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Cap&iacute;tulo II
La pol&iacute;tica econ&oacute;mica en el 2000
■
A. Pol&iacute;ticas macroecon&oacute;micas
■
1.
Rasgos principales
Continuando con la tendencia que pudo percibirse en los &uacute;ltimos a&ntilde;os, en 2000 las principales
econom&iacute;as latinoamericanas aprovecharon la experiencia obtenida al enfrentar las amplias
fluctuaciones externas que se registraron durante el decenio para intentar reducir su vulnerabilidad
ante choques econ&oacute;micos. El esfuerzo se ha centrado, por lo general, en aliviar la gravitaci&oacute;n
financiera del endeudamiento –mediante la reducci&oacute;n del peso de las deudas de corto plazo y la
postergaci&oacute;n al largo plazo de las exigencias de amortizaci&oacute;n de la deuda externa– as&iacute; como en
ganar m&aacute;rgenes de maniobra para la pol&iacute;tica macroecon&oacute;mica nacional, a fin de poder suavizar las
fluctuaciones coyunturales. Adem&aacute;s, varias agrupaciones de integraci&oacute;n han reanudado sus
esfuerzos en pro de una mayor coordinaci&oacute;n entre sus pol&iacute;ticas macroecon&oacute;micas nacionales. &Eacute;ste
fue, en particular, el caso de la Comunidad Andina y el Mercosur.
EN
LA CONDUCCI&Oacute;N de la pol &iacute; t i ca
macroecon&oacute;mica, las reformas puestas en pr&aacute;ctica a
partir de 1999 privilegiaron dos &aacute;reas principales, la
cambiaria y la fiscal. Con algunas excepciones
(Venezuela), en los pa&iacute;ses se ha abandonado el sistema
de bandas cambiarias para implantar reg&iacute;menes de
cambio flexible o, por el contrario, sistemas m&aacute;s r&iacute;gidos
de paridad fija, ambos considerados m&aacute;s aptos para
capear las turbulencias y las incertidumbres de los
mercados financieros externos.
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Ahora bien, aun en las econom&iacute;as de mayores
dimensiones que adoptaron un tipo de cambio flexible y
ganaron cierta autonom&iacute;a en la fijaci&oacute;n de las tasas de
inter&eacute;s dentro de un marco de metas de inflaci&oacute;n, sin el
apoyo de la pol&iacute;tica fiscal el aumento de la flexibilidad
monetaria no es suficiente para aplicar pol&iacute;ticas
antic&iacute;clicas efectivas en la fase recesiva del ciclo. En
varios pa&iacute;ses se est&aacute;n llevando adelante reformas fiscales
con el prop&oacute;sito de fortalecer el ahorro p&uacute;blico y se
contempla la constituci&oacute;n de fondos de contingencia,
alimentados en los per&iacute;odos de bonanza, que permitan
sostener el gasto durante las fases descendentes del ciclo
econ&oacute;mico. Este &uacute;ltimo punto es particularmente
importante en pa&iacute;ses con r&eacute;gimen de cambio fijo o con
econom&iacute;as altamente dolarizadas, que impiden aplicar
una pol&iacute;tica monetaria aut&oacute;noma.
El &eacute;xito logrado en a&ntilde;os anteriores en materia de
control de la inflaci&oacute;n tambi&eacute;n ha abierto espacio para
una pol&iacute;tica monetaria m&aacute;s activa. En una situaci&oacute;n en la
que preservar el poder adquisitivo de la moneda es el
objetivo prioritario de los bancos centrales, la duradera
reducci&oacute;n de los indicadores de inflaci&oacute;n subyacente ha
permitido atender otros objetivos, tales como el de
acomodar las fluctuaciones de la demanda.
La capacidad de reacci&oacute;n ante los choques
externos que golpearon las econom&iacute;as de Am&eacute;rica del
Sur tambi&eacute;n mejor&oacute; en la medida en que se redujeron
los altos d&eacute;ficit en cuenta corriente registrados en
1997 y 1998 y se logr&oacute; elevar el coeficiente de
reservas en relaci&oacute;n con el dinero ampliado. Por lo
tanto, durante el a&ntilde;o 2000 en la mayor&iacute;a de estas
econom&iacute;as se pusieron en pr&aacute;ctica pol&iacute;ticas de
reactivaci&oacute;n para fomentar y acompa&ntilde;ar la
recuperaci&oacute;n econ&oacute;mica iniciada a partir del cuarto
trimestre de 1999. No obstante, tambi&eacute;n se observaron
limitaciones del efecto real de las pol&iacute;ticas
contrac&iacute;clicas. Esto se explica por varias razones.
E l m ar gen de m ani obr a de l as pol &iacute; t i c a s
macroecon&oacute;micas en las &aacute;reas monetaria y fiscal ha sido
restringido. En la primera, si bien es cierto que una
mayor flexibilidad del tipo de cambio ha dado m&aacute;s
autonom&iacute;a para el manejo de las tasas de inter&eacute;s, las
devaluaciones efectuadas en un &aacute;mbito recesivo han
erosionado la situaci&oacute;n patrimonial de las empresas que
trabajan para el mercado interno, pero est&aacute;n endeudadas
en divisas. Por otra parte, luego de varios a&ntilde;os de manejo
proc&iacute;clico del gasto fiscal y de crecientes niveles de
endeudamiento, los gobiernos abordaron la fase recesiva
del ciclo a partir de 1998 con altos d&eacute;ficit p&uacute;blicos, que
obligaron a un manejo prudente de la pol&iacute;tica fiscal.
El ciclo real obedece en gran medida a factores
externos que dominan las se&ntilde;ales de la pol&iacute;tica
macroecon&oacute;mica interna, las cuales orientan las
expectativas de los inversionistas y los consumidores
nacionales. Adem&aacute;s, muchos pa&iacute;ses est&aacute;n pasando por
complejas situaciones internas, en las que factores
econ&oacute;micos e incertidumbres pol&iacute;ticas se retroalimentan
para determinar un cuadro poco propicio al &eacute;xito de las
pol&iacute;ticas de reactivaci&oacute;n. Como consecuencia de esta
percepci&oacute;n de incertidumbre y de mayor riesgo, el
cr&eacute;dito al sector privado no se recuper&oacute;, pese a las
condiciones monetarias m&aacute;s favorables.
Con la importante excepci&oacute;n de Brasil, el proceso de
reforma estructural se hab&iacute;a visto afectado por la crisis de
1998 y 1999. Con la recuperaci&oacute;n de la actividad
econ&oacute;mica, las reformas retomaron dinamismo,
especialmente en &aacute;reas como el marco institucional, la
competencia y el mercado de trabajo. La prioridad se ha ido
desplazando hacia una renovada relaci&oacute;n entre la
administraci&oacute;n p&uacute;blica y el sector privado, por la v&iacute;a de las
concesiones y las regulaciones. Estas &uacute;ltimas son cruciales
en el sector financiero, que est&aacute; todav&iacute;a en proceso de
consolidaci&oacute;n. Avanzaron tambi&eacute;n las reformas en el
&aacute;mbito de los acuerdos comerciales y de integraci&oacute;n.
■
2.
Pol&iacute;tica cambiaria y monetaria
La situaci&oacute;n cambiaria regional fue comparativamente
m&aacute;s tranquila en 2000, luego del tr&aacute;nsito en 1999 desde
sistemas cambiarios de bandas a tipos de cambio
flexibles, que fue acompa&ntilde;ado de una devaluaci&oacute;n real
cercana a 5%. En 2000, los principales hechos fueron
m&aacute;s bien el movimiento hacia una dolarizaci&oacute;n formal en
Ecuador y el anuncio de una medida comparable en El
Salvador. La normalizaci&oacute;n de los mercados financieros
internacionales perceptible durante el a&ntilde;o tambi&eacute;n
ayud&oacute; a propiciar un clima de mayor serenidad en los
mercados cambiarios, y el ritmo de devaluaci&oacute;n real en
2000 fue mucho menor que en el a&ntilde;o precedente. El tipo
de cambio real de los pa&iacute;ses de la regi&oacute;n subi&oacute; 1% en
promedio (v&eacute;ase el gr&aacute;fico II.1).
Al analizar los factores subyacentes tras estos
movimientos cambiarios, se observa que, por lo general,
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Gr&aacute;fico II.1
AM&Eacute;RICA LATINA Y EL CARIBE: VARIACI&Oacute;N ANUAL
DEL TIPO DE CAMBIO REAL, 1999-2000
(Tasas de variaci&oacute;n)
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Fuente: CEPAL, sobre la base de informaci&oacute;n oficial y del Fondo Monetario Internacional.
las mayores depreciaciones reales entre 1999 y 2000 se
registraron en pa&iacute;ses con alto endeudamiento externo y
mediocre desempe&ntilde;o del comercio exterior. Estas
devaluaciones, sin embargo, permitieron una mejora
significativa de los d&eacute;ficit externos (comercial y en
cuenta corriente). El alza del tipo de cambio real
coincidi&oacute; con una mayor merma de las tasas reales de
inter&eacute;s internas, en situaciones de alto d&eacute;ficit fiscal y
disminuci&oacute;n del ritmo de crecimiento con respecto al
resto de la regi&oacute;n. No obstante, en general las econom&iacute;as
que devaluaron hab&iacute;an pasado por las situaciones
recesivas m&aacute;s graves en 1999; por lo tanto, lograron
exhibir altas tasas de recuperaci&oacute;n en 2000, sin que de
ello resultara un incremento de la inflaci&oacute;n interna. Este
&uacute;ltimo factor contribuy&oacute; a que las devaluaciones
nominales se tradujeran en depreciaciones reales.
Estas alteraciones de las pol&iacute;ticas cambiarias
repercutieron en la conducci&oacute;n de las pol&iacute;ticas
monetarias. Como puede apreciarse en el gr&aacute;fico II.2,
desde el segundo trimestre de 1999 hasta el tercero de
2000, el &iacute;ndice de condiciones monetarias (ICM)
regional ha mostrado una fuerte recuperaci&oacute;n. El alza
del I CM dur ant e es t e per &iacute; odo cor r es p o n d e
principalmente a una baja de las tasas de inter&eacute;s. Cabe
tambi&eacute;n observar que las condiciones del mercado
monetario han fluctuado con mayor intensidad en las
siete econom&iacute;as m&aacute;s grandes de la regi&oacute;n, ya que las m&aacute;s
peque&ntilde;as est&aacute;n generalmente menos expuestas a los
choques financieros externos y sus pol&iacute;ticas
macroecon&oacute;micas son m&aacute;s conservadoras.
Esta orientaci&oacute;n imprimi&oacute; una tonalidad
progresivamente expansiva al panorama monetario,
luego de los dos a&ntilde;os de marcada austeridad iniciados en
el segundo semestre de 1997, al percibirse en Am&eacute;rica
Latina las primeras manifestaciones de la crisis asi&aacute;tica y
su posterior transformaci&oacute;n en crisis global. El caso
38
Comisi&oacute;n Econ&oacute;mica para Am&eacute;rica Latina y el Caribe
Gr&aacute;fico II.2
AM&Eacute;RICA LATINA Y EL CARIBE: INDICADOR REGIONAL
DE CONDICIONES MONETARIASa
(&Iacute;ndices 1995=100)
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a
Un aumento del &iacute;ndice refleja condiciones m&aacute;s expansivas. V&eacute;ase el recuadro II.1, donde se
describe la metodolog&iacute;a empleada.
extremo que ilustra esta tendencia es el de Brasil, donde
se redujo considerablemente el ICM en 1997 y 1998 con
el fin de defender la banda cambiaria. La devaluaci&oacute;n del
real en enero de 1999 no cambi&oacute; de inmediato la postura
monetaria, pero el &iacute;ndice subi&oacute; a partir del segundo
trimestre de 1999, cuando aparecieron las primeras
se&ntilde;ales de &eacute;xito tras la devaluaci&oacute;n. La peque&ntilde;a
variaci&oacute;n negativa del ICM en 2000 encubre cambios
trimestrales de signos opuestos.
A finales del a&ntilde;o predominaron de nuevo las
tendencias negativas en el panorama monetario regional.
Influyeron en esto factores financieros, como el aumento
de los m&aacute;rgenes (spreads) a ra&iacute;z de una mayor tensi&oacute;n en
los mercados internacionales, al igual que una
acentuaci&oacute;n de la incertidumbre respecto de la fuerza y
4
sostenibilidad del movimiento de reactivaci&oacute;n
productiva.
La tendencia regional encubre diferencias entre
pa&iacute;ses que corresponden a desfases en el ciclo
econ&oacute;mico. Por lo general, en los pa&iacute;ses en que la postura
monetaria hab&iacute;a sido m&aacute;s expansiva en 1999 hubo un
ajuste al a&ntilde;o siguiente. Por el contrario, en los pa&iacute;ses que
fueron m&aacute;s expansivos en 2000, la postura hab&iacute;a sido
m&aacute;s restringida en 1999 (v&eacute;ase el gr&aacute;fico II.3).
Un an&aacute;lisis de las condiciones macroecon&oacute;micas y
de los factores reales que permitieron durante 2000
distinguir a los pa&iacute;ses que mostraron &iacute;ndices de
expansi&oacute;n monetaria mayores que el resto de la regi&oacute;n,
hace posible identificar las tendencias que se rese&ntilde;an a
continuaci&oacute;n.4
Estos resultados se obtuvieron mediante un an&aacute;lisis discriminante que incluye las principales variables econ&oacute;micas para un conjunto de 16 pa&iacute;ses
sobre los que se dispone de informaci&oacute;n, dividido en dos grupos de 8 pa&iacute;ses cada uno en funci&oacute;n de la trayectoria del &iacute;ndice de condiciones
monetarias durante 2000.
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Recuadro II.1
&Iacute;NDICE DE CONDICIONES MONETARIAS
El &iacute;ndice de condiciones monetarias
mide la orientaci&oacute;n general de la
pol&iacute;tica monetaria y est&aacute; definido como
una combinaci&oacute;n de la tasa de inter&eacute;s
activa real y de &iacute;ndices de la tasa de
cambio real bilateral con el d&oacute;lar y
efectiva, con el conjunto de los socios
comerciales. Puede entonces diferir de
los resultados que tiene esta pol&iacute;tica
monetaria sobre los agregados
monetarios internos.
El &iacute;ndice es construido como un
promedio ponderado de las variaciones
trimestrales de la tasa de inter&eacute;s activa
real (en puntos de porcentaje) y
del cambio porcentual del &iacute;ndice
de tasa de cambio real de un
trimestre a otro.
ITCRt
ITBRt 

ICMt = ICMt − 1 * 1 + θ 1 * (TIt − 1 − TIt ) + θ 2 * ln
− θ 3 * ln
ITCRt − 1
ITBRt − 1 

Las ponderaciones (θ) utilizadas son
las siguientes: La diferencia en las
tasas de inter&eacute;s activa (TI) est&aacute;
ponderada por la raz&oacute;n cr&eacute;dito interno
con respecto al PIB. La ponderaci&oacute;n
del cambio porcentual del &iacute;ndice de
tasa de cambio efectivo real (ITCR)
corresponde al coeficiente de apertura
comercial (valor de las exportaciones e
importaciones totales, dividido por el
valor del producto interno). La
ponderaci&oacute;n del cambio porcentual del
&iacute;ndice de tasa de cambio bilateral real
con el d&oacute;lar (ITBR) corresponde al
coeficiente de deuda externa (valor de
la deuda externa, dividido por el valor
del producto interno).
Una ca&iacute;da del &iacute;ndice corresponde a un
efecto potencialmente negativo sobre
la demanda agregada, sea por efecto
directo v&iacute;a la demanda interna y
externa (efectos de TI y ITCR) o
indirecto v&iacute;a el impacto sobre la
posici&oacute;n de endeudamiento
(efecto de ITBR).
El &iacute;ndice regional se calcul&oacute; a
partir de una mediana de la
evoluci&oacute;n trimestral obtenida
para un conjunto de 20 pa&iacute;ses.
Se calcul&oacute; adem&aacute;s este &iacute;ndice
para las siete econom&iacute;as m&aacute;s
grandes de la regi&oacute;n.
Gr&aacute;fico II.3
AM&Eacute;RICA LATINA Y EL CARIBE: VARIACI&Oacute;N ANUAL PROMEDIO
DEL &Iacute;NDICE DE LAS CONDICIONES MONETARIAS, 1999-2000
(En porcentajes)
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales y del Fondo Monetario Internacional.
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Los pa&iacute;ses del grupo m&aacute;s “expansionista”
registraron en 2000 tasas de crecimiento menores que las
del otro grupo (2% y 4.2%, respectivamente), pero esto
fue el resultado de una recuperaci&oacute;n econ&oacute;mica m&aacute;s
vigorosa con respecto al a&ntilde;o 1999 (casi tres puntos
porcentuales en comparaci&oacute;n con s&oacute;lo poco m&aacute;s de un
punto para el resto). Esta orientaci&oacute;n m&aacute;s agresiva fue
posible gracias a una situaci&oacute;n de las cuentas externas
(saldo comercial y en cuenta corriente) mucho menos
deficitaria que la de los dem&aacute;s pa&iacute;ses de la regi&oacute;n, as&iacute;
como a un menor endeudamiento externo. Cabe
mencionar tambi&eacute;n que, por lo general, estos pa&iacute;ses
muestran tipos de cambio real m&aacute;s competitivos que los
dem&aacute;s analizados: desde mediados del decenio han
acumulado una depreciaci&oacute;n real de 15%, comparada
con una revalorizaci&oacute;n de 3% para el otro grupo.
Tambi&eacute;n se beneficiaron de una evoluci&oacute;n m&aacute;s favorable
de la relaci&oacute;n de los precios del intercambio comercial de
bienes y servicios, que compens&oacute; una expansi&oacute;n menos
marcada del volumen exportado.
Esta reactivaci&oacute;n productiva m&aacute;s din&aacute;mica en el
grupo de los pa&iacute;ses con pol&iacute;ticas monetarias
expansionistas se logr&oacute; a costa del control de la inflaci&oacute;n,
ya que tuvo lugar en un &aacute;mbito con niveles inflacionarios
m&aacute;s altos y, adem&aacute;s, sin que &eacute;stos mostraran una
tendencia a descender. Lo contrario ocurri&oacute; en el grupo
de pa&iacute;ses cuyo ICM en 2000 fue m&aacute;s moderadamente
expansivo, o incluso algo austero. En este grupo, el nivel
de la inflaci&oacute;n fue significativamente menos alto y ha
mostrado consistentes se&ntilde;ales de que seguir&aacute;
declinando.
Adem&aacute;s, hay evidencias de que las medidas de
reactivaci&oacute;n monetarias tomadas en 1999 tuvieron
efectos rezagados en 2000, aunque s&oacute;lo cuando fueron
aplicadas en un ambiente fundamentalmente propicio, lo
que incluye mejores resultados fiscales y de las cuentas
externas. As&iacute;, las m&aacute;s altas tasas de crecimiento
observadas en 2000 estuvieron vinculadas, en su
mayor&iacute;a, a rebajas significativas de las tasas de inter&eacute;s
durante 1999 (v&eacute;ase el cuadro II.1). Por el contrario, la
estabilidad, o incluso el alza, de las tasas activas en 2000
no impidi&oacute;, en t&eacute;rminos generales, que el sector real
mostrara gran dinamismo en lo que respecta al
incremento tanto del producto como del volumen del
comercio externo, logros que se obtuvieron en
situaciones de mejoramiento de los resultados fiscales.
Cuadro II.1
AM&Eacute;RICA LATINA Y EL CARIBE: TASAS DE INTER&Eacute;S REAL
Y DESEMPE&Ntilde;O DE LAS ECONOM&Iacute;AS EN EL A&Ntilde;O 2000 a
Alto
desempe&ntilde;ob
Desempe&ntilde;o
intermedio o bajoc
Promedio
regionald
5.0
9.4
12.6
0.9
-0.1
-5.4
3.0
5.5
5.5
5.6
3.9
-0.8
-3.1
2.1
1.4
-334
426
336
67
-655
78
29
-90
Crecimiento real del PIB
Crecimiento real de las exportaciones totales
Crecimiento real de las importaciones totales
Porcentaje del PIB
Diferencia entre tasas de crecimiento del PIB de 1999 y 2000
Diferencia entre saldos en cuenta corriente de 1999 y 2000
Variaci&oacute;n interanual de las tasas de inter&eacute;s promedio
(puntos b&aacute;sicos)
Tasa
Tasa
Tasa
Tasa
activa real, 1999-2000
pasiva real, 1998-1999
activa real, 1998-1999
equivalente d&oacute;lar, 1998-1999
-5
-291
-367
-608
Fuente: Anexo estad&iacute;stico.
a
La clasificaci&oacute;n se basa en un ordenamiento obtenido mediante el an&aacute;lisis factorial de los principales indicadores econ&oacute;micos de un
b
c
d
grupo de 16 pa&iacute;ses.
Colombia, Chile y M&eacute;xico.
Paraguay, Nicaragua y Uruguay.
Promedio simple.
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Pese a este clima regional m&aacute;s favorable a la
expansi&oacute;n de la liquidez, el comportamiento de los
agregados monetarios no fue similar en todos los
pa&iacute;ses. Las diferencias entre las pol&iacute;ticas de emisi&oacute;n
monetaria de los bancos centrales se explican, en gran
medida, por la disparidad entre situaciones de la
econom&iacute;a real. En varios pa&iacute;ses del norte de la regi&oacute;n, al
igual que en M&eacute;xico, se observ&oacute; una retracci&oacute;n de la
base monetaria en 2000, luego de registrar una
expansi&oacute;n notable el a&ntilde;o anterior (v&eacute;ase el gr&aacute;fico II.4).
Estas econom&iacute;as, a diferencia de las de Am&eacute;rica del
Sur, no hab&iacute;an sido mayormente afectadas por la crisis
global.
Tampoco la demanda de dinero sigui&oacute; siempre las
pautas indicadas por la oferta monetaria del instituto
emisor. No s&oacute;lo fue posible observar incrementos de M1
superiores al de la base monetaria, sino que en no pocas
ocasiones el primero se expandi&oacute; pese al repliegue de la
segunda (en Brasil, Costa Rica y M&eacute;xico, en particular).
S&oacute;lo en los casos de Bolivia, Uruguay y, en menor
medida, Per&uacute;, M1 registr&oacute; descensos reales debido al
comportamiento del cr&eacute;dito bancario, aun cuando el
instituto emisor inyect&oacute; mayor liquidez en el sistema
financiero.
Como se muestra en los gr&aacute;ficos II.5 a y b, la
evoluci&oacute;n mes a mes fue bastante similar entre
subregiones, a diferencia de lo ocurrido en a&ntilde;os
anteriores. Pese a la merma observada en el &uacute;ltimo
trimestre, la demanda de dinero, en su promedio anual,
fue mayor en 2000 que en el a&ntilde;o precedente, gracias a
que el fortalecimiento de la actividad econ&oacute;mica
aument&oacute; la demanda con fines de transacci&oacute;n, y a que el
control de la inflaci&oacute;n tambi&eacute;n favoreci&oacute; una mayor
demanda de dinero.
Gr&aacute;fico II.4
AM&Eacute;RICA LATINA Y EL CARIBE: VARIACI&Oacute;N REAL
DE LA BASE MONETARIA, 1999-2000
(En porcentajes)
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Gr&aacute;fico II.5
AM&Eacute;RICA LATINA Y EL CARIBE: VARIACI&Oacute;N INTERANUAL REAL DE M1
a. M&eacute;xico, Centroam&eacute;rica y El Caribe
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■
3.
Sector financiero
En Am&eacute;rica Latina, las condiciones del cr&eacute;dito privado
son tradicionalmente deficientes, ya que se raciona la
oferta de cr&eacute;dito a los peque&ntilde;os productores, as&iacute; como a
las familias, y esto redunda en elevados costos
financieros y cortos plazos para el pago de pr&eacute;stamos. En
el pasado reciente esta situaci&oacute;n se acentu&oacute; como
resultado de las pol&iacute;ticas monetarias m&aacute;s austeras
aplicadas por muchos pa&iacute;ses, sea para estabilizar la
econom&iacute;a o para atraer ahorro externo y as&iacute; cubrir el
d&eacute;ficit de las transacciones corrientes y refinanciar el
creciente endeudamiento externo en un contexto de
crisis financiera internacional.
El a&ntilde;o 2000 empez&oacute; con una situaci&oacute;n m&aacute;s
favorable para los mercados crediticios internos. En el
entorno externo predomin&oacute; una relativa estabilidad de
los mercados de t&iacute;tulos soberanos, as&iacute; como una
abundante afluencia de inversi&oacute;n extranjera directa. En
el &aacute;mbito regional, por su parte, la inesperada magnitud
de la recuperaci&oacute;n brasile&ntilde;a gener&oacute; la convicci&oacute;n de que
la crisis de la mayor econom&iacute;a latinoamericana, que
amenazaba contagiar inevitablemente a toda la regi&oacute;n, no
iba a producirse. Internamente, la inflaci&oacute;n se mantuvo en
niveles bajos pese a los choques externos, una evidencia
de la consolidaci&oacute;n de los fundamentos econ&oacute;micos. En
este marco, las autoridades monetarias adoptaron una
postura menos austera, que contribuy&oacute; a que las tasas de
inter&eacute;s cayeran en la mayor&iacute;a de los pa&iacute;ses.
No obstante este ambiente m&aacute;s favorable, los
sectores bancarios nacionales reaccionaron con cautela.
Los vol&uacute;menes de pr&eacute;stamos se mantuvieron
relativamente estables y los m&aacute;rgenes de las tasas de
inter&eacute;s, elevados. Sin embargo, esta tendencia general
encubre diferencias originadas por la situaci&oacute;n externa
espec&iacute;fica de cada pa&iacute;s. Por ejemplo (v&eacute;ase el gr&aacute;fico
II.6), en Brasil, Costa Rica, El Salvador, Rep&uacute;blica
Dominicana y Trinidad y Tabago, entre otros pa&iacute;ses, se
Gr&aacute;fico II.6
AM&Eacute;RICA LATINA Y EL CARIBE: EVOLUCI&Oacute;N COMPARATIVA
DE LA BASE MONETARIA Y DEL CR&Eacute;DITO INTERNO
(Porcentaje de variaci&oacute;n 1999-2000)
40
ABW
Variaci&oacute;n del cr&eacute;dito interno
30
20
D OM
NI C
CRI
10
BHS
JAM
BRA
V CT
CHL
TTO
HND
D M A SLV
HT I
BRB
URY
VEN
GT M
0
GU Y
B OL
P RY P E R
ARG
C OL
-10
MEX
-20
-20
-10
0
10
20
Variaci&oacute; n de la base mo netaria
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
30
40
44
Comisi&oacute;n Econ&oacute;mica para Am&eacute;rica Latina y el Caribe
registr&oacute; un incremento del cr&eacute;dito a pesar de la retracci&oacute;n
de la base monetaria. Esto indica dos posibilidades no
excluyentes: i) la pol&iacute;tica crediticia de los gobiernos se
centr&oacute; en variables no directamente relacionadas con la
expansi&oacute;n de la base, como ocurri&oacute; en Brasil, donde se
aplic&oacute; una pol&iacute;tica expl&iacute;cita de reducci&oacute;n de los
m&aacute;rgenes bancarios (v&eacute;ase la nota sobre Brasil en la
segunda parte); y ii) las expectativas de los bancos
creadores de moneda fueron optimistas, lo que los llev&oacute; a
expandir su cr&eacute;dito, pese a la restricci&oacute;n de las reservas.
En pa&iacute;ses como Bolivia, Colombia, Guyana,
Paraguay y Per&uacute;, los bancos reaccionaron a una pol&iacute;tica
monetaria m&aacute;s laxa en forma claramente conservadora,
lo que demuestra la existencia tanto de una reducida
demanda de cr&eacute;dito por parte de las empresas y los
hogares, como de expectativas poco optimistas en el
sector financiero privado.
Esta mejora de las condiciones monetarias no se
tradujo en un repunte significativo de la inversi&oacute;n fija, la
cual sigui&oacute; creciendo a menor ritmo que el PIB en casi
todos los pa&iacute;ses de la regi&oacute;n (Paraguay fue una de las
pocas excepciones). Por otra parte, el incremento de la
inversi&oacute;n estuvo vinculado a las grandes empresas que se
financian externamente o se benefician de la inversi&oacute;n
extranjera directa, lo cual no incide en la demanda
interna de cr&eacute;dito.
A fines de 2000, dicha demanda tambi&eacute;n sufri&oacute; los
efectos del cambio de percepci&oacute;n de las condiciones
externas e internas de las econom&iacute;as latinoamericanas y
caribe&ntilde;as. La rebaja de las tasas de inter&eacute;s en los Estados
Unidos no repercuti&oacute; en las tasas b&aacute;sicas de los pa&iacute;ses de
la regi&oacute;n, debido al incremento de la incertidumbre en el
entorno internacional, cuyas implicaciones determinan
los fundamentos de muchas econom&iacute;as regionales
(exportaciones, equilibrios fiscales y perspectivas
econ&oacute;micas).
La mayor parte del crecimiento de la demanda de
cr&eacute;dito interno que se observ&oacute; en 2000 estuvo
relacionado con las exportaciones y sus insumos, y con el
consumo interno. En general, ambos tipos de cr&eacute;dito
tienen plazos cortos, lo que permite a los bancos
mantener una estructura de activos y pasivos de bajo
“apalancamiento”.
El hecho de que las econom&iacute;as estuvieran creciendo
en un &aacute;mbito de mayor liquidez, mientras el cr&eacute;dito
segu&iacute;a restringido, contribuy&oacute; a que el sector bancario
mantuviera una relativa estabilidad en 2000. A pesar de
esto, en pa&iacute;ses como Ecuador, Jamaica o Per&uacute; el sistema
financiero continu&oacute; sufriendo problemas debido a los
efectos de factores internos y crisis anteriores; as&iacute;, en
varios pa&iacute;ses de Centroam&eacute;rica se produjeron quiebras
de instituciones bancarias.
■
4.
Pol&iacute;tica fiscal y finanzas p&uacute;blicas
En 2000, los gobiernos de la regi&oacute;n decidieron, en su
mayor&iacute;a, adoptar una pol&iacute;tica fiscal m&aacute;s austera que la
del ejercicio anterior, tanto por razones financieras como
para enviar se&ntilde;ales de estabilidad a los agentes
econ&oacute;micos, en un &aacute;mbito en el que la pol&iacute;tica monetaria
se volv&iacute;a m&aacute;s flexible. En 1999, en muchos pa&iacute;ses se dej&oacute;
que funcionaran los estabilizadores autom&aacute;ticos y los
d&eacute;ficit fiscales se ampliaron. Las transferencias a los
sectores econ&oacute;micos m&aacute;s perjudicados por las crisis
financieras de 1997 y 1998 se sumaron a este efecto, al
igual que el incremento de las inversiones en
infraestructura vinculadas a desastres naturales, todo lo
cual condujo a que el d&eacute;ficit promedio alcanzara el nivel
m&aacute;s alto de la d&eacute;cada.
En esta situaci&oacute;n, un creciente n&uacute;mero de gobiernos
latinoamericanos se propuso controlar el crecimiento de
sus presupuestos mediante la adopci&oacute;n de medidas
estructurales de m&aacute;s largo plazo, como leyes de
responsabilidad fiscal en las que se fijan l&iacute;mites m&aacute;ximos
a la expansi&oacute;n del gasto y metas plurianuales de d&eacute;ficit.
El objetivo es dar mayor espacio y credibilidad a la
pol&iacute;tica monetaria y cambiaria al disminuir los posibles
efectos que ejercer&iacute;an sobre las tasas de inter&eacute;s las
necesidades de financiamiento interno y externo del
gobierno. El hecho de que el manejo fiscal sea m&aacute;s
transparente y predecible es especialmente importante
en los pa&iacute;ses en que la conducci&oacute;n monetaria est&aacute;
transitando desde reglas de agregados monetarios o
metas de tipo de cambio, hacia metas de inflaci&oacute;n.
De hecho, el d&eacute;ficit promedio del sector p&uacute;blico no
financiero (SPNF) se redujo de 3.1% del PIB en 1999 a
2.3% en 2000, debido al aumento de los ingresos y el
control de los gastos (v&eacute;ase el cuadro II.2). La
disminuci&oacute;n del d&eacute;ficit fue principalmente imputable a
factores ex&oacute;genos que apoyaron los esfuerzos de la
pol&iacute;tica fiscal. De hecho, la recuperaci&oacute;n de los precios
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Cuadro II.2
AM&Eacute;RICA LATINA Y EL CARIBE: CUENTAS DEL SECTOR P&Uacute;BLICO NO FINANCIEROa
(En porcentaje del producto interno bruto)
Ingresos
totales
1999
Am&eacute;rica Latina y
el Caribe
Argentina
Bolivia
Brasil
c
Chile
Colombia
c
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
c
Guatemala
c
Hait&iacute;
c
Honduras
M&eacute;xico
Nicaragua
c
Panam&aacute;
Paraguay
c
Per&uacute;
c
Rep&uacute;blica Dominicana
Uruguay
Venezuela
22.5
20.2
31.6
34.4
23.0
31.3
13.0
25.3
15.0
11.0
9.3
19.6
20.8
43.8
20.1
25.0
14.8
15.8
30.0
23.8
Ingresos
corrientes
b
1999
23.2
19.6
32.7
38.2
24.1
30.7
12.9
28.3
15.6
10.9
8.0
18.0
21.8
39.4
19.7
28.6
15.0
16.0
30.3
31.1
20.4
19.2
30.5
27.6
22.5
28.8
12.5
25.3
14.7
10.9
9.0
19.3
14.7
34.8
20.0
24.7
14.5
15.3
19.2
23.5
2000
2000
Ingresos
tributarios
b
21.1
19.5
31.1
30.6
23.7
28.5
12.7
28.3
14.8
10.8
8.0
18.0
c
15.9
31.9
19.5
27.4
14.7
14.8
c
19.4
30.9
1999
2000
14.7
17.6
13.1
26.6
16.9
17.8
12.4
10.2
10.2
9.8
9.0
17.7
11.4
30.2
12.7
11.1
12.5
14.5
15.4
10.3
b
1999
14.8
18.1
13.4
29.8
17.5
18.1
12.6
12.3
10.2
10.1
8.0
16.6
c
10.6
29.8
11.3
c
11.4
12.1
13.7
c
15.5
c
9.5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a
Calculados a partir de cifras en moneda nacional a precios corrientes.
internacionales de productos b&aacute;sicos exportados por
empresas p&uacute;blicas y los efectos de la recuperaci&oacute;n de la
actividad econ&oacute;mica coadyuvaron a la ampliaci&oacute;n de los
ingresos totales del SPNF. Esto pone de manifiesto la
alta sensibilidad de la recaudaci&oacute;n del sector p&uacute;blico con
respecto al ciclo econ&oacute;mico y al entorno externo.
Los esfuerzos de los ministerios de hacienda, que
aplicaron medidas tributarias y de cont r ol
presupuestario, tambi&eacute;n contribuyeron al logro de dicha
reducci&oacute;n. De hecho, la mayor&iacute;a de los gobiernos que en
1999 hab&iacute;an perm itido que funcionar an l os
estabilizadores autom&aacute;ticos mostraron niveles de d&eacute;ficit
m&aacute;s bajos en 2000.
El d&eacute;ficit de los gobiernos centrales se mantuvo
pr&aacute;cticamente en la misma magnitud que el a&ntilde;o anterior, ya
que s&oacute;lo baj&oacute; de 2.8% del PIB a 2.7%. Esto se explica por el
escaso aumento de los ingresos centralizados, afectados a
su vez por el estancamiento de la recaudaci&oacute;n tributaria, la
mayor fuente de recursos fiscales. Similarmente, los gastos
de los gobiernos centrales, que representaron tres cuartas
partes del presupuesto del SPNF, se expandieron muy
levemente como resultado de los esfuerzos institucionales
por limitar las erogaciones (v&eacute;ase el gr&aacute;fico II.7). Sin
embargo, esta pol&iacute;tica se llev&oacute; adelante en desmedro de la
ejecuci&oacute;n de inversiones p&uacute;blicas.
El ahorro del gobierno central permaneci&oacute;
estancado a un nivel promedio de medio punto
Gastos
totales
25.6
21.9
35.4
44.4
24.4
36.4
15.3
30.0
17.8
13.8
11.7
23.6
22.0
47.6
20.8
28.3
18.0
16.2
33.5
24.9
b
Gastos
corrientes
b
1999
25.5
22.0
36.7
42.7
24.0
34.8
15.9
27.9
18.7
12.8
10.6
23.8
22.9
45.7
21.0
31.8
17.7
14.9
34.1
27.0
19.1
20.8
28.3
40.4
20.0
27.4
13.9
22.8
14.5
8.6
9.5
15.8
15.0
26.2
18.4
16.7
14.6
11.2
20.6
17.3
2000
Cifras preliminares.
2000
Pagos de
intereses
b
19.4
21.0
29.7
38.9
20.0
25.8
14.3
22.3
15.4
9.1
8.2
16.6
c
15.7
26.3
19.3
19.3
14.9
11.3
c
21.6
19.2
c
1999
2.8
2.9
1.2
6.7
0.4
5.2
3.8
8.5
1.4
1.3
0.8
2.2
3.2
2.8
5.0
0.8
2.1
0.5
1.7
3.2
Resultado
financiero
b
1999
2000
2.8
3.4
1.5
4.7
0.5
5.4
3.7
7.6
1.5
1.2
0.5
1.6
c
3.3
c
3.4
5.6
c
1.2
2.2
0.7
c
2.1
3.0
-3.1
-1.7
-3.8
-10.0
-1.5
-5.1
-2.3
-4.7
-2.8
-2.8
-2.4
-4.0
-1.2
-3.8
-0.7
-3.3
-3.2
-0.5
-3.5
-1.1
-2.3
-2.4
-4.1
-4.6
0.1
-4.1
-3.0
0.4
-3.0
-1.9
-2.6
-5.9
-1.1
-6.2
-1.3
-3.3
-2.7
1.1
-3.8
4.1
2000
b
Se refiere a datos del gobierno central.
porcentual del producto. La diferencia entre los
resultados del SPNF y el gobierno central se explica por
los super&aacute;vit operativos que obtuvieron las empresas
p&uacute;blicas y que se contabilizan en la cobertura m&aacute;s amplia
y no a nivel central.
El factor m&aacute;s relevante en la mejor&iacute;a de los ingresos
del SPNF fue la recuperaci&oacute;n de los precios
internacionales de los hidrocarburos y sus derivados en
el caso de los pa&iacute;ses exportadores de estos rubros. El
aporte de la empresa Petr&oacute;leos de Venezuela S.A.
(PDVSA) a las recaudaciones aument&oacute; casi 8% del PIB.
Similarmente, los ingresos de las empresas petroleras de
Ecuador y M&eacute;xico se elevaron dos puntos porcentuales
del producto, respectivamente, mientras que los
recaudos de las empresas bolivianas por ventas internas y
externas de hidrocarburos registraron un incremento de
m&aacute;s de 2% del PIB. A&uacute;n m&aacute;s, en varios pa&iacute;ses
importadores de petr&oacute;leo las empresas refinadoras
tambi&eacute;n resultaron beneficiadas.
El repunte de la actividad econ&oacute;mica ayud&oacute; al buen
resultado de las medidas impositivas implementadas por
diversos gobiernos. Cabe destacar los aumentos de los
ingresos tributarios en Brasil y Ecuador, donde se puso
en pr&aacute;ctica la fiscalizaci&oacute;n de las transacciones
financieras y se aplic&oacute; un alza al impuesto al valor
agregado, respectivamente, entre otras medidas. En
Chile se dispusieron mejoras administrativas que
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Gr&aacute;fico II.7
AM&Eacute;RICA LATINA Y EL CARIBE: GASTO PRIMARIO
DEL GOBIERNO CENTRAL, 1999-2000
(Tasas de variaci&oacute;n de los porcentajes del producto interno bruto)
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
coadyuvaron al incremento de las recaudaciones
tributarias. Los ingresos de capital a la regi&oacute;n, en tanto,
permanecieron en el mismo nivel que el a&ntilde;o anterior,
reflejo de una estabilizaci&oacute;n de las ventas de activos del
Estado.
Por su parte, la magnitud promedio de los gastos
totales, en t&eacute;rminos de porcentaje del producto, fue
similar a la registrada en 1999, hecho significativo dado
el aumento que se produjo en el segundo quinquenio de
los noventa. Un alza de los gastos corrientes en medio
punto del producto fue compensada por una disminuci&oacute;n
equivalente de los gastos de capital.
Aunque fueron pocos los pa&iacute;ses que pudieron
reducir o contener sus gastos corrientes, cabe mencionar
algunas tendencias sobresalientes. Pese a que estos
gastos son de naturaleza r&iacute;gida, en especial los
destinados a personal, que constituyen la partida m&aacute;s
importante, en varios pa&iacute;ses se recortaron costos en esta
&aacute;rea. As&iacute; ocurri&oacute;, entre otros, en Argentina, Brasil,
Chile, Colombia y Ecuador, en este &uacute;ltimo caso como
resultado de la elevada inflaci&oacute;n posterior a la
dolarizaci&oacute;n y que no fue compensada por alzas
salariales. En Argentina, Colombia y Rep&uacute;blica
Dominicana tambi&eacute;n disminuyeron las transferencias a
las entidades descentralizadas. En Colombia, esta
reducci&oacute;n fue bastante fuerte, dado que las transferencias
se calculan sobre la base de los ingresos del a&ntilde;o anterior,
los cuales hab&iacute;an ca&iacute;do. En general, el servicio de la
deuda permaneci&oacute; sin variaciones, salvo en Brasil y
Ecuador, donde la mayor estabilidad cambiaria y la
reestructuraci&oacute;n de la deuda, respectivamente,
permitieron rebajar dr&aacute;sticamente estas erogaciones.
Debido a que la mayor&iacute;a de los gobiernos se propuso
r educi r s u d&eacute;f i ci t , f uer a m edi ant e l ey e s d e
responsabilidad fiscal en que se establec&iacute;an restricciones
institucionales, como en Argentina, Brasil, Ecuador y
Per&uacute;, pactos fiscales, como en Guatemala, implantaci&oacute;n
de la regla de super&aacute;vit estructural, como en Chile, o
acuerdos con el FMI, como en Argentina, Colombia y
Ecuador, entre otros, las inversiones y transferencias de
capital, dada su naturaleza relativamente m&aacute;s flexible,
fueron casi sin excepciones el rubro de ajuste m&aacute;s
utilizado para cumplir las metas fiscales. En gran parte
de la regi&oacute;n la norma fue recortar las inversiones en
infraestructura, as&iacute; como las transferencias de capital a
sectores productivos clave (como la agricultura), y
postergar proyectos de empresas p&uacute;blicas.
El incremento de los ingresos corrientes permiti&oacute; a
los pa&iacute;ses aumentar sus ahorros o, por lo menos,
disminuir sus desahorros. Hubo excepciones, como en
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Costa Rica, El Salvador y Uruguay, donde se expandieron
los desahorros al acrecentarse las necesidades de las
instituciones descentralizadas, en especial de los
sistemas de seguridad social. Aunque el ahorro promedio
se recuper&oacute;, todav&iacute;a sigue por debajo de los niveles
alcanzados durante gran parte de los a&ntilde;os noventa.
Similarmente, el super&aacute;vit primario, que excluye el
servicio de la deuda, pas&oacute; de un leve d&eacute;ficit en 1999 a un
super&aacute;vit de medio punto porcentual del PIB en 2000.
En contraste con lo ocurrido en 1999, el d&eacute;ficit de
los pa&iacute;ses se financi&oacute; en gran parte con recursos internos,
especialmente en las econom&iacute;as de mayor tama&ntilde;o,
aunque tambi&eacute;n en algunas peque&ntilde;as. Esto fue el
resultado de un acceso m&aacute;s restringido al financiamiento
externo, en circunstancias en que los mercados
financieros internos contaban tambi&eacute;n con mayor
liquidez, ya que el cr&eacute;dito bancario al sector privado se
hab&iacute;a reducido. Adem&aacute;s, en los &uacute;ltimos a&ntilde;os, el acervo
de la deuda p&uacute;blica interna y externa se ha elevado a
niveles relativamente altos en pa&iacute;ses como Argentina,
Bolivia, Brasil, Colombia y Ecuador, entre otros. De
&eacute;stos, los cuatro primeros tienen saldos equivalentes a
alrededor de la mitad de sus respectivos productos,
mientras que el del &uacute;ltimo sobrepasa su PIB, lo cual
sugerir&iacute;a la necesidad de emprender gestiones para evitar
un agravamiento de la situaci&oacute;n.
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B. Reformas estructurales
■
1.
Introducci&oacute;n
Los avances de las reformas estructurales en el a&ntilde;o
2000 siguieron siendo heterog&eacute;neos, al igual que
durante el quinquenio precedente. El agotamiento
natural del proceso en &aacute;reas como la apertura
comercial o la liberalizaci&oacute;n financiera hizo que el
foco del proceso se desplazara hacia otros &aacute;mbitos.
Las actividades llevadas a cabo en 2000 se centraron
en el otorgamiento de concesiones, las
privatizaciones, el fomento de la competencia, las
reformas laborales y el proceso de integraci&oacute;n
regional.
A fin de poder evaluar de manera m&aacute;s precisa los
logros alcanzados en 2000 es &uacute;til ponerlos en la
perspectiva del movimiento de reformas que ha tenido
lugar a lo largo de la d&eacute;cada de 1990. Para cuantificar y
analizar estos procesos se presenta un conjunto de &iacute;ndices
5
de reformas estructurales, elaborados con criterios
metodol&oacute;gicos que se describen en el recuadro II.2.
Recuadro II.2
&Iacute;NDICES DE LAS REFORMAS ESTRUCTURALES: ASPECTOS METODOL&Oacute;GICOS
Los &iacute;ndices que se presentan en este
cap&iacute;tulo son una versi&oacute;n actualizada
de los elaborados por Morley,
Machado y Pettinato (1999), quienes,
a su vez, hab&iacute;an adoptado y
modificado la metodolog&iacute;a de
preparaci&oacute;n de &iacute;ndices de Eduardo
Lora (“A Decade of Structural Reforms
in Latin America; What Has Been
Reformed and How to Measure It”,
Working Paper, No. 348, Washington,
D.C., Inter-American Development
Bank (IDB), junio de 1997).
El &iacute;ndice general es un promedio de
cinco sub&iacute;ndices: liberalizaci&oacute;n
financiera interna, apertura comercial,
reforma tributaria, privatizaciones y
liberalizaci&oacute;n de la cuenta de capital
5
de la balanza de pagos. Cada
sub&iacute;ndice corresponde al promedio de
varios componentes, y &eacute;stos fueron
calculados seg&uacute;n la siguiente formula:
Iit = (IRit – Min) / (Max – Min)
donde:
Iit = valor del &iacute;ndice que corresponde al
pa&iacute;s i en el a&ntilde;o t;
IRit = valor del componente medido de
las reformas que corresponde al pa&iacute;s i
en el a&ntilde;o t;
Max y Min = valores m&aacute;ximo y m&iacute;nimo,
respectivamente, de la medici&oacute;n de
este componente de las reformas en
todos los pa&iacute;ses en todos los a&ntilde;os
entre 1971 y 2000.
Lo anterior significa que el valor de los
componentes, por ejemplo, la tasa
arancelaria, se normaliza para
que quede dentro del rango de 0
a 1. Siguiendo con el mismo
ejemplo, los valores extremos
son los registrados por el pa&iacute;s
que presenta la tasa m&aacute;xima
entre todos los analizados y
corresponde al &iacute;ndice 0, mientras
que a la tasa arancelaria m&iacute;nima
dentro de la muestra le
corresponde el valor 1. Luego se
multiplica este numero por 100,
por lo que el valor 100
corresponde a la intervenci&oacute;n
m&iacute;nima (mayor liberalizaci&oacute;n)
entre los 17 pa&iacute;ses estudiados
durante el per&iacute;odo 1971-2000.
Los &iacute;ndices representan un intento de cuantificar el proceso de reformas estructurales, y, por lo tanto, no incluyen juicios de valor.
Espec&iacute;ficamente, un valor alto del &iacute;ndice no es necesariamente mejor que uno m&aacute;s bajo, ya que el valor &oacute;ptimo de esta variable puede ser
diferente para cada econom&iacute;a.
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2.
Las reformas durante la d&eacute;cada de 1990
reforma generalizada en la regi&oacute;n. Por consiguiente, en
2000 los &iacute;ndices de reforma comercial y de reforma
financiera son los m&aacute;s elevados, 93.9 y 92.1,
respectivamente, lo que refleja la convergencia en un
alto nivel de apertura y liberalizaci&oacute;n. Por &uacute;ltimo, la
cuenta de capital de la mayor&iacute;a de los pa&iacute;ses ya est&aacute; casi
totalmente abierta, y quedan muy pocos controles
aplicables a la entrada y salida de capitales.
En el &aacute;mbito de las privatizaciones, por el contrario,
la situaci&oacute;n es m&aacute;s heterog&eacute;nea. En algunos pa&iacute;ses se
privatiz&oacute; la mayor&iacute;a de las empresas estatales, mientras
que en otros &eacute;stas todav&iacute;a participan considerablemente
en la producci&oacute;n de bienes y servicios. Al mismo tiempo,
cabe destacar que en muchas de las empresas que a&uacute;n
permanecen en el sector p&uacute;blico la productividad ha ido
aumentando debido a la creciente competencia y a
cambios en las pr&aacute;cticas de gesti&oacute;n. Finalmente, las
reformas fiscales muestran escasos avances, ya que el
&iacute;ndice promedio para los pa&iacute;ses estudiados llega s&oacute;lo a
La d&eacute;cada de 1990 se caracteriz&oacute; por un intenso y
generalizado proceso de reformas en el &aacute;mbito
econ&oacute;mico. Como lo muestran los &iacute;ndices de reformas
presentados en el cuadro II.3, al iniciarse el decenio la
situaci&oacute;n a este respecto en las econom&iacute;as de la regi&oacute;n
era muy dispar. En Argentina, Bolivia, Chile y M&eacute;xico
ya se hab&iacute;an llevado a cabo muchos cambios, mientras
que en otras econom&iacute;as &eacute;stos reci&eacute;n empezaban. Hacia
2000, los &iacute;ndices muestran una convergencia importante
en 17 pa&iacute;ses para los que se dispone de datos, lo que
significa que, con excepci&oacute;n de las reformas fiscales, en
la mayor&iacute;a de ellos ya se han reformado sustancialmente
las econom&iacute;as.
Sin embargo, a nivel m&aacute;s detallado hay marcadas
diferencias (v&eacute;ase el gr&aacute;fico II.8). En algunos casos, la
situaci&oacute;n en los pa&iacute;ses analizados es muy similar. Por
ejemplo, las tasas arancelarias y su dispersi&oacute;n son bajas
(alrededor de 12%, y 7% respectivamente). Del mismo
modo, la liberalizaci&oacute;n de los sectores financieros es una
Cuadro II.3
&Iacute;NDICES DE REFORMAS ESTRUCTURALES EN DIECISIETE PA&Iacute;SES
DE AM&Eacute;RICA LATINA Y EL CARIBE ab
Liberalizaci&oacute;n de la
cuenta de capital
Reforma financiera
c
1990
1999
91.5
92.1
73.7
86.5
96.5
88.5
90.6
91.3
81.8
29.1
92.5
27.4
64.9
74.7
91.0
92.5
26.4
87.4
97.6
84.9
90.0
89.0
97.1
87.6
92.6
97.1
97.6
74.0
91.7
96.9
98.3
87.4
97.6
89.7
90.0
89.0
97.6
90.0
93.3
97.1
97.6
75.9
91.7
96.9
98.3
27.3
80.3
85.4
95.7
89.7
88.1
95.7
89.7
88.1
1990
1999
Promedio
72.2
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
M&eacute;xico
Paraguay
Per&uacute;
Rep&uacute;blica
Dominicana
Uruguay
Venezuela
2000
Reforma comercial
c
1990
1999
89.3
89.9
79.0
82.1
93.0
46.1
56.7
45.4
100.0
79.9
50.7
98.2
77.3
85.7
78.6
77.4
63.1
98.2
75.4
70.3
87.5
79.9
100.0
87.9
93.5
96.8
100.0
91.1
79.2
91.4
92.9
98.2
75.4
72.6
87.5
86.8
100.0
87.9
93.5
96.8
100.0
91.1
79.2
91.4
93.9
60.8
80.0
78.1
88.8
90.2
94.4
88.8
90.2
94.4
2000
Reforma fiscal
c
1990
1999
93.9
93.9
41.4
87.8
94.8
76.0
94.9
83.8
84.3
75.5
88.8
85.4
66.0
74.8
94.1
88.3
55.7
92.8
97.5
92.2
97.5
93.9
92.5
93.2
96.3
94.9
95.2
94.8
87.9
93.8
94.9
92.7
97.7
92.2
97.9
93.9
92.5
90.0
95.6
95.2
95.5
94.8
87.9
93.7
94.9
25.2
83.7
84.6
90.9
93.2
95.0
94.1
93.0
95.4
2000
Privatizaciones
c
1990
1999
56.2
56.1
69.2
83.6
81.4
49.4
65.2
59.5
62.0
45.6
47.2
49.2
19.2
39.9
25.0
31.2
45.3
26.1
41.0
53.9
58.3
63.5
60.8
46.8
51.8
60.4
55.9
52.6
68.1
56.1
42.9
60.1
55.6
53.7
61.0
67.1
60.8
47.4
51.8
65.7
56.1
50.2
57.0
56.2
42.6
59.4
55.7
88.4
34.5
74.1
63.1
73.8
71.0
65.5
91.5
89.6
76.8
36.2
63.1
89.3
79.9
99.7
98.5
83.5
82.8
87.2
85.9
71.9
88.1
...
77.7
...
90.3
73.5
90.2
99.7
100.0
84.3
81.7
80.7
87.3
77.3
88.4
...
79.2
...
91.8
77.6
90.4
16.7
69.8
11.9
49.8
71.8
46.9
49.7
71.7
47.4
97.9
81.7
1.0
93.3
70.8
60.1
...
69.3
32.4
2000
2000
c
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a
b
El valor 100 corresponde a la intervenci&oacute;n m&iacute;nima (v&eacute;ase el recuadro III.1)
Los &iacute;ndices de privatizaci&oacute;n de Venezuela muestran
una marcada variabilidad por el peso que tiene la empresa estatal Petr&oacute;leos de Venezuela (PDVSA), cuyos resultados dependen, a su
c
vez, de los precios internacionales de los hidrocarburos.
Cifras preliminares.
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Gr&aacute;fico II.8
&Iacute;NDICES DE LAS REFORMAS ESTRUCTURALES
AM&Eacute;RICA LATINA Y EL CARIBE, 1990-2000
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
56.1. A pesar de que las tasas m&aacute;ximas de los impuestos a
la renta tanto de las empresas como de las personas han
bajado paulatinamente durante la d&eacute;cada, en varios
pa&iacute;ses este proceso no ha ido acompa&ntilde;ado de una
ampliaci&oacute;n suficiente de la base imponible.
Otra caracter&iacute;stica del proceso de reformas
estructurales es la decreciente velocidad de su
implementaci&oacute;n a lo largo de la d&eacute;cada. A comienzos de
los a&ntilde;os noventa en muchos pa&iacute;ses se llevaron a cabo en
muy corto tiempo reformas amplias y profundas, que
inclu&iacute;an no s&oacute;lo aspectos estructurales sino tambi&eacute;n
medidas destinadas a alcanzar la estabilizaci&oacute;n
macroecon&oacute;mica. El &uacute;ltimo gran ejemplo de este tipo fue
el Plan Real puesto en pr&aacute;ctica en Brasil en 1994.
Posteriormente, las reformas se han realizado de modo m&aacute;s
bien parcial, en parte porque los cambios m&aacute;s radicales
ya se hab&iacute;an introducido durante el per&iacute;odo anterior. El
&iacute;ndice promedio de las reformas estructurales, que hab&iacute;a
pasado de 71.6 en 1991 a 79.8 en 1995, a finales del
quinquenio siguiente s&oacute;lo hab&iacute;a llegado a 82.9, patr&oacute;n
que se puede detectar igualmente en los sub&iacute;ndices. Este
hecho tambi&eacute;n podr&iacute;a ser una muestra de un cierto
desencanto con las reformas en la versi&oacute;n que estaba en
boga a comienzos de la d&eacute;cada de 1990.
■
3.
a)
Las reformas durante el a&ntilde;o 2000
Privatizaciones y concesiones
Las privatizaciones en 2000 permitieron recaudar
18 500 millones de d&oacute;lares, monto 50% m&aacute;s alto que el
del a&ntilde;o precedente, pero bastante inferior a los
percibidos en 1997 y 1998 (v&eacute;ase el cuadro II.4). Este
resultado se debi&oacute; a que la mejor&iacute;a de las condiciones
econ&oacute;micas en 2000 cre&oacute; un &aacute;mbito de negocios m&aacute;s
favorable. El proceso fue marcado nuevamente por la
presencia de cuantiosos activos de Brasil, pa&iacute;s en el que
se recaud&oacute; casi 70% del total. Tambi&eacute;n fue importante la
participaci&oacute;n de M&eacute;xico (23%). En la revisi&oacute;n por
sectores sobresalen los bancos, con una participaci&oacute;n de
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Cuadro II.4
AM&Eacute;RICA LATINA Y EL CARIBE: VALOR DE LAS PRIVATIZACIONES, 1990-2000 ab
(En millones de d&oacute;lares corrientes)
1990-1995
Total
Argentina c
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
M&eacute;xico
Per&uacute; c
Venezuela
Otros
61377
16717
869
9518
373
1072
24373
4976
2384
1095
1996
d
12 541
1 033
874
3 752
579
1 476
2 669
2 090
68
e
1997
1998
1999
2000
24 668
969
17 400
12
3 180
84
681
1 505
837
42 291
598
36 600
186
470
581
292
174
3 390
12 374
4 082
137
4 440
1 434
292
360
301
37
1 291
18 464
309
27
12 260
429
433
4 298
380
23
305
Total
171
23
1
83
3
6
29
9
6
6
715
708
907
970
013
923
696
299
213
986
Fuente: Per&iacute;odo 1990-1995, R. Cominetti, &quot;La privatizaci&oacute;n y el marco regulatorio en Bolivia y Nicaragua: un an&aacute;lisis comparativo&quot;, serie
Reformas de Pol&iacute;tica P&uacute;blica N&ordm; 43 (LC/L.973/Add.1), Santiago de Chile, CEPAL, 1996; elaboraci&oacute;n propia en base a Latin
Finance (diversos n&uacute;meros), Privatisation International (diversos n&uacute;meros), Latin American Weekly Report (diversos n&uacute;meros),
Latin American Economy &amp; Business (diversos n&uacute;meros), e informaci&oacute;n oficial para 1996, 1997, 1998, 1999 y 2000.
a
Corresponde a ingresos en efectivo m&aacute;s ingresos en bonos de deuda externa e interna valorados a precios del mercado secundario,
b
excepto en el caso de Brasil, cuyos t&iacute;tulos de deuda interna se consideraron seg&uacute;n su valor nominal.
Los datos no incluyen
c
d
concesiones, excepto en los casos de Argentina y Per&uacute;.
Incluye concesiones.
Incluye 51 millones de d&oacute;lares por concepto
e
de privatizaciones y 797 millones por capitalizaci&oacute;n.
Por concepto de capitalizaci&oacute;n.
44% en el total, seguidos del sector petrolero (23%) y el
de la electricidad (16%). La privatizaci&oacute;n parcial de la
gigantesca empresa Petr&oacute;leo Brasileiro (PETROBRAS)
produjo la totalidad del recaudo del sector.
Otros pa&iacute;ses tambi&eacute;n optaron por abrir varios
nuevos sectores a la participaci&oacute;n privada, bajo
diferentes modalidades. Ejemplos recientes de esto se
han dado en el caso de los puertos en Uruguay, el sector
sanitario en Ecuador, las telecomunicaciones en
Paraguay y Jamaica, y los aeropuertos en Honduras y
Per&uacute;. Al mismo tiempo, varios programas de
concesiones iniciados anteriormente continuaron en
2000 (operaciones portuarias en Chile, gas en Brasil), y
se abrieron nuevos sectores, como el del petrolero en
Ecuador. Esto indica que sigue adelante el cambio de
&eacute;nfasis que empez&oacute; a observarse en los &uacute;ltimos a&ntilde;os y
que apunta a una participaci&oacute;n cada vez mayor de
proyectos concesionarios en diversas &aacute;reas de servicio e
infraestructura a fin de asegurar su modernizaci&oacute;n y
eficiencia.
b) Regulaci&oacute;n de mercados y cambios institucionales
Otro proceso cada vez m&aacute;s marcado en la regi&oacute;n es
una combinaci&oacute;n de apertura de sectores a la
competencia con participaci&oacute;n del Estado como ente
regulador. De este modo se trata de aumentar la
eficiencia, especialmente en los sectores con rezagos
importantes, y de definir, a la vez, reglas claras y
transparentes. En 2000 se abrieron finalmente a la
competencia las telecomunicaciones en Argentina y
Venezuela.
La liberalizaci&oacute;n de los mercados nacionales y, en
especial, de los sectores de infraestructura, hizo que las
empresas cambiaran la manera de definir sus estrategias.
As&iacute;, ya no se dise&ntilde;an solamente en funci&oacute;n de un
mercado nacional, sino con una &oacute;ptica regional. En este
sentido, la presencia de empresas transnacionales fue,
sin duda, importante. Esto se puede apreciar claramente
en la producci&oacute;n y distribuci&oacute;n de gas en el Mercosur y
de electricidad en Centroam&eacute;rica, subregiones donde las
&aacute;reas de producci&oacute;n no coinciden con las de consumo. El
resultado de estos procesos es una amplia gama de
proyectos que pretenden conectar a usuarios y
productores obviando las fronteras nacionales. El plan de
integraci&oacute;n de infraestructura entre los pa&iacute;ses del
Mercosur, impulsado por los Ministros de Transporte,
apunta en la misma direcci&oacute;n. Otra iniciativa similar es la
de crear un ente regulador subregional de las
telecomunicaciones para cinco pa&iacute;ses caribe&ntilde;os.
Puesto que el tema de la transparencia en la gesti&oacute;n
p&uacute;blica y la lucha contra la corrupci&oacute;n adquiere creciente
importancia, los esfuerzos de los pa&iacute;ses de la regi&oacute;n en
pro del fortalecimiento institucional continuaron en
2000, plasm&aacute;ndose en varios proyectos. A las iniciativas
gubernamentales y no gubernamentales de los a&ntilde;os
anteriores se a&ntilde;adi&oacute; el anuncio del nuevo Presidente de
M&eacute;xico de la creaci&oacute;n de una Comisi&oacute;n Nacional de
Transparencia, para combatir la corrupci&oacute;n, mientras
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que en los pa&iacute;ses caribe&ntilde;os se decidi&oacute; instituir un
Tribunal de Justicia subregional. Por otra parte, en El
Salvador se aprob&oacute; una ley contra el contrabando y la
evasi&oacute;n de impuestos aduaneros. Asimismo, dado que la
corrupci&oacute;n es a menudo un fen&oacute;meno transnacional, han
empezado a emprenderse esfuerzos de cooperaci&oacute;n
internacional para prevenirla. Las iniciativas de este tipo
incluyen un acuerdo suscrito por Aruba, Colombia,
Estados Unidos y Panam&aacute; con el fin de combatir el
lavado de dinero, ya que los resultados obtenidos
individualmente por los pa&iacute;ses no han sido satisfactorios.
Esta misma idea sustenta el Grupo de Acci&oacute;n Financiera
del Caribe (GAFIC), una iniciativa de los pa&iacute;ses de esa
subregi&oacute;n para combinar sus esfuerzos en la lucha contra
las pr&aacute;cticas financieras il&iacute;citas. Este proyecto es parte de
un conjunto de medidas que est&aacute;n poniendo en pr&aacute;ctica
los pa&iacute;ses caribe&ntilde;os con el objeto de pulir la imagen de
sus sistemas financieros y promoverlos como centros
financieros internacionales.
c)
Las reformas financieras y del mercado de
capitales
Las crisis bancarias de los a&ntilde;os anteriores han
originado un fuerte movimiento en favor de regulaciones
prudenciales m&aacute;s estrictas en los sistemas financieros de
la regi&oacute;n. Colombia, Ecuador, Nicaragua y Per&uacute; se
cuentan entre los pa&iacute;ses que continuaron reforzando sus
sistemas reguladores, a la vez que se produc&iacute;an
importantes consolidaciones de sus sistemas financieros.
En Nicaragua se adopt&oacute; una ley de garant&iacute;a de dep&oacute;sitos
cuyo objetivo es fortalecer la credibilidad del sistema
financiero, socavada tras la quiebra de dos bancos
importantes. Sobresalen tambi&eacute;n los continuos esfuerzos
desplegados en Brasil con vistas a simplificar el sistema
de pagos, reducir los costos de las transacciones
financieras y aumentar la transparencia en el sector
bancario.
En el &aacute;mbito de los mercados de capitales, las
autoridades de Chile y Colombia eliminaron algunas
trabas a la inversi&oacute;n extranjera que a&uacute;n persist&iacute;an, con el
prop&oacute;sito de fortalecer y expandir sus sistemas
financieros. En Chile, el permanente inter&eacute;s en mejorar y
fortificar el sistema financiero y modernizar el mercado
de capitales condujo en 2000 a dos colocaciones de
bonos en pesos chilenos, una por el Banco Mundial y otra
por Uruguay (equivalentes a 105 millones y 143 millones
de d&oacute;lares, respectivamente).
d) Las reformas laborales
En contraste con su ausencia en a&ntilde;os anteriores, las
reformas laborales volvieron a aparecer en la agenda de
los gobiernos de la regi&oacute;n. Las iniciativas aprobadas en
2000 incluyen las modificaciones de los principios
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normativos del &aacute;mbito laboral que fueron consagradas
en la nueva Constituci&oacute;n de Venezuela, los cambios de
las normas laborales en Argentina, Costa Rica, Ecuador
y Paraguay, e iniciativas similares en curso en Bolivia y
Chile.
Una de las principales caracter&iacute;sticas de las
reformas en el &aacute;mbito laboral es que las modificaciones
legales que implican suelen provocar mayor
controversia que las efectuadas en otras &aacute;reas. En sus
propuestas, los gobiernos pocas veces consiguen
equilibrar los intereses particulares, a veces
contradictorios, con medidas que contribuyan a
flexibilizar los mercados laborales y fomenten tanto la
creaci&oacute;n de nuevos puestos de trabajo para los
desempleados como la protecci&oacute;n de los trabajadores
ocupados.
En 2000, las iniciativas no fueron diferentes. En el
caso de Venezuela, los nuevos principios normativos
adoptados propenden a dar mayor rigidez al mercado
laboral y a aumentar los costos del trabajo. Las leyes
promulgadas en Argentina y Ecuador, por el contrario,
buscan flexibilizar las normas que regulan las relaciones
laborales y disminuir los costos del trabajo para
incentivar la creaci&oacute;n de empleo. En Paraguay, como
parte de un conjunto de leyes destinadas a modernizar la
administraci&oacute;n p&uacute;blica, se adoptaron medidas en el
&aacute;mbito laboral que apuntan en la misma direcci&oacute;n. Por su
parte, en Costa Rica la nueva Ley de Protecci&oacute;n al
Trabajador tiene por finalidad modernizar los fondos de
pensiones y fortalecerlos financieramente.
e)
El proceso de integraci&oacute;n y las reformas
comerciales
Hasta hace poco, el Mercado Com&uacute;n del Sur
(Mercosur) mostr&oacute; avances notables, que fueron incluso
superiores a los esperados por muchos analistas.
Indudablemente, el indicador m&aacute;s demostrativo de este
hecho se dio en el &aacute;mbito comercial, cuando en 1998 el
comercio intrasubregional lleg&oacute; a representar una cuarta
parte de las exportaciones totales de los integrantes de
esta agrupaci&oacute;n. No obstante, la situaci&oacute;n adversa que
afecta a estos pa&iacute;ses desde mediados de aquel a&ntilde;o
determin&oacute; que el nivel de dicho comercio retrocediera
abruptamente.
En la d&eacute;cima octava reuni&oacute;n del Consejo del
Mercado Com&uacute;n (junio de 2000), los Estados miembros
plantearon la necesidad de renovar el Mercosur.
Acordaron que era imprescindible no imponer medidas
restrictivas de ninguna naturaleza al comercio rec&iacute;proco
de bienes; mejorar la aplicaci&oacute;n del arancel externo
com&uacute;n; establecer disciplinas uniformes en materia de
incentivos fiscales; avanzar hacia los mismos objetivos
comunes en el &aacute;mbito macroecon&oacute;mico y negociar en
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forma conjunta acuerdos en materia comercial con
terceros pa&iacute;ses. En cuanto a la coordinaci&oacute;n
macroecon&oacute;mica, se han logrado progresos concretos
respecto a la fijaci&oacute;n de metas comunes de inflaci&oacute;n y
d&eacute;ficit p&uacute;blico, cuyos &iacute;ndices son calculados seg&uacute;n una
metodolog&iacute;a uniforme. Adem&aacute;s, los cuatro pa&iacute;ses est&aacute;n
llevando a cabo negociaciones conjuntas para llegar a
tratados de libre comercio con la Uni&oacute;n Europea y la
Comunidad Andina.
El impacto de la crisis asi&aacute;tica y las dificultades
econ&oacute;micas y pol&iacute;ticas que est&aacute;n enfrentando los pa&iacute;ses
miembros de la Comunidad Andina han tornado m&aacute;s
lento el avance hacia la meta de instaurar un mercado
com&uacute;n, a la vez que se volv&iacute;an m&aacute;s frecuentes las
controversias entre los pa&iacute;ses debido a la adopci&oacute;n de
medidas unilaterales que afectaron al comercio
intrasubregional. No obstante, en junio de 2000 los
Ministros de Finanzas instrumentaron su compromiso de
alcanzar gradualmente la armonizaci&oacute;n de las pol&iacute;ticas
macroecon&oacute;micas de los integrantes de la Comunidad
mediante la reducci&oacute;n de las tasas inflacionarias a
valores de un d&iacute;gito y la fijaci&oacute;n de metas fiscales
comunes.
En consonancia con su adhesi&oacute;n al principio del
regionalismo abierto, los pa&iacute;ses han proseguido sus
negociaciones con terceros. En la Reuni&oacute;n de Presidentes
de Am&eacute;rica del Sur (Brasilia, 31 de agosto al 1&ordm; de
septiembre de 2000), los gobernantes suscribieron el
compromiso de establecer una zona de libre comercio
entre la Comunidad Andina y el Mercosur antes de fines
de 2002. Tambi&eacute;n han progresado las negociaciones entre
la Comunidad Andina y los pa&iacute;ses del Tri&aacute;ngulo del Norte
Centroamericano (El Salvador, Guatemala y Honduras).
Durante el a&ntilde;o, Guatemala y El Salvador, ambos
miembros del Mercado Com&uacute;n Centroamericano
(MCCA) perfeccionaron su uni&oacute;n aduanera bilateral,
iniciada en 1996, al acordar un arancel unificado y el
libre comercio de todos los bienes procedentes de la
subregi&oacute;n. En agosto de 2000, el Consejo de Ministros de
Integraci&oacute;n Econ&oacute;mica del MCCA autoriz&oacute; la adhesi&oacute;n
de Honduras y Nicaragua a este esfuerzo. As&iacute;, los pa&iacute;ses
van avanzando hacia el establecimiento de un mercado
com&uacute;n mediante aproximaciones sucesivas en las que no
siempre participan simult&aacute;neamente todos los pa&iacute;ses
miembros. Otro hecho importante fue la conclusi&oacute;n de
las tratativas para aprobar el Mecanismo de Soluci&oacute;n de
Controversias Comerciales para los intercambios
intrasubregionales.
Los pa&iacute;ses del MCCA finalizaron la negociaci&oacute;n
conjunta de la reglamentaci&oacute;n uniforme del acuerdo con
Chile. Igualmente, los miembros del Tri&aacute;ngulo del Norte
Centroamericano llevaron a buen t&eacute;rmino su prop&oacute;sito
de establecer un Tratado de Libre Comercio con M&eacute;xico.
Costa Rica suele llevar la delantera en esta clase de
negociaciones, dado que ya ha suscrito acuerdos con
M&eacute;xico (1995), Chile (1999), y Canad&aacute; (2001). Adem&aacute;s,
desde octubre de 2000 los pa&iacute;ses centroamericanos,
junto con los de la CARICOM, son beneficiarios de la
Ley de Asociaci&oacute;n Comercial entre Estados Unidos y la
Cuenca del Caribe (Caribbean Basin Trade Partnership
Act). Aunque esta Ley no llega a equiparar las
condiciones de acceso de estos pa&iacute;ses con las obtenidas
por M&eacute;xico en virtud del Tratado de Libre Comercio de
Am&eacute;rica del Norte (TLC), mejor&oacute; su posici&oacute;n
competitiva en el mercado estadounidense en lo que
respecta a rubros de exportaci&oacute;n de especial importancia
para ellos, como los textiles y el vestuario.
Durante el a&ntilde;o 2000, la Comunidad del Caribe
(CARICOM) ha continuado esforz&aacute;ndose por
perfeccionar su mercado &uacute;nico (CARICOM Single
Market and Economy), mediante la incorporaci&oacute;n de
nueve Protocolos en los que los Estados miembros se
comprometen a eliminar todas las restricciones al libre
movimiento de bienes, servicios, capitales y personas.
La mayor&iacute;a de ellos est&aacute; aplicando el arancel externo
com&uacute;n, aunque varias de las econom&iacute;as m&aacute;s peque&ntilde;as de
la subregi&oacute;n enfrentan dificultades debido a la p&eacute;rdida de
recursos fiscales que dicha medida implica. En cuanto al
libre intercambio de bienes, subsisten todav&iacute;a ciertas
restricciones.
En marzo de 2000, la CARICOM firm&oacute; un
protocolo con Rep&uacute;blica Dominicana en el que se
especifican los esquemas mutuos de desgravaci&oacute;n, de
modo que en 2004 se pueda establecer la zona de libre
comercio entre ambas partes. Asimismo, en julio de 2000
esta agrupaci&oacute;n firm&oacute; un acuerdo de cooperaci&oacute;n
comercial y econ&oacute;mica con Cuba, en el que se prev&eacute; una
gradual liberalizaci&oacute;n del intercambio mutuo. Por
&uacute;ltimo, en junio de 2000 la Uni&oacute;n Europea y los pa&iacute;ses de
la CARICOM suscribieron en Cotonou, Benin, un
acuerdo marco, sucesor del Convenio de Lom&eacute;, en el
cual se contemplan negociaciones espec&iacute;ficas con
agrupaciones de pa&iacute;ses beneficiarios que se realizar&iacute;an
durante el per&iacute;odo 2002-2008.
Finalmente, el proceso de negociaci&oacute;n del &Aacute;rea de
Libre Comercio de las Am&eacute;ricas (ALCA) continu&oacute;
desarroll&aacute;ndose de acuerdo con su cronograma. Adem&aacute;s,
en 2000 las actividades se enfocaron en la preparaci&oacute;n de
la sexta Reuni&oacute;n Ministerial de Comercio del ALCA y la
tercera Cumbre de las Am&eacute;ricas, que se llevaron a cabo
en abril de 2001 en Buenos Aires y Quebec,
respectivamente.
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