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RESUMEN: Las ne go cia cio nes re gio na les, ini cia das en di ciem bre de 1994 en la ciu dad de
Mia mi, con mi ras a cons truir el Área de Li bre Co mer cio de las Amé ri cas (ALCA), han
en tra do en un pro ce so de es tan ca mien to y pa rá li sis en re la ción al tex to fi nal del tra ta do,
pro gra ma do para 2005. Este ar tícu lo ana li za el con tex to de las com ple ji da des ju rí di cas y
eco nó mi cas in ter vi nien tes en La ti no amé ri ca (mem bre sías múl ti ples), re sal tan do los di -
ver sos in te re ses en jue go y pro po nien do una agen da de de sa rro llo que el ALCA de be ría
con tem plar para ha cer com pa ti ble el cre ci mien to eco nó mi co con la equi dad so cial, pa ra -
dig ma que se debe acer car más al mo de lo de la Unión Eu ro pea, que al mo de lo del Tra ta -
do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te.

ABSTRACT: The re gio nal ne go tia tions, star ted on De cem ber 1994 in Mia mi, ai ming to
build the Free Tra de Area of the Ame ri cas (FTAA) have brought to a stand still with res -
pect to the fi nal text of the treaty, set for year 2005. This ar ti cle analy ses the con text of
the le gal and eco no mic com ple xi ties in La tin Ame ri can (mul ti ple mem bers hips), un der li -
ning the va rious in te rests in vol ved and pro po sing a de ve lop ment agen da that the FTAA
shall fo llow in or der to make eco no mic growth com pa ti ble with so cial equity, pa ra digm
which shall ap proach the Eu ro pean Union’s mo del, more than that of the North Ame ri ca
Free Tra de Agree ment.

RÉSUMÉ: Les né go tia tions ré gio naux ini ciées en Dé cem bre de 1994 à Mia mi afin de
cons truir la Zone de Li bre Echan ge des Amé ri ques (ALCA) se trou vent dans un mo ment
d’im pas se et de sus pen tion en ce qui con cer ne le tex te du trai té, pro gram mé pour l’an née 
2005. Cet ar ti cle analy se le con tex te des com ple xi tés ju ri di ques et éco no mi ques in ter ve -
nan tes dans l’Amé ri que La ti ne, tout en fai sant res sor tir les plu sieurs in térêts en jeu et en
pro po sant une agen da de dé ve lop pe ment que l’ALCA dev rait pren dre en con si dé ra tion
pour ren dre com pa ti ble l’a crois se ment éco no mi que et l’é qui té so cia le. C’est un pa ra dig -
ma que doit se rap pro cher plus au modè le de l’Union Eu ro péen ne qu’à ce lui de NAFTA.

* Inves ti ga dor del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas y pro fe sor ti tu lar de de re cho eco nó mi -
co de la UNAM.
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SUMARIO: I. Intro duc ción. II. Va ria bles so cio-ju rí di cas del
ALCA. III. Mar co ju rí di co-ins ti tu cio nal. IV. Di ná mi ca de los
te mas en ne go cia ción. V. ALCA y una agen da del de sa rro llo.

I. INTRODUCCIÓN

El Área de Li bre Co mer cio de las Amé ri cas ha en tra do a la eta pa fi nal de 
las ne go cia cio nes sin que la so cie dad re gio nal asu ma con pro pie dad la
pro fun di dad de los com pro mi sos que tal em pre sa su po ne, y que se pre -
sen ta en un con tex to his tó ri co de re flu jo y pa rá li sis de la ten den cia glo -
ba li za do ra de cor te neo li be ral. El úl ti mo fra ca so de la Orga ni za ción
Mun dial de Co mer cio en Can cún, Mé xi co, es un re fe ren te que gra vi ta rá
con fuer za en las ne go cia cio nes del ALCA.1

Con todo, el ALCA debe abor dar se ana lí ti ca men te en un tri ple es ce -
na rio es pa cial. Esto es, sus dis ci pli nas ac tua rán a ni vel lo cal, na cio nal y
re gio nal-in ter na cio nal.

El es tan ca mien to de la eco no mía es ta dou ni den se, como cen tro di ná -
mi co de la glo ba li za ción mun dial, es un sig no que pue de im pac tar la ne -
go cia ción del ALCA en dos sen ti dos. Como ame na za a los sec to res pro -
tec cio nis tas del pro pio con gre so es ta dou ni den se y como un pre tex to
le gí ti mo de paí ses como Argen ti na, Bra sil, Ecua dor y Ve ne zue la para no
abrir sus mer ca dos, es pe cial men te agrí co las, a la com pe ten cia re gio nal,
op ción ésta que ya se ma te ria li zó en la frus tra da Jun ta Mi nis te rial de la
OMC de septiembre último.

El pre sen te ar tícu lo pre ten de en cua drar el con tex to ne go cia dor del
ALCA en va ria bles so cio-ju rí di cas re gio na les, plan tear as pec tos ju rí di cos 
vi gen tes en las mem bre sías múl ti ples de los paí ses la ti noa me ri ca nos,
ana li zar bre ve men te los te mas en ne go cia ción, para lue go re sal tar al gu -
nos efec tos, no de sea bles, en ma te ria de de re chos eco nó mi cos y so cia les
que se han pre sen ta do en la ex pe rien cia me xi ca na, a diez años de vi gen -
cia del Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te (TLCAN).2
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1 Como saldo positivo, sin em bargo, hay que destacar la creación del Grupo de los 21, que
desde 1976 no se expresaba a nivel tricontinental; con Brasil, In dia, China y otros.

2 Evaluación realizada por el Senado de la República Mexicana plasmada en dos tomos
(México, 2000).



II. VARIABLES SOCIO-JURÍDICAS DEL ALCA

La Amé ri ca del si glo vein tiu no está ca rac te ri za da por una opi nión
pú bli ca de man dan te, ac tuan te y par ti ci pa ti va. El pro ta go nis mo de los ac -
to res so cia les y la toma de con cien cia de los agen tes eco nó mi cos cons ti -
tu ye un fac tor es tra té gi co que, di rec ta o in di rec ta men te, debe im pac tar
las ne go cia cio nes fi na les del ALCA.

Por ello, es cada vez más in ten sa la pre sen cia y par ti ci pa ción cre -
cien te, a tra vés de múl ti ples in te re ses de ac to res no es ta ta les, en la ela bo -
ra ción de po lí ti cas ha cia la re gión: agri cul to res y fa bri can tes, em pre sas
co mer cia les, tra ba ja do res, con su mi do res, gru pos eco lo gis tas, de fen so res
de los de re chos hu ma nos y de las li ber ta des ci vi les, así como ins ti tu cio -
nes, fun da cio nes y me dios de co mu ni ca ción, en tre otras, que com pi ten
por afec tar las po lí ti cas en un con tex to prag má ti co y fá cil men te permea -
ble.3

Otro as pec to a con si de rar es el re fe ren te a la ne ce sa ria de co di fi ca -
ción de los con te ni dos de los nue ve te mas que con for man la agen da ne -
go cia do ra del ALCA. En efec to, te mas como ac ce so a mer ca dos, agri cul -
tu ra, ser vi cios, in ver sio nes, com pras gu ber na men ta les, pro pie dad
in te lec tual, re so lu ción de con tro ver sias, dum ping y sub ven cio nes, y po lí -
ti ca de com pe ten cia, pa san por in te rro gan tes pro fun das ya que com pro -
me ten las po lí ti cas pú bli cas de de sa rro llo de treinta y tantos países
latinoamericanos.

Di cha de co di fi ca ción afec ta a la so cie dad ci vil con in te rro gan tes
cómo: ¿Qué ne go cian? ¿Con qué au to ri dad ne go cian? ¿A quie nes re pre -
sen tan? ¿Don de rin den cuen tas? ¿Qué tipo de em pre sas fue ron con sul ta -
das? ¿Qué re glas de ori gen se eva lua ron sec to rial men te? ¿Cuá les re ser -
vas re gio na les se pac tan en ma te ria de com pras gu ber na men ta les?
¿Re gu la cio nes es ta ta les en ma te ria de pa ten tes para fár ma cos y me di ca -
men tos de sa lud pú bli ca? ¿Lí mi tes a la in ver sión es pe cu la ti va y pro mo -
ción a la in ver sión pro duc ti va crea do ra de em pleos y nue vas tec no lo gía?
¿Qué ma te rias pue den asu mir ca rác ter plu ri la te ral y otras de per fil mul ti -
la te ral?4
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3 Otro mundo es posible, San ti ago de Chile, Le Monde Diplomatique-Ed i to rial “Aún
Creemos en los Sueños”, 2001.

4  Ortega Riquelme, Eugenio, La globalización en la encrucijada, San ti ago de Chile, LOM,
2002.



Las res pues tas a és tas y otras in te rro gan tes es lo que de no mi na mos
de co di fi car el con te ni do de las ne go cia cio nes que tie nen lu gar en es tos
me ses en las ne go cia cio nes de Pue bla, Mé xi co.

Lo an te rior es una ta rea tras cen den te, pues los dis cur sos ofi cia les in -
ten tan des pe jar du das y sus pi ca cias a tra vés de un dis cur so dual y am bi -
guo. Por una par te, afir man que el ALCA es un sim ple tra ta do de li bre
co mer cio, al cual no se le pue de exi gir otra cosa que fa ci li tar el li bre flu -
jo de in ter cam bio de bie nes y ser vi cios. Así, te mas como po bre za, edu ca -
ción y em pleo no son ne go cio para las cor po ra cio nes in ter na cio na les y la 
edu ca ción y la sa lud, sólo im por tan si son ob je to de in ver sio nes para ser -
vi cios y com pras gu ber na men ta les. Por otra par te, di chos te mas de ben
ser com pe ten cia de los go bier nos a los cua les se les pri va —vía re ba jas
tri bu ta rias adua ne ras— de los re cur sos para abor dar la mar gi na ción y el
de sem pleo. Al res pec to, se hace in te re san te re sal tar la de ci sión del go -
bier no de Chi le, de com pen sar los me no res in gre sos adua ne ros, que le
sig ni fi ca rá el tra ta do bi la te ral de li bre co mer cio con Esta dos Uni dos de
Amé ri ca, con una alza del 18 a 19% del im pues to al va lor agre ga do, apli -
ca do a to dos los con su mi do res de dicho país. Un buen ejemplo de
populismo financiero para apoyar a los empresarios chilenos.

Un ter cer ele men to, com ple men ta rio de los an te rio res, es lo que al -
gu nos ne go cia do res ca li fi can como “pre pa rar a la re gión para el li bre co -
mer cio he mis fé ri co”.

En efec to, para al gu nos fun cio na rios y ana lis tas, la sus crip ción de
tra ta dos de li bre co mer cio es un ejer ci cio que se au to le gi ti ma per se,
de tal suer te que el li bre co mer cio tie ne como con se cuen cias el cre ci -
mien to eco nó mi co y el pro gre so en los ni ve les de vida. Por ello, otros se
pre gun tan ¿ha brá tiem po his tó ri co para es pe rar los fru tos del li bre co -
mer cio y de jar, a nues tras so cie da des, en ma nos de las fuer zas del li bre
mer ca do? ¿No ten drán los paí ses más de sa rro lla dos la obli ga ción o el de -
ber de es ta ble cer en el con tex to del ALCA, una agen da so cial mí ni ma,
con fon dos com pen sa to rios de ayu da para, pre ci sa men te, pre pa rar a la re -
gión para ejer cer y prac ti car el li bre co mer cio en tér mi nos más si mé tri cos 
y equi ta ti vos? ¿No se ría esta úl ti ma una es tra te gia real men te via ble para
em pa re jar el cam po de jue go a los agen tes eco nó mi cos lo ca les?5
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5  El Banco Mundial comienza a reconocer los excesos del Consenso de Wash ing ton, y ya
cuestiona las privatizaciones dogmáticas para los países en desarrollo.



III. MARCO JURÍDICO INSTITUCIONAL

El mo sai co de es tán da res ju rí di cos de los in te gran tes de la fu tu ra
ALCA nos en fren ta ha di ver sas hi pó te sis.

Por ejem plo ¿Cen troa mé ri ca ne go cia rá como Esta dos miem bros o
como Esta dos par tes del Mer ca do Co mún Cen troa me ri ca no? El Mer ca do 
Co mún del Sur, in te gra do por cua tro re pú bli cas: Argen ti na, Bra sil, Pa ra -
guay y Uru guay, ¿ne go cia rá como blo que o como Esta dos par tes? Res -
pec to a los paí ses in te gran tes del TLCAN, si bien pue den ha cer lo como
paí ses in de pen dien tes, pues no hay au to ri dad su pra na cio nal que los re -
pre sen te, de be rán cui dar la ope ra ti vi dad de la cláu su la de na ción más fa -
vo re ci da, de tal suer te que los com pro mi sos del ALCA sean compatibles
con los compromisos del TLCAN.

Lo an te rior su po ne de fi nir un dato so bre la iden ti dad po lí ti ca de los
in te gran tes de la fu tu ra ALCA, en el sen ti do de acep tar qué agru pa cio nes 
o blo ques sub re gio na les exis ten tes se ubi can más en la te si tu ra de aso cia -
cio nes o agru pa cio nes in ter gu ber na men ta les sin ór ga nos su pra na cio na les
o su praes ta ta les al es ti lo de la Unión Europea.

Otra va ria ble a con si de rar es la mem bre sía de cada país en la Orga ni -
za ción Mun dial de Co mer cio, en don de aún sub sis ten ele men tos dis cri -
mi na to rios fa vo ra bles a los paí ses en de sa rro llo, con tem pla dos en las car -
tas del GATT 47 y 94. Aquí ha brá que eva luar la in cor po ra ción del
ALCA a las dis ci pli nas del ar tícu lo XXIV del GATT y ti pi fi car el ca rác -
ter ju rí di co del ALCA en re la ción a los cua tro mo men tos; zona de li bre
co mer cio, unión adua ne ra, mer ca do co mún y unión eco nó mi ca, allí con -
tem pla dos.6

Así, de las mem bre sías múl ti ples que los paí ses la ti noa me ri ca nos os -
ten tan, plan tean in te rro gan tes ju rí di cas com ple jas. En efec to, to dos los
blo ques re gio na les vi gen tes (TLCAN-Mer co sur-CAN, Ala di, Ca ri com,
et cé te ra) ac túan bajo las nor mas del ar tícu lo XXIV del Acuer do Ge ne ral
so bre Aran ce les Adua ne ros y Co mer cio, el que a su vez per mi te una va -
rie dad de hi pó te sis, a sa ber: a) Zona de li bre co mer cio o unión adua ne ra
cons ti tui da se gún el ar tícu lo XXIV GATT; b) Acuer do in te ri no orien ta do 
a la for ma ción de una unión adua ne ra o zona de li bre co mer cio se gún el
ar tícu lo XXIV GATT, y c) Una zona pre fe ren cial en tre paí ses en de sa -
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6  Himmer, Waldemar y Prager, Diezmar, GATT, Aladi Y NAFTA, Bue nos Ai res, Ciudad Ar -
gen tina, 1998, p. 92.



rro llo con base en la “cláu su la de ha bi li ta ción”, con tem pla da en el propio 
artículo XXIV (Comercio Sur-Sur).

Estas tres hi pó te sis, que es tán pre sen tes en la re gión, de ben con ju -
gar se con el prin ci pio de la cláu su la de na ción más fa vo re ci da, lo sus tan -
cial o esen cial del co mer cio re cípro co re gio nal, y com ple men ta ria men te
con la ex ten sión am plia o li mi ta da de las li be ra cio nes aran ce la rias. Esto
es, apli can do la cláu su la de na ción más fa vo re ci da “ha cia den tro o ha cia
fue ra de los bloques interalca”.

Res pec to a los so cios del Nor te, las in te rro gan tes al res pec to no son
me no res. Por ejem plo, ¿Esta dos Uni dos de Amé ri ca se gui rá plan tean do
la po si ción de que el li bre co mer cio no tie nen nada que ver con las re la -
cio nes la bo ra les ni con la pro tec ción am bien tal? Igual men te, ¿se gui rá
ALCA con si de rán do se en el de re cho es ta dou ni den se como un acuer do
con gre sio nal en don de la ley de im ple men ta ción re ser va al con gre so de
di cho país la úl ti ma pa la bra en ma te ria de obli ga cio nes es pe cí fi cas res -
pec to de los 33 paí ses res tan tes de la re gión? Por otra par te, como lo es -
ta ble ce la au to ri za ción de pro mo ción co mer cial (TPA) del con gre so al
Eje cu ti vo, ¿ha brá tam bién otro fon do de diez mil o más mi llo nes de dó la -
res para la even tual pér di da de em pleos que ex pe ri men ten los paí ses de
la re gión con oca sión de la des gra va ción aran ce la ria y even tual cie rre
de em pre sas que un ALCA asi mé tri ca y ex clu yen te pue de oca sio nar?

Fi nal men te y como co ro la rio ju rí di co ins ti tu cio nal y dada la di fe ren -
cia es truc tu ral que exis te, en tre los de re chos la ti noa me ri ca nos de raíz ro -
má ni ca y de per fil mo nis ta en el de re cho in ter na cio nal vi gen te, y los de -
re chos an glo sa jo nes de cuño ju di cial y he te roa pli ca ti vos (Imple men ta tion 
ACT) ALCA de be ría ti pi fi car su en ti dad e iden ti dad, esto es, ti pi fi car se
en fun ción de la orien ta ción de sus dis ci pli nas o de las even tua les
decisiones que formule directamente.

Así, ALCA al ser un ente de coo pe ra ción o in te gra ción po dría asu mir 
di ver sas con no ta cio nes: a) Acuer do macro que di se ña pa rá me tros y prin -
ci pios; b) Cláu su las pro gra má ti cas que de fi nen ob je ti vos de me dia no y
lar go pla zo; c) Cláu su las prag má ti cas que de fi nen con te ni dos in me dia tos
como las des gra va cio nes aran ce la rias pac ta das, fun cio na mien to de fon -
dos fi nan cie ros es pe cí fi cos (agri cul to res, Pymes, et cé te ra), pro ce di mien -
tos de con sul tas para con ci liar y ar bi trar con flic tos, et cé te ra.7
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Por úl ti mo, con los ele men tos pre ce den tes ha bría que de fi nir el tipo
de ins ti tu ción u or ga nis mo que asu mi ría el ALCA ¿or ga nis mo su pra na -
cio nal u or ga nis mo in ter gu ber na men tal?

En efec to, si ALCA lle ga rá a es truc tu rar se como or ga ni za ción su pra -
na cio nal —po si bi li dad que po dría dar se sólo a ni vel la ti noa me ri ca no—
los Esta dos miem bros pue den de le gar en la or ga ni za ción crea da por el
acuer do de pre fe ren cias la fa cul tad de con sen sar tra ta dos pre fe ren cia les o 
de con ce der uni la te ral men te be ne fi cios a terceros Estados.

En cam bio, si ALCA se crea como nue va or ga ni za ción in ter gu ber na -
men tal —po si bi li dad cier ta, pues Esta dos Uni dos de Amé ri ca por prin ci -
pio y tra di ción ju rí di ca re cha za todo in di cio de su pra na cio na li dad— los
paí ses miem bros del acuer do con ser van sus po tes ta des so be ra nas en sus
re la cio nes con ter ce ros Esta dos, pu dien do cada cual con ce der ven ta jas o
pre fe ren cias a ter ce ros, ló gi ca men te res pe tan do el te cho que cada país
ten ga en el con tex to de la Orga ni za ción Mun dial de Co mer cio.8

Con todo, y dada la ex pe rien cia uni po lar prac ti ca da por Esta dos Uni -
dos de Amé ri ca, tan to en el Con se jo de Se gu ri dad de Na cio nes Uni das
(Irak), como en la 5a. Jun ta mi nis te rial de la OMC (Mé xi co), el des ti no
le gal del ALCA se vis lum bra como de sim ple coo pe ra ción y de ca rác ter
in ter gu ber na men tal.

En efec to, el mar co ins ti tu cio nal di se ña do en el ca pí tu lo XXI del
pro yec to ALCA es ta ble ce un mar co ins ti tu cio nal de per fi les in ter gu ber -
na men ta les al crear el con se jo, con for ma do por los mi nis tros de co mer -
cio de cada par te, un Co mi té Eje cu ti vo, in te gra do por los vi ce mi nis tros o 
sub se cre ta rios de co mer cio; los co mi tés y fi nal men te la Secretaría del
ALCA.

El con se jo ten drá las si guien tes fun cio nes:
a) Eva luar pe rió di ca men te la apli ca ción y los re sul ta dos del acuer do.
b) Co no cer de cual quier otro asun to que pu die se afec tar el fun cio na -

mien to del acuer do.
c) Mo di fi car el cum pli mien to de los ob je ti vos del acuer do: los pla -

nos de eli mi na ción aran ce la ria, las re glas de ori gen del ca pí tu lo XX de
ca rác ter es pe cí fi co, los ane xos so bre in ver sión y ser vi cio y com pras
de go bier no.
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neiro, De Forense, 2003, p. 53.



Por su par te, el Co mi té Eje cu ti vo reem pla za las fun cio nes del con se -
jo du ran te los in ter va los y vela por el cum pli mien to y apli ca ción de las
dis po si cio nes del acuer do, su per vi san do el fun cio na mien to de la se cre ta -
ría y pro ve yen do de in for ma ción ad mi nis tra ti va, con ta ble y fi nan cie ra al
consejo.

Los co mi tés son ór ga nos re la cio na dos a los ca pí tu los y fun cio na rán
para acla rar y des pe jar du das res pec to a los ob je ti vos es pe cí fi cos de su
com pe ten cia y es tán sub or di na dos en cuan to a nor mas de pro ce di mien to
al Co mi té Eje cu ti vo.

Un Co mi té Con sul ti vo de la So cie dad es una no ve dad que mu chos
no es pe ra ban, pero que al for mar par te del mar co ins ti tu cio nal abre pers -
pec ti vas a la par ti ci pa ción de em pre sa rios, sin di ca tos, las ONG y or ga ni -
za cio nes so cia les y/o ins ti tu cio nes aca dé mi cas.9

Tam bién el Órga no de So lu ción de Con tro ver sias, in te gra do por to -
das las par te del Co mi té Eje cu ti vo, y con ca rác ter per ma nen te, tie ne a su
car go ad mi nis trar las dos ins tan cias crea das al res pec to: Gru po Neu tral o
Pa nel (pri me ra ins tan cia) y Órga no de Ape la ción (se gun da ins tan cia).

IV. DINÁMICA DE LOS TEMAS EN NEGOCIACIÓN

Los te mas en ne go cia ción se ins cri ben en un con tex to de ne go cia cio -
nes Nor te-Sur, que como ve re mos no sólo con tem plan los lla ma dos “te -
mas de fron te ra” —ac ce so a mer ca do y li bre flu jo de mer can cías— sino
as pec tos que in ci den en la or ga ni za ción eco nó mi ca in ter na de los paí ses,
y en ge ne ral en la for ma de ha cer ne go cios (in ver sión, ser vi cios, pro pie -
dad in te lec tual, com pras gubernamentales).

Antes de des cri bir so me ra men te la Agen da del ALCA, es ne ce sa rio
traer a cuen ta los prin ci pios y con di cio nes ori gi na les que orien tan las ne -
go cia cio nes y que an tes de la Jun ta Mi nis te rial de Mia mi (no viem bre de
2003) pa re cían ina mo vi bles. En efec to, cabe men cio nar los si guien tes:

a) Las de ci sio nes se rán to ma das por con sen so, no por ma yo rías; b)
Sólo se to ma rán acuer dos cuan do to dos los pun tos de la agen da sean
con sen sua dos; c) La co ber tu ra de pro duc to será del 85% de los pro duc tos 
hoy co mer cia li za dos en tre los paí ses par ti ci pan tes; d) El ALCA po drá
coe xis tir con acuer dos sub re gio na les de la mis ma ge ne ra ción; e) Los
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la creación del Comité Consultivo de la Sociedad en ALCA.



acuer dos se rán con gruen tes con las re glas de la Orga ni za ción Mun dial de 
Co mer cio; f) To dos los de re chos y obli ga cio nes de be rán ser cum pli dos
por todos los países participantes.

Estos con di cio nan tes evi den cian que cada país es so be ra no al de ci dir 
ad he rir se al ALCA y que di cha acep ta ción de be rá ser to tal y no par cial ni 
seg men ta da. Sin em bar go, la Jun ta de Mia mi atem pe ró, en par te, es tos
prin ci pios y, gra cias a la po si ción de Bra sil, se in cor po ra ron per fi les de
gra dua li dad y par cia li dad, acep tán do se que para los te mas sen si bles
de im pli ca cio nes en las po lí ti cas pú bli cas, se acep ta rán los acuer dos plu -
ri la te ra les, en coe xis ten cia con las mul ti la te ra les re gi das por el prin ci pio
sin gle un der ta king.

La com ple ji dad de es tas ne go cia cio nes de ri va de las asi me trías exis -
ten tes en tre los trein ta y cua tro paí ses par ti ci pan tes, ejem plos al res pec to: 
los valo res de los PIB con jun tos del 2000 (TLCAN, 11 tri llo nes de dó la -
res; Ca ri com, 28 bi llo nes; Mer ca do Co mún Cen troa me ri ca no, 56 bi llo -
nes; Co mu ni dad Andi na, 277 bi llo nes; Mer co sur, 842 bi llo nes).10

Otra di fe ren cia a re sal tar lo evi den cia la dis po ni bi li dad de car ga tri -
bu ta ria adua ne ra en los in gre sos to ta les de los paí ses miem bros. Así, en
el Mer co sur, el por cen ta je es de 6; en la Co mu ni dad Andi na, de 9%; en
el Mer ca do Co mún Cen troa me ri ca no, al can za 19%; y en el Ca ri com cer -
ca no al 44%.11

Los te mas de la agen da se ini cian con el ac ce so a mer ca dos de las
mer can cías que en un 85% se ne go cian en la re gión ame ri ca na. Aquí se
tra ta de acor dar des gra va ción aran ce la ria en pla zos prees ta ble ci dos y que 
de ben co men zar de los ac tua les ni ve les ta ri fa rios en don de a nue va cuen -
ta las dis pa ri da des emer gen. Así las ta ri fas me dias de Esta dos Uni dos de
Amé ri ca, Ca na dá y Mé xi co no su pe ran el 4%, aun que exis ten im por tan -
tes ru bros pro te gi dos por “pi cos aran ce la rios” que para al gu nos pro duc -
tos lle gan has ta el 300%. En cam bio, Amé ri ca La ti na, con ex cep ción de
Chi le y Mé xi co, la tasa me dia aran ce la ria es su pe rior al 18%.12

Pero en este ac ce so al mer ca do, las ba rre ras no aran ce la rias (nor mas,
res tric cio nes, re glas de ori gen, an ti dum ping, re gla men tos de mer ca dos,
sub si dios, et cé te ra) cons ti tu yen prác ti cas pro tec cio nis tas fre cuen tes no

LAS NEGOCIACIONES DEL ALCA EN PUEBLA 529
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erra di ca das por las dis ci pli nas mul ti la te ra les. Al res pec to, la ex pe rien cia
de Mé xi co en pro duc tos como atún, azú car, agua ca te, ce men to y otros,
re ve la que los tra ta dos de li bre co mer cio fun cio nan par cial men te, según
sean los intereses en juego.

En cuan to a los pro duc tos agrí co las, la vi gen cia de cuan tio sos sub si -
dios im po si bi li ta una com pe ten cia leal para los pro duc to res re gio na les,
los que ade más de ben so por tar la au sen cia de apo yos tec no ló gi cos, in no -
va ción de se mi llas y fer ti li zan tes, y una co mer cia li za ción ine fi cien te y
cos to sa. Este tema es to ral para paí ses como Argen ti na, Bra sil, Co lom bia 
y el pro pio Mé xi co, que ha ex pe ri men ta do un efec to dual de con se cuen -
cias mo de ra das en ma te ria de pro duc ción de gra nos, mar gi na ción y de -
sem pleo. Aquí se hace in dis pen sa ble con si de rar fon dos com pen sa to rios y 
pro gra mas de ex ten sión agrí co la in te gra dos, que ten gan como re fe ren te,
una au to su fi cien cia ali men ta ria mí ni ma, cen tra da en los pro pios mer ca -
dos na cio na les y con su mos au tóc to nos.13

Otro as pec to sen si ble en el ac ce so a mer ca dos de mer can cías está re -
fe ri do a la re glas de ori gen en don de los pro duc to res re gio na les de ben
pug nar por es ta ble cer com pro mi sos de va lor agre ga do y con te ni do re gio -
nal para ca li fi car el ori gen de las mer can cías. El ge ne ra li za do mé to do del 
sal to aran ce la rio, tan de fen di do por los en sam bla do res y ma qui la do res
cor po ra ti vos, no es un fac tor que coad yu va al de sa rro llo in dus trial re gio -
nal, pues pri vi le gia la mano de obra como úni co in su mo a uti li zar sin
efec tos en el res to de las ca de nas pro duc ti vas na cio na les o re gio na les.
Este fac tor, en la ac tua li dad, con la po ten te pre sen cia de Chi na, no fa ci li -
ta ex por ta cio nes ba sa das ex clu si va men te en la mano de obra ba ra ta.14

En esta mis ma ver tien te de in ter cam bios de mer can cías, las prác ti cas
im po si ti vas de me di das an ti dum ping, no han me re ci do es pe cial aten ción
de par te de los so cios ma yo res. Se ría re co men da ble acor dar cri te rios más 
ob je ti vos que su pe ren la ar bi tra rie dad con que paí ses de sa rro lla dos pro te -
gen sus mer ca dos in ter nos de sa len tan do las pro duc cio nes efi cien tes,
como se ha de mos tra do en pro duc tos como ace ro, tex ti les y otros, afec -
tan do a paí ses como Mé xi co y Bra sil. Al res pec to, en las ne go cia cio nes
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del ALCA se está orien tan do tan sen si ble ver tien te a los me ca nis mos es -
ta ble ci dos en la Orga ni za ción Mun dial de Co mer cio.15

Res pec to a los te mas sen si bles que van más allá del ac ce so a mer ca -
dos de mer can cías, las ne go cia cio nes se es tán abo can do a lo que al gu nos
au to res de no mi nan “el nú cleo duro” de las ne go cia cio nes.16

Este nú cleo duro lo cons ti tu yen in ver sio nes, ser vi cios, de re cho de la
pro pie dad in te lec tual, me ca nis mos de so lu ción de con tro ver sias, re glas
de co mer cio (an ti dum ping, sal va guar dias, me di das com pen sa to rias), co -
mer cio elec tró ni co, po lí ti ca de com pe ten cia y com pras gu ber na men ta les,
cláu su la la bo ral y me dio am bien te.17

Las si guien tes re fle xio nes es tán orien ta das a su mi nis trar una pa no rá -
mi ca ge ne ral de es tos te mas y su re la ción con lo que se ha dado en lla -
mar, la agen da del de sa rro llo la ti noa me ri ca no.18

Con vie ne se ña lar que res pec to a es tos es tra té gi cos asun tos, exis ten
en la re gión dos per cep cio nes: los que bus can una ne go cia ción del tipo
OMC-like y otros que pre fie ren una agen da NAFTA-like, se gún sea la
pro fun di dad de los com pro mi sos por asu mir.19

1. Inver sio nes

Como es sa bi do, el co mer cio in ter na cio nal con tem po rá neo, se fin ca
en mer can cías, ser vi cios e in ver sio nes, de lo cual de ri va que los te mas de 
fron te ras (aran ce les, ba rre ras no aran ce la rias, nor mas de sa lud y fi to sa ni -
ta rias, et cé te ra) ca re cen de efi ca cia, si no se vin cu lan a in ver sio nes, re -
glas de ori gen, pro pie dad in te lec tual, ser vi cios financieros y otros.

Por ello, la in ver sión y los in ver sio nis tas cons ti tu yen fac to res es tra té -
gi cos que re cla man en el ALCA un tra ta mien to de full pro tec tion and
security y li ber tad má xi ma a sus ac ti vi da des. Por su par te, la agen da del
de sa rro llo, si bien com par te la pre sen cia de las in ver sio nes como coad yu -
van te del cre ci mien to eco nó mi co re gio nal, no per ci be tan fa vo ra ble men te 
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esa li ber tad re cla ma da en los di ver sos fo ros mun dia les, como OMC y
OCDE, in clu yen do el frus tra do Acuer do Mul ti la te ral de Inver sio nes
(AMI).20

En el ALCA, el tema no ha lo gra do los con sen sos es pe ra dos. Así
Esta dos Uni dos de Amé ri ca y Ca na dá pos tu lan que las re glas de in ver -
sio nes de be rían con te ner no sólo in ver sio nes di rec tas, sino tam bién in di -
rec tas o de por ta fo lio. A esa po si ción se opo nen va rios paí ses (Bra sil,
Argen ti na) que sos tie nen que di chas re glas de be rán res trin gir se a las in -
ver sio nes ex tran je ras directas (IED).

Adi cio nal men te, en lo que hay con sen so es que el ALCA debe ga -
ran ti zar la cer ti dum bre ju rí di cas a las in ver sio nes di rec tas, a las cua les
debe tra tar se con trans pa ren cia y le ga li dad en ma te ria de ex pro pia cio nes, 
re pa tria cio nes, re qui si tos de de sem pe ño, tra to na cio nal y de na ción más
fa vo re ci da, me ca nis mos de so lu ción de con tro ver sias, as pec tos to dos
con tem pla dos tan to en el TLCAN como en el TLC-EUA-Chi le de re -
cien te apro ba ción.21

2. Ser vi cios

El ca pí tu lo de ser vi cios re pre sen ta otra ten sión en tre la “agen da del
de sa rro llo” y el in te rés de los paí ses ex por ta do res de ser vi cios (Esta dos
Uni dos de Amé ri ca y Ca na dá). Cabe se ña lar que la par ti ci pa ción de los
ser vi cios en el PIB, en la re gión, su pe ra el 60%, lo que evi den cia la alta
sig ni fi ca ción de di cho sec tor en la eco no mía re gio nal.22

Dos han sido los tó pi cos dis cu ti dos en las ne go cia cio nes so bre ser -
vicios: a) La in clu sión o ex clu sión de los mis mos en lis tas po si ti vas y
ne ga ti vas. Los paí ses la ti noa me ri ca nos en ge ne ral pre fie ren ne go ciar
listas po si ti vas de ser vi cios, mien tras Ca na dá y Esta dos Uni dos de Amé -
ri ca pro po nen lis tas ne ga ti vas; b) Res pec to a la ob ser van cia en ALCA
del Acuer do GATS (Acuer do so bre Ser vi cios de la OMC), un gru po de
paí ses acep ta la me to do lo gía de los cua tro mó du los de pres ta ción de
servi cios: trans fron te ri zos; pres ta ción de ser vi cios en el ex te rior; pre sen -
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cia co mer cial y mo vi mien tos tem po ra les, sea in cor po ra do al ca pí tu lo res -
pec ti vo.23

En cam bio, para Esta dos Uni dos de Amé ri ca, Mé xi co, Chi le y los
paí ses ca ri be ños, de fien den que la pre sen cia co mer cial en ser vi cios, sea
tra ta da en el ca pí tu lo de in ver sio nes, su je ta a las nor mas de pro tec ción
to tal y li ber tad de ca pi tal.24

El ca pí tu lo se com ple ta con re gu la cio nes en ma te rias de te le co mu ni -
ca cio nes y ser vi cios fi nan cie ros, su pe ran do las dis ci pli nas con ve ni das en
el TLCAN.25

3. De re cho de la pro pie dad in te lec tual

La pro pie dad in te lec tual, que abar ca pro pie dad in dus trial y de re chos
de au tor, ad quie re en la era del co no ci mien to el ca rác ter de in su mo es tra -
té gi co para las eco no mías re gio na les.

El ALCA, en este ca pí tu lo, se ar ti cu la a los tra ta dos de Pa rís-Ber na,
el ADPIC de la OMC y el ca pí tu lo XVII del TLCAN. Bajo es tas dis ci pli -
nas se rei te ran tres prin ci pios fun da men ta les: tra to na cio nal, tra to de na -
ción más fa vo re ci da y trans pa ren cia.

Como es ló gi co, fren te a la pro tec ción de la pro pie dad in te lec tual,
hay dos per cep cio nes que de ri van de pre ce den tes de la pro pia OMC.
Para los paí ses de sa rro lla dos ésta pro tec ción se en ca mi na a res guar dar la
in ver sión eco nó mi ca de em pre sas, sin con si de ra ción de or den pú bli co o
so cial al gu no.26

Afor tu na da men te, el pro yec to de ca pí tu lo del ALCA ar mo ni za y ate -
núa tal prag má ti ca afir ma ción y al res pec to se ña la en el ar tícu lo 2.1: “La
pro tec ción y ob ser van cia de los de re chos de pro pie dad in te lec tual que
con tem pla el pre sen te ca pí tu lo de be rán con tri buir a la pro mo ción de la
in no va ción tec no ló gi ca y a la trans fe ren cia y di fu sión de la tec no lo gía en 
las Amé ri cas, en be ne fi cio re cí pro co de los pro duc to res y de los usua rios 
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de co no ci mien tos tec no ló gi cos con el fin de fa vo re cer el bie nes tar so cial
y eco nó mi co, y el equilibrio de derechos y obligaciones”.

Este pre cep to, uni do a la trans fe ren cia de tec no lo gía en fa vor de los
paí ses en de sa rro llo, in di ca un leve avan ce res pec to al ca pí tu lo XVII del
TLCAN. Adi cio nal men te, los nom bres de do mi nio, las de no mi na cio nes
de ori gen, los de re chos co ne xos, la cláu su la mo ral en las pa ten tes, co no -
ci mien to tra di cio nal y ac ce so a los re cur sos ge né ti cos, mo de los de uti li -
dad, re gu la ción de va rie da des ve ge ta les ad vier ten in de pen dien te men te de 
los “cor che tes” del ter cer bo rra dor, que las ne go cia cio nes van por buen
ca mi no, por lo me nos a ni vel del tex to for mal del pro yec to de tra ta do del 
ALCA.27

4. Me ca nis mos de so lu ción de con tro ver sias

Este ca pí tu lo está re fe ri do a los pro ba bles con flic tos y con tro ver sias
que se pre sen ten al in ter pre tar o apli car las dis po si cio nes del tra ta do, en
el te rri to rio de cada uno de los trein ta y cua tro es ta dos par tes del ALCA.
Así, cuan do una par te con si de re que una me di da vi gen te, o en pro yec to
de la otra par te, es o po dría ser in com pa ti ble con las obli ga cio nes del
ALCA y pu die re cau sar anu la ción o me nos ca bo de los be ne fi cios que se
pudo ha ber es pe ra do re ci bir de su apli ca ción, tie ne de re cho a ac ti var los
mecanismos del capítulo.

Bajo el prin ci pio de coo pe ra ción, no es acep ta ble to mar me di das o
re pre sa lias sin con sul tas, a me nos que se ha yan ago ta do las dis ci pli nas
pres cri tas en el ca pí tu lo.

Las con sul tas, los ca sos de ur gen cia y la crea ción de gru pos neu tra -
les, las lis tas de ár bi tros, la acep ta ción del Có di go de Con duc ta y Re glas
de Pro ce di mien to son as pec tos que de sa rro lla el ca pí tu lo.

El mar co ins ti tu cio nal bajo la tui ción de la Se cre ta ría del ALCA, lo
com po ne un ór ga no eje cu ti vo de so lu ción de con tro ver sias y un ór ga no
de ape la ción.

Fi nal men te, en ma te rias en que las par tes con ten dien tes es ti men que
son com pe ten tes los ór ga nos de la Orga ni za ción Mun dial de Co mer cio,
ele gi do di cho foro, no ha brá po si bi li dad de ac ti var es tos me ca nis mos
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con ve ni dos en el ca pí tu lo XXIII del ALCA que pre ce den te men te he mos
re su mi do.28

5. Po lí ti ca de com pe ten cia

El pro yec to del ca pí tu lo XIX del ALCA está re fe ri do a dis ci pli nas
que evi ten o san cio nen las prác ti cas an ti com pe ti ti vas, tan to de em pre sas
es ta ta les como de agen tes pri va dos.

La com pe ten cia y con cu rren cia son fac to res que in ci den y se co nec -
tan con otros ca pí tu los como in ver sión y com pras de go bier no, de tal
suer te que sin evi tar y pre ve nir las prác ti cas an ti com pe ti ti vas, las des re -
gu la cio nes y aper tu ras ten drían efec tos ne ga ti vos en los mer ca dos.

En efec to, los com por ta mien tos an ti com pe ti ti vos que se con tem plan
son, ade más de los mo no po lios es ta ta les de sig na dos le gal men te que de -
ben ac tuar con cri te rios de ra cio na li dad eco nó mi ca pri va da, acuer dos en -
tre com pe ti do res con efec tos so bre los pre cios, los abu sos de em pre sas o
gru pos de em pre sas con fun ción de do mi nio en un mer ca do re le van te y
las con cen tra cio nes, fu sio nes o ad qui si cio nes de efec tos an ti com pe ti ti vos 
que afec ten la efi cien cia económica y el bienestar del consumidor.

Los prin ci pios bá si cos que per fi lan este pro yec to de ca pí tu lo: trans -
pa ren cia, de re cho de au dien cia, pro tec ción a la con fi den cia li dad y coo pe -
ra ción en tre los go bier nos, cons ti tu yen los con sen sos de los fu tu ros
miem bros del ALCA, los que de ben ac tua li zar y emi tir le yes na cio na les
de com pe ten cia fun cio na les a es tos prin ci pios con ve ni dos en ALCA.29

Fi nal men te, con vie ne des ta car que las te sis de Ca na dá y Chi le para
dis ci pli nar las prác ti cas des lea les jun to a las prác ti cas res tric ti vas, a ni vel 
de la le gis la ción in ter na de cada país, no han pros pe ra do en ALCA, que
ha se gui do el es que ma seg men ta do de se pa rar las en ca pí tu los dis tin tos,
pese a res pon der am bos al con cep to ge né ri co de prác ti cas an ti com pe ti ti -
vas con efec tos ex tra te rri to ria les.30
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6. Reglas de comercio (antidumping, salvaguardias y medidas
compensatorias)

Una de las ba rre ras no aran ce la rias más fre cuen tes en el co mer cio in -
ter na cio nal ac tual lo con for man las prác ti cas des lea les de dum ping y sub -
ven cio nes, y el uso y abu so de me di das de sal va guar dias.31

En cuan to a la prác ti ca de dum ping, el ca pí tu lo no ofre ce ele men tos
nue vos res pec to al Acuer do Anti dum ping de la OMC. Por otra par te,
Esta dos Uni dos de Amé ri ca ha rei te ra do que en di cha re gu la ción del
ALCA no pue de mo di fi car su ac tual le gis la ción, que como sa be mos de ri -
va de la sec ción 731 de la Ley de Co mer cio de 1930.32

Las me di das com pen sa to rias se re fie ren a so bre ta sas aran ce la rias que 
gra van im por ta cio nes que han re ci bi do sub si dios o sub ven cio nes en sus
paí ses de ori gen. Aquí el ca pí tu lo reen vía al Acuer do so bre Sub ven cio -
nes y De re chos Com pen sa to rios de la OMC, sin tam po co pro mo ver cam -
bios sig ni fi ca ti vos a nivel re gional.

Las me di das de sal va guar dias se con tem plan en un ca pí tu lo es pe cial
(ca pí tu lo XIV), y cons ti tu yen tam bién so bre ta sas aran ce la rias y/o res tric -
cio nes cuan ti ta ti vas que se apli can a im por ta cio nes sú bi tas e im pre vis tas
que, por su vo lu men o can ti dad, pro vo can un daño gra ve o ame na za de
daño gra ve a una rama de la pro duc ción del país de des ti no. Se con tem -
plan sal va guar dias pro vi sio na les por sec to res es pe cí fi cos y las glo ba les,
que pue den ser re gu la das por el Acuer do de Sal va guar dias de la OMC.33

7. Com pras gu ber na men ta les

Las com pras de go bier no se ha per ci bi do como un ins tru men to uti li -
za do por di ver sos paí ses como es tí mu lo a los pro duc to res na cio na les en
sec to res prio ri ta rios. Des de la crea ción de la OMC, los paí ses in dus tria li -
za dos han pug na do por re mo ver esta res tric ción y abrir di cho mer ca do a
la com pe ten cia in ter na cio nal.

En el ALCA, a nue va cuen ta, se pre sen ta esta de man da, aun que los
so cios ma yo res man tie nen en sus pro pios mer ca dos se ve ras li mi tan tes.
Bra sil tie ne una Ley Fe de ral que es ta ble ce re ser vas bá si cas para los pro -
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duc tos bra si le ños, y Esta dos Uni dos de Amé ri ca re gu la di cho sec tor con
tres le yes ple na men te vi gen tes, pese al ca pí tu lo X del TLCAN: Buy
Ame ri can, Ba lan ce of Pay ment Pro gra ma and Small Bus si ness Act. Estas 
le yes pri vi le gian a las em pre sas pe que ñas y me dia nas, per mi tien do au to -
no mía a los ór ga nos li ci tan tes, con lo cual anu lan las pres crip cio nes con -
ve ni das en los tra ta dos in ter na cio na les.34

Aquí se ob ser van re ser vas de todo tipo y los con sen sos se ven le ja -
nos por la con tra dic ción de in te re ses y el im pac to so cial de una aper tu ra
re pen ti na y no gra dual. Como in te gran te del nú cleo duro de pro ble mas
del ALCA, lo más pro ba ble es que este ca pí tu lo sea ca li fi ca do como un
acuer do plu ri la te ral en que no to dos sus cri ben en su to ta li dad su con te -
nido.

8. Co mer cio elec tró ni co

La uti li za ción y el de sa rro llo de las tec no lo gías de la in for ma ción y
las co mu ni ca cio nes ha pro pi cia do un cam bio im por tan te en el ám bi to co -
mer cial, al re de fi nir la di co to mía tra di cio nal de co mer cio na cio nal e in -
ter na cio nal. Hoy se ha bla de un co mer cio elec tró ni co, di gi tal o vir tual.
Así la re duc ción del tiem po y dis mi nu ción de la dis tan cia han di na mi za -
do los mer ca dos y cam bia do la cul tu ra em pre sa rial en to dos los as pec -
tos.35

El ALCA no es aje na a es tos pro ce sos, por cuan to los ca pí tu los co -
mer cio trans fron te ri zo de ser vi cios y el área de los ser vi cios fi nan cie ros,
exi gen que la re gión es ta blez ca cri te rios ju rí di cos mí ni mos al res pec to.

Se tra ta de fa ci li tar el co mer cio elec tró ni co, sin re gla men ta cio nes bu -
ro crá ti cas, al su mi nis tro elec tró ni co de ser vi cios ni tri bu tos adua ne ros,
bajo prin ci pios de no dis cri mi na ción para los pro duc tos di gi ta les.

La coo pe ra ción en ma te ria de com par tir in for ma ción y ex pe rien cia
so bre le yes, re gu la cio nes y pro gra mas en el co mer cio elec tró ni co es una
in ten ción de cla ra da en el ALCA, má xi me que el TLC-Esta dos Uni dos de 
Amé ri ca-Chi le ya con tem pla en el ca pí tu lo quin ce esta ma te ria es tra té gi -
ca para el co mer cio glo ba li za dor del pre sen te.36
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34  Baumann, Renato, op. cit., nota 10, p. 269.
35  Rico Carrillo, Mariliana, Comercio electrónico, Internet y derecho, Ven e zuela, Legis, 2003, 

pp. 43 y ss.
36  Idem.



V. ALCA Y UNA AGENDA DEL DESARROLLO

El sen ti do y com ple ji dad de los te mas bre ve men te des cri tos, obli gan
a eva luar este pro yec to de in te gra ción he mis fé ri ca en un con tex to su pe ra -
dor de los sim ples flu jos de co mer cio e in ver sio nes. Es ne ce sa rio, y con
base en la ex pe rien cia del TLCAN, plan tear una vi sión de con jun to, sin
pre jui cios, con el fin de ver con an te la ción los po si bles efec tos in tro y
ex tra he mis fé ri cos.37

Hay con sen so en que el es tán dar pre do mi nan te en La ti no amé ri ca se
en cua dra en un re gio na lis mo abier to, que se ex pre sa en di ver sos acuer -
dos y blo ques co mer cia les sub re gio na les.38

La cons tan te en to dos ellos, con la ex cep ción del TLCAN, es que en -
fa ti zan las dis ci pli nas en los te mas de fron te ras, os ci lan do en tre zo nas de
li bre co mer cio in cum pli das y unio nes adua ne ras im per fec tas.39

El TLCAN es el pri mer ins tru men to mer can til tri la te ral que al in te -
grar ne go cia cio nes Nor te-Sur ins ti tu ye dis ci pli nas que ar dua men te to da -
vía se dis cu ten en la Orga ni za ción Mun dial de Co mer cio. Se tra ta del lla -
ma do nú cleo duro que, como vi mos más arri ba, ar ti cu la y pro fun di za
com pro mi sos no fá ci les de cum plir, es pe cial men te en paí ses la ti noa me ri -
ca nos, en que el Esta do si gue ju gan do un pa pel es tra té gi co en el de sa rro -
llo re gio nal.40

En efec to, el ALCA es un de sa fío, más allá de los im pac tos geoe co -
nó mi cos y geo po lí ti cos, al es ti lo de de sa rro llo re gio nal. En otras pa la -
bras, el ALCA, como po si bi li dad y ries go, obli ga, en el con tex to del
regio na lis mo abier to, a la de fi ni ción o re de fi ni ción de los mo de los de de -
sa rro llo la ti noa me ri ca nos, por sus ti tu ción de im por ta cio nes y de sa rro llis -
mo na cio nal, que es tu vie ron vi gen tes has ta la dé ca da de los ochen ta. Así
el pa pel del Esta do como in duc tor del de sa rro llo, los már ge nes de po lí ti -
cas in dus tria les sus ten ta das, en par te, en las com pras de go bier no y las
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37  En lo intro, hay que evaluar el impacto real de acceso al mercado estadounidense; en lo ex -
tra, los compromisos de la región (Chile, México, Mercosur, etcétera) con la Unión Europea.

38  Oropeza, Arturo, México-Mercosur. Un nuevo diálogo para la integración, México,
UNAM, 2002.

39  Idem.
40  Estos temas y el incumplimiento de los países desarrollados acerca de lo convenido en

Doha: eliminar los subsidios agrícolas, fueron los causantees del fracaso de la Ronda Mul ti lat eral de
Negociaciones de Cancún, México, 2003.



pro tec cio nes gu ber na men ta les a las pe que ñas y me dia nas em pre sas, son
as pec tos so bre los cua les el ALCA ten drá re per cu sio nes sig ni fi ca ti vas.41

Por ello, es fun da men tal que en el ho ri zon te del re gio na lis mo abier to 
vi gen te en el con ti nen te, los paí ses pue dan ela bo rar una agen da de de sa -
rro llo mí ni ma, que sin pro tec cio nis mos abe rran tes, equi li bre los cos -
tos-be ne fi cio de un ALCA que, ar mo ni zan do los in di ca do res so cio-eco -
nó mi cos-asi mé tri cos de sus miem bros, coad yu ve a crear los em pleos y
em pre sas que nues tras so cie da des re cla man con vehemencia.

Una agen da del de sa rro llo eco nó mi co-so cial mí ni mo de be ría con te -
ner al gu nos de los pun tos que a con ti nua ción men cio na mos:

1. Acce so flui do y es ta ble para los pro duc tos re gio na les al ma yor
mer ca do del pla ne ta.

2. Fo men to y cer ti dum bre ju rí di cas para las in ver sio nes ex tran je ras
di rec tas.

3. Re ser va de po lí ti cas pú bli cas para fo men tar edu ca ción, cien cia y
tec no lo gía para la re gión.

4. Plan tear lis tas ex clu si vas en ma te ria de des re gu la ción y li be ra ción
de los ser vi cios, y evitar que las asi me trías tec no ló gi cas au men ten el de -
sem pleo en la re gión.

5. Re ser var los sec to res agrí co las a los pro duc to res na cio na les, mien -
tras los paí ses del Nor te no eli mi nen los sub si dios a sus pro duc cio nes
agro pe cua rias.

6. De fen der los re cur sos na tu ra les de ex plo ta cio nes irra cio na les que
aten ten con tra el me dio am bien te.

7. Crear un es pa cio es pe cí fi co de ne go cia ción para el tra ta mien to de
los te mas la bo ra les y so cia les, en es pe cial, la ob ser van cia de to dos los
ins tru men tos in ter na cio na les re fe ri dos a de re chos hu ma nos, que in clu ya
a los de re chos eco nó mi cos y so cia les.

8. Adop ción de la cláu su la so cial que obli ga a los Esta dos par te a
res pe tar y cum plir las nor mas fun da men ta les de la Orga ni za ción Inter na -
cio nal del Tra ba jo (OIT).

9. Adop ción de me di das para ga ran ti zar que los paí ses ten gan las au -
to no mías y el de re cho de re gu lar el flu jo de ca pi tal es pe cu la ti vo, y de
ésta for ma pro te ger sus eco no mías con tra la ines ta bi li dad fi nan cie ra.
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41  Véase Kaplan, Marcos, “El ALCA en la globalización”, en varios autores, op. cit., nota 22.



10. Rea li za ción de ne go cia cio nes gra dua les y fle xi bles de la li be ra li -
za ción co mer cial, con pla zos más lar gos para las eco no mías en de sa rro llo 
y más po bres.

11. Eli mi na ción en los acuer dos de cual quier li mi ta ción y/o con di -
cio na mien to a la im plan ta ción de po lí ti cas de de sa rro llo na cio na les y a la 
adop ción de le gis la cio nes que per mi tan a los paí ses pro te ger (tem po ral o
de fi ni ti va men te) sus áreas más sen si bles (prin ci pal men te en los ca pí tu los 
so bre in ver sio nes, li be ra ción de ser vi cios, pro pie dad in te lec tual); ac ce so
a pa ten tes y pro pie dad in te lec tual en las áreas bá si cas para la im plan ta -
ción de ser vi cios esen cia les a la po bla ción (sa lud, ener gía, agri cul tu ra, et -
cé te ra), y pla zos ma yo res en la li mi ta ción de patentes para los países de
menor desarrollo.

12. Ga ran ti zar a los Esta dos na cio na les la adop ción de me ca nis mos y 
nor mas que re gu len la con duc ta em pre sa rial para pro te ger los in te re ses
eco nó mi cos y so cia les.

13. Crea ción de me ca nis mos ju rí di cos de pro tec ción am bien tal que
im pi dan la ac ción des truc ti va de los gran des gru pos eco nó mi cos en de tri -
men to del me dio am bien te.

En con se cuen cia, el ALCA de bie ra re plan tear los es que mas cen tra -
dos en for ma ex clu si va en el li bre co mer cio y pro po ner en fo ques más
am plios que sin des co no cer los lo gros de la in ter de pen den cia pro duc ti va
y tec no ló gi ca, se in ser ten en pro yec tos na cio na les que fo men ten el de sa -
rro llo eco nó mi co con em pleo, y que ubi quen el res pe to y vi gen cia de los
de re chos eco nó mi cos y so cia les en con tex tos de su je tos de la glo ba li za -
ción y no de me ros ob je tos, re fle jos de una glo ba li dad aje na e im pues ta
por los cen tros del po der mun dial.42
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42  Véase CEPAL, La Inversión Extranjera en América Latina y el Caribe (LC/G2123-P), San -
ti ago de Chile, enero de 2001.


