Banco de la República de Colombia, señalan que la

nero y junio de 1996 arrojó un saldo de US$ 616.2 millones, esto

implicaba una disminución de US$ 11.7 millones menos de lo registrado en el

mismo per odo de 1995. A su vez señalaron, que la caída de la lEO fue notable

en los se tares de: transporte, almacenamiento y comunicaciones. (ANOI

1996) (Ver uadro N° 39, p. 199).

441nversión tranjera Directa.
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Si bien es cierto que en 1996 se observó una caída del comercio entre los

países el G-3, se evidenció una disminución del capital extranjero, también es

e el comercio se ha tratado de estabilizar una vez calmada la crisis

y parte de 1997 que afectó la economía colombiana. Es importante

señalar, de 1996 y 1997 marcaron un hito en la historia

econó ica colombiana en el sentido de que es la primera vez en muchos

años qu se da una recesión" (Iturralde et al., 1998: 64).

No obs nte, debemos señalar que no todo ha sido negativo para las

economías de los miembros del G-3, porque por ejemplo el comercio intra G-3

dió entre 1994 hasta 1998 "en un 50,6% al pasar de US$ 2.670 millones

a US$ 4. 21 millones" (Gutiérrez 1999: 142). Es necesario acotar, que desde que

entró en vigencia el tratado la fluidez del intercambio se debió al grueso de las

exporta iones que realizó México a sus otros socios, mientras que Colombia y

Venezue a declinaron sus exportaciones hacia México (Véase cuadro N° 40, p.

explica que ni Colombia ni Venezuela han sabido aprovechar el

mexicano, ya que solo se centran en sus relaciones bilaterales, es por

esto que algunos analistas consideran que el Acuerdo debería llamarse el

Grupo de los Dos y no el Grupo de los Tres (Tomado de Coyuntura

Internaci nal 1997).

ante destacar que una vez puesto en marcha el Tratado de Libre

Comerci del G-3, "tanto las importaciones como las exportaciones de

Colombi continuaron su orientación hacia Venezuela [Ver Cuadros N° 41 y 42,

pp. 202 y 03]" (Toro 1999: 89). Esto se evidenció a través de las exportaciones

que hizo olombia en 1996 hacia el G-3, las cuales representaron el 90% hacia

y el 10% hacia México. En este mismo año, en cuanto a las

nes el 72% eran provenientes de Venezuela y el 28% desde México

e Toro 1999: 89) (Ver Cuadro N° 42, p. 203).
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Refiriéndo os al comercio global del G-3, podemos decir que las exportaciones

colombian s al mercado global se hizo mayor después del acuerdo. "Así, en

1994 tuvo na contribución de 25%, en 1995 participó con 30% y en 1996, a

pesar de I crisis, el aporte fue mayor que en 1994 y alcanzó un 28% (Ver

Gráfico N° 8, p. 184). En lo que respecta a las importaciones de Colombia

hacia los países miembros, podemos acotar que éstas tuvieron un

comporta iento diferente a las exportaciones, ya que las mismas se ubicaron

en 58,3% n 1994, en 54.4% en 1995 y en 57,2% en 1996, lo cual reflejó una

ecreciente después de 1994 (Ver Gráfico N° 9, p. 185).

la balanza comercial de Colombia en el comercio exterior con el

G-3, "en el lapso 1990-1996 registró saldos superavitarios sólo para los años 1991

y 1992, el r sto de los años mostró saldos deficitarios acentuados entre 1994 y

1996 (Gráfi o N° 14, p. 206) ello podrá indicar que la puesta en vigencia del

TLCG3 no ha contribuido a la expansión del mercado para los productos

colombian s" (Toro 1999: 90).

Más recien emente, señaló el presidente de Colombia, Andrés Pastrana (1998

2002) que I comercio bilateral en el Grupo de los Tres "se ha incrementado de

es de dólares en 1994 a 3.851 millones en el año 2000. Lo que

significa u crecimiento de 55% en los primeros seis años del tratado" (El

Universal O /04/2001). Además, el presidente sostuvo que estas cifras eran

significativ s para el acuerdo pero insuficientes, porque apenas representaban

un interca bio entre los tres países que sólo representaba el 1% de su comercio

total en el undo. En el Gráfico N° 15, p. 207, podemos observar que para el

año 2000, I intercambio comercial entre Venezuela y México se situó en 900

millones d dólares, con saldo favorable para México. En el caso de Colombia

, el comercio produjo un saldo positivo de 2.100 millones de dólares
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------------------- Colombia en el Grupo de 105 Tres

cuanto a Colombia y México la balanza comercial entre ambos países

zó 600 millones de dólares.

ente Colombia a pesar de haber presentado los inconvenientes que

ntó puede considerarse uno de los países del G-3 que más ha fluido el

rcio entre los países miembros. Colombia y Venezuela son las

ras vivas del G-3. primero por sus relaciones comerciales de épocas

pasa as y segundo. por ser socios comerciales tanto en Pacto Andino. como

en cuerdos bilaterales y ahora en el G-3. En cuanto a las relaciones

rciales de estos países antes de la firma del Acuerdo. podemos decir. que

lanza comercial de Colombia y Venezuela demostraron que ésta se

incre entó de 43.5 millones de dólares en 1986 a 180.8 millones de dólares en

1991 (ICE 1992: 14). (Ver Cuadro N° 43. p. 208). Para la década de los años

nove ta podemos decir. que: lila balanza comercial ha sido favorable para

Vene uela. pero ello no significa que Colombia no esté obteniendo beneficios.

Amb s países están obteniendo ganancias estáticas y dinámicas en un marco

yor libertad comercial. lo cual les permite aprovechar sus ventajas

com rativas y competitivas" (Gutiérrez 1998a. 1998b.1999. citado por

En cuanto a las expectativas comerciales de Colombia con respecto a

Vene ela podemos acotar que el intercambio entre ambos países ha sido el

motor de del proceso subregional. tal es así, que:

El comercio bilateral pasó de 720 millones de dólares en 1991 a 2.600
millones en 1998. Las exportaciones de Colombia a Venezuela
aumentaron tres veces. de 253 millones de dólares en 1987 a 805
millones en 1997 (a pesar de la tendencia negativa en el cambio real
peso/bolívar). Las de Venezuela a Colombia se incrementaron cinco
veces, de 139 millones de dólares en 1987 a 1.090 millones en 1997
(Palma y Blyde 1999. citados por Lanzetta 2000: 12).
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-------------------- Colombia en el Grupo de 105 Tres

Sin e bargo, debemos señalar que las economías colombianas y venezolanas

man ienen una estrecha relación entre sus flujos comerciales bilaterales y, en su

com ortomiento macroeconómico, porque por ejemplo, cuando las dos

econ mías han experimentado superavit o épocas de expansión económica

en cuanto al comercio han crecido de forma similar y,

" ...cu ndo la demanda y e/ producto interno bruto ha caído, como ocurrió

dura te los ochenta o con ocasión de la crisis económica de Venezuela entre

1993 Y 1996, el intercambio se ha contraído de manera significativa. Así la

recesión en ambos lados de la frontera desde 1998 se ha traducido en

aída del comercio bi/ateral superior a 40 por ciento en el primer semestre

comparación con el mismo período del año anterior (Lanzetta

2000: 15).

La in egración económica que se ha originado entre estos dos socios

come cia/es, bien sea a través de los acuerdos bilaterales o a través del

Acuer o del G-3 ha aportado los siguientes beneficios:

Incrementar los flujos de exportaciones no tradicionales, que
permitiría iniciar un proceso de aprendizaje, útil para insertarse en
otros mercados más exigentes.
Crear comercio en términos netos para la mayor parte de los bienes
transados, con sus consecuentes ganancias de bienestar económico
neto para ambos países y el resto del mundo.
Promover alianzas estratégicas entre empresas de ambos países.
Aumentar la inversión.
Intercambiar tecnologías.
Aprovechar economías de escala y aumentar el comercio
intraindustrial.

Mejorar precios Y aumentar la variedad de productos para los
consumidores de ambos países.
Mejorar el poder de negociación ante otros bloques: Comunidad
Andina (CAN)-BrasiL CAN-Mercosur, CAN-Unión Europea, CAN
Estados Unidos.

Aminorar los efectos de la crisis para las empresas venezolanas que
han podido acceder al mercado colombiano (Gutiérrez 1998a, 1999;
Francés y Palacios 1996, Villamizar 1997; Iturbe 1997, citados por
Gutiérrez 2000: 8).
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Con la crisis de ambos países, el comercio y la inversión decayeron para

agos o-septiembre de 1996, ya para comienzos de 1997 éstas lograron

recu erarse lentamente. "El dinámico flujo comercial binacional en los últimos

años se ha complementado con la presencia de una corriente de inversiones

que puntan a darle mayor vigor al crecimiento de ambas economías donde

s países deben sumar esfuerzos para consolidar un proceso armónico" (El

Naci nal 01-10-97). El intercambio comercial ha aumentado "de tal forma que

los m ntos comercializados entre Venezuela y Colombia crecieron en más de

US$ 1 780 mm en 1996. Para el primer trimestre del presente año (1997) este

valor a alcanza US$ 372 mm" (El Nacional 01-10-97) (Ver Gráfico N° 16, p. 212).

Pode os observar, que a pesar de que ambos países han tenido crisis políticas

y ec nómicas, el flujo de las inversiones no ha cesado y, las exportaciones

ambos países ha aumentado, esto quiere decir que el comercio

do por Colombia en el marco de la integración regional, bien sea a

de los acuerdos bilaterales o trilaterales ha avanzando (Para más

s acerca de las exportaciones de Colombia hacia Venezuela y

vicev rsa en 1993 y 1997, se pueden ver los Gráficos N° 17 Y 18, pp. 213 Y 214).

Sin e bargo, debemos hacer mención a un factor que incidió en el desarrollo

objetivos del G-3 entre Colombia y Venezuela. Este incidente fue la

violaci ' n a la Decisión N° 399 de la Junta del Acuerdo de Cartagena, la cual

en establecer el libre transito intraandino del transporte de carga.

Esta d cisión fue violada por parte de Venezuela a tal punto que:

...el 12 de mayo de 1999 Venezuela decidió unilateralmente
suspender el libre transito de transporte de carga colombiano por el
territorio venezolano...EI argumento de Venezuela es que la violencia
y la incursión de la guerrilla colombiana impiden a los transportistas
venezolanos transitar libremente por el territorio colombiano...
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Venezuela también ha denunciado que el gobierno de Colombia
subsidia el 26 por ciento de los costos de transporte terrestre a los
exportadores colombianos...Venezuela no otorga este subsidio a los
exportadores ni a los transportistas; por lo tanto alega la existencia de
competencia desleal...La medida unilateral del gobierno venezolano
implica. durante el año de su vigencia. el trasbordo de mercancias el
enganche o cambio de cabezales en la frontera y el trasbordo de
mercancías en contenedores. salvo algunas excepciones (Gutiérrez
2000: 10).

munidad Andina de Naciones (CAN), consideró ilegal la actuación de

Ven porque consideraba que pe~udicaba la integración y

culizaba el intercambio comercial entre los países, así como elevaba los

de transporte de 3 a 5 % y, además estancaba las ideas integracionistas

del G-3. Para reafirmar esta idea, siguiendo los lineamientos de Gutiérrez

(2000, podemos decir que, la recesión económica en Colombia y Venezuela,

la vio ación de las normas del libre comercio (el caso de los transportistas), la

poca voluntad política por parte de los gobiernos para perfeccionar la unión

adua era, se perfilan como los principales obstáculos al proceso de

integr ción entre estos dos países, lo cual traerá como consecuencia una

dismi ución en los flujos del comercio bilateral que ha mantenido vivo las

relaci nes comerciales entre estos dos países hasta 1999 (Tomado de Gutiérrez

2000: 1).

No ob tante, debemos señalar que la estabilidad y el crecimiento económico

que h bía registrado Colombia hasta 1996 ha presentando problemas desde

este año, "yen 1999 sufrió la mayor crisis económica de los últimos setenta

años, asta tal punto que se vio en la obligación de negociar un programa de

estabil zación con el Fondo Monetario Internacional. El FMI exigió liberar y

deval ar la moneda en términos reales, reducir el déficit fiscal y restituir los

equilib 'os macroeconómicos" (Gutiérrez 2000: 9).
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-------------------- Colombia en el Grupo de 105 Tres

La c sis macroeconómica de los últimos años tiene varios orígenes; uno de ellos

crisis asiática, la cual hizo bajar los precios de los productos básicos de

ación. La crisis que sucedió en Venezuela y en Ecuador debilitaron varios

algu os mercados para los productos no tradicionales colombianos. "El déficit

fiscal acumulado desde comienzos de los noventas presionó al alza de las tasas

de in erés y apreció la moneda con la consiguiente presión sobre la cuenta

corri nte de la balanza de pagos... " (Debates lESA 2000: 38).

No bstante, en noviembre de 1998 se aprobó una serie de medidas

desti adas a controlar el déficit fiscal que se había desatado, para ello:

...se amplió la base del impuesto al valor agregado, se disminuyó la
nómina del gobierno central, se restringieron los aumentos salariales
en el sector público y se otorgaron más poderes a los gobiernos
locales para recaudar ingresos propios. Además, en 1999 se
efectuaron dos ajustes de 9 por ciento en la paridad central de la
banca cambiaria, pero los ataques especulativos generados por las
dudas acerca de la sostenibilidad de la banda hicieron que en
septiembre el Banco de la República abandonara por completo este
instrumento... El resultado de estos ajustes fue la reducción del déficit
de la cuenta corriente de 5.500 millones de dólares en 1998 a 1.500
millones en 1999. Por último, se acordó con el Fondo Monetario
Internacional una ayuda de 3.000 millones de dólares... (Debates lESA
2000: 38).

cesión económica que se dio en Colombia se une el terremoto ocurrido

para finales de enero de 1999 en dicho país, esto perturbó a la economía de

ís, fue evidente y, además lo señaló el viceministro de economía Sergio

Clavij a el Nacional, quien recalcó que "Ias acciones en Colombia cayeron

menos el 2% ayer (26-01-99), después del terremoto" (El Nacional, 27-01-99).

Este te emoto afectó a varias zonas que son el corazón del cultivo de café,

produ to de exportación más importante de Colombia después del petróleo.

cho se produjo en un mal momento para Colombia, porque, "el
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gobi rno contaba con escaso efectivo para llevar a cabo una reconstrucción

debi o al déficit fiscal, y existían grandes problemas en el sistema bancario,

ade ás, la economía se desaceleró lo que la obligó a grandes recortes en el

gast gubernamental" (El Nacional, 27-01-99).

El ef cto que causó este acontecimiento a la zona cafetera de Colombia, fue

signifi ativo ya que este país aparte de depender económicamente de este

prod cto, es el segundo exportador mundial. Debido a esto, sus exportaciones

han r gistrado una baja de 6% (El Universal, 02-02-99).

Este uceso a pesar de ser de carácter exógeno es significativo para la

econ mía del país, pues, Colombia dentro del marco de la integración del G-3

nece ita una estabilidad tanto política como económica para alcanzar sus

tativas, de integración y comercio, recordemos que la crisis política y

mica de un país perturba la inversión extranjera y dificulta el flujo

com cial entre los países.

LUSIÓN

c!usión podemos decir que la política exterior de Colombia en cuanto a

gración ha sido diversificada. Tal es así que este país siempre ha

mostr do interés por formar acuerdos de integración como la ALALC en 1960,

el Pac o Andino en 1969, el Grupo de los Tres en 1989 y acuerdos bilaterales así

como multilaterales.

ectativas de los miembros del Acuerdo de Libre Comercio del Grupo de

fueron muchas las cuales se vieron afectadas por factores tales como:

i) el n rcotráfico en Colombia, el cual se ha visto evidenciado a través de la

de la construcción y en la de consumo de lujo; ii) las guerrillas en
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bia, las cuales han desestabilizado en varias oportunidades

al sistema colombiano; iii) la descertificación por parte de

Esta os Unidos en contra de Colombia por su incapacidad de erradicar el

probl ma de estupefacientes; iv) la crisis del peso mexicano ocasionada por

un Ito déficit fiscal que alcanzó 30.000 millones de dólares lo que

repre entaba un 8% de su producto interno bruto, lo que además lo condujo a

deva uar su moneda frente al dólar, dando como origen esta devaluación una

de la perores crisis económicas en México, además, repercutió en economías

com Argentina y Brasil y, por supuesto en Colombia y Venezuela, sus socios

com rciales más inmediatos; v) la crisis bancaria y el control de cambios y de

s que sacudió a la economía venezolana a comienzos de 1994 cuando

se di la intervención al Banco Latino el 16 de enero de ese mismo año. Esta

crisis nanciera venezolana tuvo sus causas en la liberación y desregulación

que s dio en la economía nacional a partir de 1989.

Final ente veremos que las expectativas de Colombia en un principio se vieron

das por los factores anteriormente mencionados. Al comienzo la

adap ación de los miembros fue difícil, pero a lo largo del mismo se hizo más

fluida, porque las relaciones comerciales se ampliaron, las exportaciones

taron, y el PIB creció, no como se esperaba pero tuvo saldos positivos.

No o stante, debemos señalar que Colombia a pesar de ser un país

econ ' micamente estable, para 1996 y 1997 ha presentado problemas

macr económicos que han marcado historia en la economía colombiana

es primera vez en muchos años que no se daba una recesión en este

bido a la abrupta liberación cambiaria y de capitales realizada en 1991.

Este c mbinado con el aumento de las tasas de interés, indujo, tanto al ingreso

como a la fuga de dineros especulativos, tal fue así que el país tuvo que

negoc ar un programa de estabilización con el Fondo Monetario Internacional,
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encontraba el país.

térmi

exigió, entre otras condiciones, liberar y devaluar la moneda en

reales, reducir el déficit fiscal y restituir los equilibrios

económicos. El gobierno de Pastrana en noviembre de 1998 aprobó una

serie e medidas dirigidas a disminuir el déficit fiscal para salir de la recesión en
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CLUSIONES

A lo largo de la investigación pudimos darnos cuenta que en un inicio el

mod lo de desarrollo primario exportador o clásico que abarcó desde 1890

hasta 1930 estaba basado en la producción agrícola yen la exportación de

mate 'as primas y, que el mismo llegó a su fin una vez suscitada la crisis de los

reinta. Esta crisis como pudimos observar dio origen al comienzo de la

ción del modelo de industrialización por sustitución de importaciones que

prev leció en las economías latinoamericanas. La ISI le permitió a los gobiernos

países participar de forma activa en el control de las economías, así

también en los proyectos de infraestructura para un mejor desarrollo

mico de los países de la región. Las políticas aplicadas dieron como

...que durante el periodo 1931-1940, Latinoamérica había logrado un
saludable nivel de resultados económicos, en comparación con la
mayoría de los países avanzados. Chile, por ejemplo, había obtenido
tasas promedio de crecimiento anual de su producto interno bruto
(PIB) de 4,8% para la década; Colombia 4,2%, Brasil 3,6%. El promedio
de crecimiento del producto interno bruto de Venezuela entre 1932 y
1939 fue 9%, siendo éste más del 16% entre 1936 y 1937 (Baptista 1991:
131, citado por Moreno 1994: 140).

delo tuvo sentido hasta finales de los años cincuenta, cuando comenzó

ntar rendimientos fuertemente decrecientes, produciendo éstos, su

iento.
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La C PAL consideraba que no debía obviarse el modelo de la ISI porque la

indus rialización era la mejor opción de desarrollo en las economías

mericanas, porque fomentaban el crecimiento industrial y, " ...que el

manufacturero era el motor del desarrollo y medio idóneo para superar

endencia crónica del sector externo" (Puyana 1969: 51). Fue por esto

que te modelo continuó incrementándose en los países en desarrollo hasta

io de los años ochenta cuando se dio la crisis de la deuda externa.

La cris s económica que se produjo en los años ochenta debido a /0 moratoria

que e presó México en agosto de 1982 de no poder cancelar su deuda, trajo

consi o el fin del modelo de economía cerrada y, la entrada de las ideas

neolib ro/es a la región, a través de los programas de ajuste y de estabilización

econ ' mica que impusieron el BM y el FMI. Por medio de estos programas

s observar la entrada de políticas neoliberales y el cambio de modelo

ico en los países de la región.

Colombia es un caso atípico en América Latina. Primero, porque la crisis de la

deuda externa no la perjudicó como a los demás países y, segundo, porque

ís gracias a la estrategia aplicada desde mediados de los años sesenta

de un promoción agresiva de sus exportaciones tradicionales como el café y

tambi ' n inició un proceso de industrialización diversificada, las cuales le

permiti ron acumular un número considerable de reservas internacionales que

la disti guieron de los demás países de la región y, le permitieron afrontar sus

compr misas externos de manera eficaz.

No obs ante, no todo fue exitoso para Colombia, porque para finales de los

años o henta su sector industrial entró en crisis, así como el sector cafetalero,

los cual s generaban los mayores ingresos a este país. Esta recesión afectó de

forma negativa a la economía colombiana, pues, sus exportaciones
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dism nuyeron de forma brusca, obligando al gobierno de turno a buscar un

nue o modelo de desarrollo económico que reactivara la industria nacional e

ince tivara la competitividad del sector externo. Surgen a partir de aquí las

inici tivas de cambiar la política de la ISI por el modelo de economía abierta o

mej r conocido como de libre mercado. Además, la crisis del sector industrial

para finales de los ochenta y, la aplicación de la modernización e

inter acionalización de la economía colombiana que comenzó con el

rnO de Virgilio Barco Vargas (1986-1990) condujeron a Colombia al

io de un modelo económico de corte cepalista a otro de corte

neoli eral.

Nues a primera hipótesis consistió en demostrar que tres factores: el

agot miento del modelo de industrialización por sustitución de importaciones,

la cri is del sector industrial para fines de los años ochenta y, la posición de

s Unidos, el FMI y el BM en cuanto al comercio exterior, condujeron a

Colo bia al cambio de un modelo económico de economía cerrada a otro

re mercado. El método histórico de Giovanni Sartori nos sirvió para

dem trar la primera hipótesis, ya que nos permitió recolectar información

os hechos ocurridos en los años ochenta, acerca de la crisis de la deuda

y la expansión del modelo económico impuesto por las agencias

multil terales y por la presión de Estados Unidos hacia la región.

El m' todo histórico consistió en usar la historia como instrumento para

desarr llar la investigación, porque la historia como /o señala Sartori, es un

"inme so depósito de experiencias, experiencias (no experimentos) de la que

os o podemos extraer confirmaciones o desmentidos" (Sartori 1987:

). En nuestro caso recolectamos datos e informaciones que nos sirvieron

para omprender qué influencia conjunta ejercieron la crisis de la deuda

, el agotamiento del modelo de la ISI y la posición de Estados Unidos, el
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FMI Y el BM en cuanto al cambio de modelo de desarrollo que se dio en los

paíse de América Latina, en la que está incluida Colombia.

Pudi os recolectar información acerca de cómo surgió el modelo de la ISI en

a Latina desde 1930 hasta la década de los años ochenta, y la

ión de la economía colombiana y cómo se dio la recesión económica

usó la crisis del sector industrial yola desaceleración de la economía de

de los años ochenta. También estudiamos cómo la crisis de la deuda

a que se dio en América Latina a principios de los años ochenta llevó a

íses de la región a la aplicación de políticas neoliberales como los

mas de ajuste y de estabilización económica propuestos por el BM y el

FMI.

El mo elo de David Easton nos ayudó a exhibir qué demandaba el sector

indust al y el gabinete económico para que el gobierno cambiara el modelo

econ ' mico de industrialización por otro que reactivara la industria, promoviera

la co petitividad en el sector externo y, además, dinamizara las exportaciones

para a canzar un crecimiento del PIB. El hecho de entrar políticas neoliberales a

través de las propuestas de los organismos internacionales a la economía

iana, permitió la aplicación de un nuevo modelo económico de corte

mayor acentuación a la aplicación de políticas de libre
comp

ación de las políticas neoliberales impuestas por el BM y el FMI a los

países e la región y, su aplicación en el programa de apertura económica

lementó César Gaviria, permitieron al país firmar el Acuerdo de Libre

io del Grupo de los Tres con Venezuela y México en 1994. Es importante

señalar al respecto, que las políticas que preconizó el neoliberalismo como la

apertur comercial, reforma tributaria, la liberalización financiera, la

privatiz ción, la reforma del sistema de pensiones, la internacionalización y
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rnización de su economía y, el crecimiento de la diplomacia multilateral

cual se incluían la concertación y la integración, entre otras, se

aran en la política de apertura que aplicó el gobierno de César Gaviria

ir de 1990. La aplicación de estas políticas nos permitieron verificar

nuest a segunda hipótesis. El modelo sistémico de David Easton nos permitió

anali ar cuáles políticas económicas demandaban los sectores económicos

ís y su relación con el nuevo modelo de desarrollo y qué perspectivas

en cuanto a la inserción de Colombia en la economía internacional,

ás de la motivación de conformar luego del fin de la Guerra Fría

integración de segunda generación. Desde el punto de vista

método nos permitió mostrar qué condiciones incluía en su

recet rio el FMI y qué exigencias proponía el BM para la concesión de nuevos

crédit s financieros. También nos permitió determinar cómo influyeron estas

exige cias para que se diera el cambio de modelo de desarrollo económico y

cómo las nuevas ideas neoliberales implementadas en el nuevo modelo en el

gobie no de Gaviria lo incentivaron a firmar Acuerdos de Libre Comercio de

a generación o de regionalismo abierto como lo fue el Grupo de los

sí insertar al país a la nueva realidad internacional.

Los po ses miembros del Tratado de Libre Comercio del Grupo de los Tres en su

inicio t vieron muchas expectativas las cuales se vieron truncadas por muchos

factor s. Las de Colombia, la cual es nuestro objeto de estudio se vieron

afecta as en un inicio por la continua violencia por parte de la guerrilla y el

narcot áfico, la descertificación por parte de Estados Unidos, por la crisis del

peso exicano y la crisis bancaria que sucedió en Venezuela. Para 1996 y 1997

fiscal por la que atravesó este país también ayudó para que sus

tivas se vieran perjudicadas.
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Estos factores anteriormente mencionados obstaculizaron el desarrollo de las

exp ctativas colombianas dentro del Acuerdo Comercial del G-3 produjeron el

camiento de las importaciones y de las exportaciones, las cuales

ron las esperanzas de este país de ver realizado el desarrollo de sus

obje vos dentro del Acuerdo. Nuestra tercera hipótesis consistió en demostrar

que esde su firma del Acuerdo de Libre Comercio del G-3 Colombia no ha

logra o alcanzar en su totalidad las expectativas del modelo de desarrollo

econ ' mico. Hemos demostrado que desde la firma de Acuerdo del G-3

bia no ha logrado alcanzar en su totalidad las expectativas del modelo

sarrollo económico debido a los factores que se conjugaron para hacer

s viable sus objetivos.

Para inalizar, podemos decir que actualmente los presidentes de los países

ros del Acuerdo han realizado diferentes encuentros para reactivar el

Grup de los Tres, porque "los resultados del TLCG3 han estado por debajo de

ectativas iniciales, al menos para Venezuela y Colombia. Ambos países

debe an jugar un papel más activo en la revisión del G3 y en sus estrategias

expo adoras con miras a aprovechar en mayor grado las ventajas que

brind rá tener un mercado intrabloque liberado en el año 2005" (Gutiérrez

1999: 45).
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