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introducción 

Los países de América Latina y el Caribe aprendieron dolorosas lecciones 
de la depresión económica de los ochenta. Resulta útil analizarlas cuidadosamen-
te: sus consecuencias son importantes para la interdependencia económica de las 
naciones del Hemisferio Occidental. 

De los varios hitos en el decenio de los ochenta, sobresalen tres, en parte 
porque la información sobre ellos es fácilmente accesible: las reformas en las 
políticas de comercio exterior adoptadas unilateralmente por casi todos los países 
en América Latina y el Caribe; y los cambios tanto en las relaciones comerciales 
como en las relaciones de inversión entre estos países y los Estados Unidos. Este 
documento presenta información sobre las reformas comerciales, el intercambio 
de mercancías y la inversión — temas que encabezan la agenda actual de las 
relaciones interamerícanas. 

La mayoría de los países de América Latina y el Caribe llevaron a cabo 
notables reformas comerciales en los ochenta. De regímenes altamente restricti-
vos, cuyo objeto era generar excedentes en la balanza comercial, pasaron a 
políticas de una apertura aún mayor que la que existía a comienzos del decenio. 
Lo acontecido durante los ochenta revela la importancia de los asuntos comerci-
ales y de inversión como medios para revertir en descenso económico general. 

El comercio de mercancías entre la región y los Estados Unidos creció 
lentamente, a sólo un promedio anual de 4% comparado con el 7% de crecimien-
to promedio anual del comercio global de los Estados Unidos. La participación 
de la región en las exportaciones de ese país bajó de 17% en 1980 a 16% en 
1989; y del 15% al 12%, en el caso de las importaciones, en los mismos años. 

El superávit de la balanza comercial de los Estados Unidos con América 
Latina y el Caribe, de 1,300 millones de dólares, en 1981, se convirtió en un 
déficit de 11 mil millones en 1989, principalmente debido a la drástica reducción 
de 42% en las importaciones, la cual era uno de los elementos claves del proceso 
de ajuste llevado a cabo por la mayoría de los países de América Latina y el 
Caribe. 
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El cuadro de la inversión es igualmente desolador. La participación de 
América Latina y el Caribe en la inversión directa total de los Estados Unidos 
bajó de 20% en 1980 a 18% en 1989. En 1980, el 73% de la inversión directa 
estadounidense en países en desarrollo se localizaba en América Latina y el 
Caribe, pero hacia ñnes de 1989 esta participación había bajado al 68%. 
Mientras tanto, la participación relativa de Asia y el Pacíñco aumentaba en el 
mismo período del 15% al 22%, creciendo a una tasa anual promedio de 11%, 
exactamente el doble del S.S% de crecimiento en América Latina y el Caribe. 

Se hace evidente por qué la Iniciativa para las Américas (IPA) pone el 
acento en las relaciones comerciales y de inversión dentro del Hemisferio 
Occidental. Para superar las tendencias recesivas que han persistido a través de 
los ochenta en América Latina y el Caribe, la región requiere hacer un giro en 
sus relaciones con los Estados Unidos, aún por mucho el mayor socio comercial 
e inversor en la región. 

La Oficina de la CEPAL en Washington ha publicado este documento con 
la esperanza de que la información proporcionada sobre estas variables críticas 
servirá de material de referencia a los decisores de políticas comerciales y de 
inversión en América Latina y el Caribe. 



1. La política comercial en América Latina en 
los ochenta.^ 

El inventarío de las refonnas comerciales latinoamericanas en los ochenta 
es impresionante. La mayoría de los países mostraban a fínes del decenio 
regímenes de apertura y liberalización aún mayores de los que tenían al inicio del 
mismo. 

Bi 1982, el súbito colapso del ñnanciamiento extemo y el abrupto cambio 
de dirección de las corríentes de capital, llevó a los países latínoamerícanos a 
implantar políticas comerciales resüictivas. Había que transformar el déficit 
comercial en un superávit para afrontar las obligaciones del servicio de la deuda 
extema. Las restiicciones cuantitativas o cuotas a las importaciones, los controles 
al cambio de divisas, y las devaluaciones pronunciadas, eran los medios más 
efectivos y rápidos de lograr resultados en el corto plazo. Se amplió la cobertura 
de las barreras pararancelarías, la que en algunos casos llegó a afectar al cien por 
ciento de las importaciones. Estas políticas restrictivas lograron su objetivo, ya 
que el déficit de 13 mil de millones de dólares de América Latina en 1981, se 
convirtió en un superávit de 27 mil de millones, en dos años. Este cambio 
espectacular se debió principalmente a la reducción de las importaciones en un 
42%; las exportaciones declinaron también, pero no tan bruscamente, durante este 
mismo período. 

La severa recesión hizo evidente la necesidad del cambio, y la tendencia 
hacia la liberalización unilateral en la segunda mitad del decenio fue impulsada 
por los préstamos para ajuste estmctural, y para ajuste sectorial, del Banco 
Mundial, los cuales, en su mayoría, incluían la adopción de medidas de 
liberalización del comercio internacional como condición clave.^ 

La fnfonMcfón de esta aeccfón cUbre 18 pafses: Arsentína, Bolfvia, Brasil, Chile, 
Coloafcia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador. Cuatenala, Haiti, Honduras, México, Nicaragua, 
Paraguay, Perú, República DoMimcana, Uruguay y Venezuela. En lo que sigue, "Aaiérica Latina" 
se refiere a estos 18 pafses, a Menos que se indique lo contrario. 

^ Véase Banco Mundial, "Adjustiwnt Lending: An Evaluation of Ten Tears of 
Experience," 
Policy and Research Series. Ho. 1, Washington, 0. C. (lici««bre de 1988, p. 59 



Reformas comerciales en la segunda mitad de los ochenta 

Hacia ñnes del decenio, la mayoría de los países de Améñca Latina había 
liberalizado sus políticas comerciales y algunos eran aün más abiertos de lo que 
habían sido antes de la recesión. 

Aranceles 

io 
(tasas a fines del afSo) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Bolivia 23 20 17 

México 27 24 29 12 11 13 

Argentina ' 43 15 

Venezuela 34 37 25 

Chile 2 20 35 20 15 

Uruguay 1 69 30 

Costa Rical 53 32 26 16 

Brasil 25 22 51 41 35 

Colombia 57 48 27 

Perú 34 57 63 67 

Arancel Máximo (X) 

México 100 100 100 45 20 20 20 

Argentina 115 24 

Venezuela 135 80 50 

Uruguay 1 116 55 60 45 40 

Costa Rica 220 100 80 

Brasil 105 85 

Colombia 220 220 200 

Perú 61 94 136 141 

Nunero de aranceles 

México 16 10 10 

Venezuela 41 

Urt^uay 30 

Brasil 
. incluye sobretasa. 

2. Arancel m i f o m e durante todo el año. 

29 18 



El cuadro precedente muestra una tendencia hacia una Uberalización 
unilateral del comercio internacional en la mayoría de los países, aunque hay 
diferencias significativas en las condiciones iniciales bajo las cuales se hicieron 
los ajustes. Por ejemplo, Chile y Uruguay tenían regímenes bastante abiertos 
hacia fines de los setenta y en los ochenta buscaban consolidar o ampliar las 
reformas existentes. Tanto Argentina, como Colombia, México y Venezuela 
recibieron del Banco Mundial préstamos para ajuste sectorial que incluían 
reformas específicas de la política comercial; Chile, Uruguay y Costa Rica, por 
su parte, recibieron préstamos para ajuste estructural que requerían medidas de 
Uberalización. 

Asimismo, hubieron diferencias en la selección de los instrumentos de 
política. Algunos países concentraron sus esfuerzos en la eliminación de barreras 
pararancelarías, mientras que otros preñrieron centrar la atención en la 
reestructuración arancelaria y en el tipo de cambio. En general, los programas de 
reforma de la política comercial han incluido medidas para remover los controles 
directos, administrativos o de otra índole, sobre el comercio internacional y para 
eliminar las distorsiones de precios. El paquete "típico" de reformas de la 
política comercia] incluía: a) devaluación; b) desregulación del mercado de 
divisas; c) eliminación de los controles directos a las importaciones y de otras 
medidas proteccionistas; d) adopción de estructuras arancelarías ad valorem, a 
niveles más bajos y relativamente uniformes; y e) eliminación de los controles, 
impuestos y subsidios a las exportaciones. La diferencia más signifícativa entre 
países fue el rítmo de reforma. Chile, Uruguay, Argentina, México, Bolivia, 
Haití y Venezuela instituyeron reformas rápidamente, y el resto prefirió una 
estrategia más lenta y gradual. 

Los reformadores rápidos 

La reforma de México ha sido muy comentada, en parte porque su r^idez 
y amplitud contrastaba profundamente con el régimen comercial altamente 
restrictivo que ese país tenía antes de 1985. En 1982, los aranceles eran no sólo 
altos sino dispersos, con 16 tasas que iban de cero a cien por ciento y con un 
promedio ponderado del 27%. Comenzando en 1983, las autoridades mexicanas 
simplificaron la estructura arancelaria y redujeron los requisitos de licencia de 
importación y el uso de precios de referencia. La adhesión de México al GATT 
en 1986 trajo consigo una mayor reducción de las restricciones al comercio 
internacional. Para 1988, se aceleró más aún la reforma comercial reduciendo los 
requisitos de licencia de importación al 20% de las importaciones, y bajando el 
arancel máximo al 20%. 

Otros reformadores rápidos, tales como Bolivia y Haití han recibido menos 
atención. En el caso de Bolivia, las medidas de política comercial unilaterales 



puestas en pn ctica en ii .'an una cc leta li;.«ralización del cambio de 
divisas, el levantamiento de tocas las restricciones a las iir- rtaciones, y el 
establecimiento de un arancel uniforme del 20%. ' Comen:, ido en julio de 
1986, Haití removió la rî ayoria de las restricciones cuantitativas, manteniendo el 
requisito de licencia de importación para sólo siete productos agrícolas. 
Asimismo, adoptó una nueva estructura arancelaría, cambiando de tasas 
eq)ecífícas a ad valorem, bajando el arancel promedio a sólo 20%, con un 
máximo de sólo 40%. 

Chile y Uruguay unilateralmente iniciaron la apertura de sus ref ¡enes 
comerciales en los setenta. En Chile, se bajaron los aranceles a lo largo de 
vanos años, con una reducción adicional en 1988 a una tasa uniforme del 15%. 
Uruguay también puso en práctica una reforma extensiva de su régimen de 
comercio exterior a ñnales de los setenta, eliminando las restricciones cuantitati-
vas a la importación que afectaban a casi todos los productos, consolidando los 
aranceles, las sobretasas y los impuestos específicos en una sola tasa y adoptando 
una íiueva estructura arancelaria. Para 1989, a través de nuevas reducciones 
arancelarias, se bajaron el arancel promedio a menos del 30% y el máximo a 
40%. el mismo año, sin embargo, se introdujo una sobretasa transitoria a las 
importaciones (del 5%) para la estabilización ñscal, que afecta sólo a los 
aranceles medios (10-35%) y que deberá ser derogada durante 1991. 

Argentina también hizo su primer intento de liberalización del comercio 
exterior con una reducción arancelaria a ñnes de los setenta, pero no fiie sino 
hasta la ñrma de un convenio de préstamo de ajuste sectorial, con el Banco 
Mundial, en 1987, que dichos esfuerzos ganaron itop l̂sQ- Se desmanteló 
gradualmente el sistema de licencias de importación, que para fínes de 1989 
éste cubría sólo 9% de la producción nacional. Se redujeron los aranceles por 
etapas de modo que para 1990 el arancel máximo era y el promedio, 15%. 

Venezuela empezó más tarde, pero también ha reformado su régimen de 
comercio internacional. La piedra angular de su reforma comercial, introducida 
unilateralmente en 1989, fue la unifícación y la flotación libre del tipo de cambio 
y la abolición de todas las restricciones cuantitativas al cambio de moneda 
extranjera, así como un plan cuatrienal para modernizar el régimen comercial. 
Hasta el momento, se han reducido las barreras pararancelarias y se ha 
racionalizado la estructura arancelaria, abarcando sólo seis tasas con un arancel 
máximo de 50%. 

' Se Mntuve w arancel preferencial para la conpaftfa petrolera estatal, la 
rPFB, hasta Y988. 



Los reformadores graduales 

En contraste, en los otros nueve países de América Central y del Sur, el 
ritmo y la extensión de la reforma ha sido más gradual y los gobiernos han ido 
implantando cambios a través de un lapso más prolongado. Sin embargo, la 
mayoría Qos cinco de América Cotral, Brasil y Paraguay) han remozado sus 
estructuras arancelarias y han ido reduciendo el alcance de otras restricciones a 
las importaciones. En 1986, en el marco del Mercado Común Centroamericano, 
los países de esta subregión hicieron una extensa reforma arancelaría unilateral 
que redujo considerablemente no sólo el nivel promedio sino también la 
dispersión de los aranceles. Además, se modernizó la nomenclatura, reemplazan-
do las tasas específícas por tasas ad valorem, eliminando o reduciendo sustancial-
mente la mayoría de las excepciones o sobretasas. Sin embargo, debido a 
diferencias en las políticas nacionales sobre tipos de cambio, el alcance efectivo 
de la liberalización comercial ha vanado de un país a otro. 

En Costa Rica, la reforma arancelaria de 1986 fiie más allá y eliminó 
globalmente las sobretasas a las importaciones de bienes de consumo. El año 
siguiente, se redujeron considerablemente o se dejaron sin efecto las sobretasas 
a las importaciones aún existentes, y todos los aranceles superiores al 40% se 
bajaron en 10%. Se mejoró el sistema de incentivos a las exportaciones, 
b a l d o s e más en zonas de libre comercio que en subsidios directos. En 1989, 
las autoridades redujeron el arancel máximo a 80%, como un primer paso de un 
programa para llegar en un plazo de tres años a reducirlo eventualmente a 40%. 

Honduras ha dado pasos signifícativos hacia la reforma unilateral de su 
política de comercio internacional, adoptando una nueva estructura arancelaria con 
un derecho máximo de 90% y un promedio de 20%. En 1989 se devaluó la 
moneda por primera vez en 30 años y un año más tarde se adoptó una nueva 
estructura arancelaria con una tasa máxima del 40%. En Guatemala, El Salvador 
y Nicaragua, el ritmo de la liberalización ha sido más reticente, aunque pueden 
verificarse algunos progresos. Mediante reforma de 1986, las autoridades de El 
Salvador bajaron los aranceles y en 1988 redujeron las prohibiciones a las 
importaciones, bajaron más aún los aranceles y elinünaron el requisito de depósito 
previo. En Guatemala y Nicaragua los intentos de liberalización se han centrado 
principalmente en hacer más flexible la política cambiaria. 

Brasil y Paraguay eligieron reformar gradualmente sus políticas comercia-
les. Brasil hizo un modesto intento de liberalización comercial en 1979, y en 1985 
comenzó una apertura gradual de su régimen de comercio exterior. Para 1989, 
el arancel promedio era de 35%, comparado con 51% dos años antes. El nuevo 
gobierno de Brasil (iniciado en 1990) ha declarado que intenta proceder con una 
reforma rápida y amplia del regimen comercial. En Paraguay, en particular 



desde 1989 a la fecha, las autoridades han adoptado un conjunto de modiñcacio-
nes selectivas, inconexas, que han dado como resultado una j^rtura relativa, que 
ha signiñcado una apertura de facto mas que u- reforma comercial explícita. Se 
estima que el arancel promedio efectivo del Pciaguay en 1990 era sólo de 10%. 

Las reformas comerciales en Colombia y Ecuador han sido menos 
uniformes pero sin embargo signiñcativas. Las autoridades han privilegiado las 
negociaciones con los sectores nacionales afectados para evitar fractura? 
indeseables. Entre 1984 y 1988, las restricciones a las importaciones en 
Colombia pasaron del 99% al 62% de las partidas arancelarias. lâ)s niveles y la 
dispersión de los aranceles también han sido disminuidos de modo selectivo. Se 
redujo el arancel promedio ce 57% al 27% y las sobretasas específicas se 
consolidaron y redujeron selectivamente. En 19^, Colombia anunció un nuevo 
programa para reducir significativamente las barreras pararancelarías en un 
período de cinco años y para bajar los aranceles en un 25%, en el mismo 
período. En Ecuador, el gobierno redujo cautelosamente las restricciones 
cuantitativas a las importaciones, en 1988; adoptando medidas más decisivas en 
junio de 1990 al bajar el arancel máximo y la sobretasa de impuesto a entre 5% 
y 15%. 

Conclusiones 

El programa de liberalizaciones comerciales unilaterales en América Latina 
se encuentra muy avanzado y la mayoría de los países tienen regímenes 
comerciales aún más abiertos que los que tenían a comienzo de los ochenta. Estos 
programas de reformas comerciales han encontrado resistidas políticas y 
sociales ya que los costos de tales cambios tienen un impacto negativo en el corto 
plazo, mientras que los beneficios tardan en ^>arecer. 

Como la mayoría de las economías latinoamericanas están inmersas en una 
crisis macroeconômica, la liberalización comercial es, en esas circunstancias, 
engorrosa ya que las medidas de política y los instrumentos que apuntan a la 
liberalización a menudo entran en pugna con los dirigidos a la estabilización. Por 
ejemplo, mientras que la liberalización puede requerir la devaluación del tipo de 
cambio real, la estabilización puede exigir mantenerlo fijo. La dq>reciación del 
tipo de cambio puede acicatear la inflación y empeorar los déficits fiscales de 
gobiernos apremiados por la deuda extema. De hecho, las devaluaciones en 
América Latina en los ochenta a veces tuvieron un serio impacto inflacionario ya 
que incrementaron la carga del servicio de la deuda pública. * La ñnanciación 
extema de las importaciones no ha facilitado del todo la situación. 



Análogamente, mientras que puede ser necesario para la liberalización 
reducir los impuestos a las exportaciones, o aumentar los subsidios a las 
mismas, estas medidas pueden ser peijudiciales para el sistema tributario de 
países con una situación ñscal frágil. En varios países latinoamericanos, los 
impuestos al comercio exterior rq)resentan una parte considerable de los ingresos 
del Gobierno; reducirlos puede complicar los esfuerzos para lograr el equilibrio 
ñscal. Más aún, dada la situación depresiva de la mayoría de las economías de 
la región, no es fácil imponer nuevos impuestos como fuente de recursos 
adicionales. Por estas razones, muchos países se han visto obligados a introducir 
sobretasas temporales a las importaciones como un medio rápido de incrementar 
los ingresos fiscales. Además, en estos entornos recesivos, el impacto contractivo 
de la reducción de los aranceles se ha visto a menudo neutralizado por el efecto 
potencialmente expansivo de las devaluaciones y de mayores volúmenes de 
importaciones. 

A pesar de las dificultades, los gobiernos latinoamericanos están haciendo 
esfuerzos para lograr tanto la liberalización como la estabilización y para terminar 
con la crisis que los ha agobiado por casi un decenio. Estos gobiernos están 
actualmente llevando a cabo o consolidando ajustes en gran escala para controlar 
el agudo deterioro de la inversión del sector público y del gasto social, así como 
los altos niveles de inflación. A modo de ejemplo, entre 1989 y 1990 los ajustes 
en las cuentas públicas fluctuaron dentro de un orden de magnitud de 3 a 4% del 
producto interno bruto (PIB). ^ 

Sin embargo, aunque el éxito de la reforma comercial puede depender del 
entorno macroeconômico de los países latinoamericanos, también depende de 
condiciones extemas a esas economías. La existencia de precios deprimidos para 
la mayoría de las exportaciones de la región y de presiones restrictivas en los 
mercados internacionales comprometen la sustentabilidad de las reformas 
comerciales, pues la región necesita un continuo crecimiento de sus exportaciones 
como condición indispensable para cosechar los frutos de una mayor productivi-
dad y eficiencia. Si la región tuviese acceso a mayores y nuevos mercados para 
sus exportaciones, con menos restricciones, ciertamente se aceleraría el ritmo de 
la liberalización del comercio internacional y se consolidarían las reformas. El 
éxito de la liberalización comercial y el crecimiento promovido por una 
participación abierta y competitiva en la economíá mundial requiere el libre 
acceso y la expansión de los mercados foráneos. 

CEPAL, "L« trinsferenefa de recursos y la inflación" (Capitulo X), E « t u d i o 
Econ6iiieo de América latina v e> Caribe. 1988 (LC/C.1577-P). Publicación de U a Naciones 
Unidas, M* de venta: S/E.89.11.C.2. 

* CEPAL, Balance preliminar de la econanfa de América latina v el Caribe. 1990 
(LC/G.1646), 19 de dicieffÉ>re de 1990, pég. 2 
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Un entorno extemo recq>tivo y en expansión no sólo es cruda] para ê  
crecinúento y desarrollo de la región sino que es también beneñcioso para sus 
socios comerciales. En la medida en la cual las restricciones al comercio son 
políticas a expensas de los demás, las liberalizaciones unilaterales pueden 
defenderse, desde un punto de vista global, no sólo como del interés de quienes 
las impulsan sino también del Ínteres de todos. Tanto América Latina como el 
resto del mundo se beneñciarán de políticas comerciales menos restrictivas y de 
la expansión del acceso a los mercados extcnios. 



2. El comercio de mercancías entre Estados 
Unidos y América Latina y el Caribe. 

El comercio de los Estados Unidos con América Latina y el Caribe (ALC) 
creció a un promedio de sólo 4% anual durante los ochenta, ritmo significativa-
mente más bajo que el promedio de 7% de crecimiento anual del comercio global 
estadounidense. La importancia rela-
tiva de la región en el comercio exte-
rior total de los Estados Unidos dismi-
nuyó de 17% de las exportaciones 
globales en 1980 a 16% en 1989; y 
del 15% al 12%, en el caso de las 
importaciones, en el mismo período. 

Comercio estadounidense con ALC 
(Exportación»» FAS; importacionM GIF) 

•o •n mllM M iMllonM M deiaraa 

•O 

40 

ao 

-M 

L J D ü 

Globalmente, el saldo de la 
balanza comercial de los Estados 
Unidos con la región pasó de un 
superávit a un déficit ocasionado, en 
parte, por la crisis de la deuda y el 
colapso de los precios de los produc-
tos básicos; factores que restringieron 
la capacidad de compra de la región. 
Sin embargo, el comercio con algunos 
países creció significativamente en la 
segunda mitad del decenio como 
resultado de la liberalización unilateral 
del comercio internacional puesta en 
práctica por ellos. Asimismo, la 
composición del comercio con la región cambió sustancialmente, la participación 
de los productos manufacturados aumentó y disminuyó la de los productos 
agrícolas. 
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Panorama General 

H superávit de Ia balanza comercial de los Estados Unidos con América 
Latina y el Caribe de 1,300 millones de dólares en 1981 se transformó en un 
déficit de 20 mil millones de dólares en 1984, el cual todavía alcanzó 11 mil 
millones de dólares en 1989. 

Las exportaciones de mercancías a la región disminuyeron durante la 
primera mitad del decenio para luego recuperarse hasta alcanzar 49 mil millones 
de dólares en 1989, un aumento de 27% con respecto al nivel de 1980. México 
jugó un papel decisivo en este cambio ya que compró el 51 % de las exportaciones 
de Estados Unidos a América Latina y el Caribe. Debido a severas restricciones 
económicas, las exportaciones de México cayeron abruptamente de casi 18 mil 
millones de dólares en 1981 a sólo 9 mil millones de dólares en 1983. Las 
reformas de liberalización del comercio internacional y una recuperación del 
crecimiento permitieron que la exportaciones estadounidenses alcanzaran 25 mil 
millones de dólares en 1989 (Anexo A, Cuadro 1). 

La debilidad de la demanda en Argentina, Ecuador y Perú explican el 
pronunciado descenso de las exportaciones a América del Sur, de 17 mil millones 
en 1980 a 14 mil millones de dólares en 1989. 
La participación de esta subregión en las exportaciones estadounidenses bajó del 
44% en 1980 al 29% en 1989. Las exportaciones a América Central, estancadas 
durante la mayor parte del decenio debido a los efectos combinados de la 
depresión, la intranquilidad política y el embargo impuesto por los Estados 
Unidos a Nicaragua, cayeron de 2,700 millones de dólares en 1980 a 2,300 
millones en 198S, recuperándose modestamente durante la última mitad del 
decenio (3,300 millones, en 1989). Sólo las exportaciones a El Salvador 
crecieron en forma signifcativa debido al importante compromiso de los Estados 
Unidos de apoyar al Gobierno de El Salvador. Las exportaciones al Caribe 
mostraron una modesta expansión, creciendo de 2,500 millones en 1980 a 4,200 
millones de dólares en 1989, principalmente debido a las exportaciones a Jamaica 
y a la República Dominicana. 

La importación de mercancías hacia los Estados Unidos desde América 
Latina y el Caribe creció en un 55%, de 38,7 mil millones en 1980 a 60 mil 
millones de dólares en 1989, con un cambio drástico en su composición. Al 
comienzo del decenio, la mayor parte correspondía a productos energéticos, 
seguidos por los productos agrícolas y en últinu> lugar, con 23%, los productos 
manufacturados. Debido al continuo crecimiento de estos últimos y a la baja en 
el valor de las importaciones de los productos agrícolas y energéticos, para 1986, 
los productos manufacturados habían llegado a ser los más importantes. 
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aumentando su participación relativa hasta alcanzar 55% en 1989 (Anexo A, 
Cuadro 2). 

Asf como en el caso de las exportaciones, más de dos tercios de las 
importaciones de los Estados Unidos provenían de México, Brasil y Venezuela. 
Más de un tercio de las provenientes de México eran de maquiladoras, las cuales 
crecieron explosivamente durante el decenio. Las importaciones desde México, 
que representaban casi la mitad del total regional, se incrementaron a más del 
doble durante el decenio y alcanzaron 27,6 mil millones en 1989. Las importa-
ciones desde América del Sur crecieron 66%, de 14,9 mil millones en 1980 a 
24,8 mil millones de dólares en 1989. En particular, las importaciones 
provenientes del Brasil más que se duplicaron, pasando de 4 mil millones de 
dólares en 1980 a 9 mil millones en 1989, con lo cual su participación relativa 
en el total de las importaciones estadounidenses de la región pasó de 10% en 
1980 a 15% en 1989. Las importaciones desde Venezuela se mantuvieron 
relativamente estables debido a que la baja de los precios internacionales afectó 
sus términos de intercambio. 

Las mercana'as importadas desde América Central perdieron terreno 
inicialmente pero se recuperaron, llegando a un total de 2,8 mil millones de 
dólares en 1989. El fuerte crecimiento de las importaciones desde Costa Rica y 
el modesto incremento de las originarias de Guatemala y Honduras fueron 
neutralizados por las insignificantes importaciones desde El Salvador y Panamá, 
debido a la inestabilidad económica y política en esos países y al embargo 
impuesto por los Estados Unidos contra el régimen sandinista. 

Las importaciones desde el Caribe cayeron de 4,400 millones en 1980 a 
3,700 millones de dólares en 1989, a pesar de las preferencias concedidas a través 
de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, vigente desde 1984. Esta caída se debió 
principalmente a un descenso de dos tercios en las importaciones de energéticos 
desde Trinidad y Tabago, las cuales al comienzo del decenio representaban más 
de la mitad de todas las importaciones originarias del Caribe. 
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Composición sectorial 

Manufacturas 

El saldo de la 
balanza comercial 
estadounidense en 
manufacturas con 
América Latina y el 
Caribe se mantuvo 
superavitario, pero bajó 
en más de 67%, desde 
23 mil millones de 
dólares en 1981 a sólo 
7 mil millones, en 
1989. La causa de este 
descenso fue el creci-
miento casi cuádruple 
de las importaciones 
estadounidenses de 
productos manufactura-
dos desde la región. 

Comercio de manufacturas de loa 
Estados Unidos con ALC 
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Importaciones estadounidenses de 
manufacturas desde ALC 
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Luego de una fuerte caída, 
desde 33,5 miles de millones de dóla-
res en 1981 a un nivel sin precedente 
de 18,3 mil miUones en 1983, las 
exportaciones estadounidenses de 
manufacturas se recuperaron a casi 40 
mil millones, en 1989. La partici-
pación de las manufiaicturas en el total 
de las exportaciones de Estados Uni-
dos a la región aumentaron desde el 
78% en 1980 al 81% en 1989 (Anexo 
A, Cuadro 3) 

Por su parte, las importaciones 
de manufacturas desde América Latina 
y el Caribe crecieron casi cuatro 
veces, de 9 mil millones en 1980 a 33 
mil millones de dólares en 1989; 
debido en gran parte a las manufactu-
ras mexicanas. 
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Las manufacturas llegaron a constituir el componente de mayor gravitación 

en las exportaciones de México a los Estados Unidos, más que duplicando su 
participación, de 35% en 1980 a más del 70% en 1989. Las importaciones desde 
América del Sur casi se triplicaron, alcan2ando 9,400 millones de dólares en 
1989, mientras que las de América Central y el Caribe alcanzaron en 1989 1000 
millones y 2,200 millones, respectivamente (Anexo A, Cuadro 4). 

Al igual que en el caso de México, la importancia relativa de las 
manufacturas como porcentaje de las importaciones estadounidenses desde 
América Latina y el Caribe se incrementó durante el decenio, de los países 
sudamericanos aumentaron desde 21% en 1980 a 38% en 1989; de América 
Central, crecieron a más del doble, de 16% al 38%; en el Caribe su crecimiento 
fue casi cuádruple, de 16% en 1980 a 61% en 1989, reflejando la importancia 
de las operaciones de producción compartida. 

Agricultura 

Como resultado de un pobre desempeño de las exportaciones agrícolas y 
de un aumento en las importaciones, el déficit en el saldo de la balanza comercial 
agrícola de los Estados Unidos con América Latina y el Caribe creció 92%, de 
1,600 millones de dólares en 1980 a 3 mil millones en 1989. 

Comercio estadounidense con ALC 
en productos agricolas 

UtlM da nlllenM d* dolarM 

Debido a las 
reducciones en las 
compras de México de 
maíz y cereales, las 
exportaciones estado-
unidenses de productos 
agrícolas a América 
Latina y el Caribe 
cayeron pronunciada-
mente a 3,600 millones 
de dólares en 1986. 
Los productos agrícolas 
como porcentaje del 
total de las exportacio-
nes de los Estados 
Unidos a la región 
descendieron de 16% a 
11% durante d período. La demanda de México aumentó para 1989 y las 
exportaciones agrícolas estadounidenses se recuperaron, pero estaban todavía 17% 
por debajo del nivel de 1981 (Anexo A, Cuadro 5). 
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En contraste.las exportacioi es agrícolas estadounid'̂ '̂ ses a América del Sur 

caye 55% pues la mayoría de los países redujeron ' emente sus compras. 
Las exportaciones a Ámérica Central continuaron depr . ¿s, mostrando sólo una 
recuperación moderada a ñnes de los ochenta para alcanzar 423 millones de 
dólares en 1989. Las exportaciones al Caribe aumentaron modestamente, de 564 
millones en 1980 a T ) millones de dólares en 198^ 

Comparado con el crecimiento de tres dígitos de las importaciones de 
manufacturas, las im, .>rtaciones de productos agrícolas desde la región 
aumentaron apenas 7%, crecirado desde 7,800 millones en 1980 a sólo 8,400 
millones de dólares en 1989. Esto puede ser explicado en parte por el estrepitoso 
descenso de los precios de productos básicos. Tanto café, como las frutas, los 
crustáceos y otros mariscos, asi como las legumbres, los jugos de frutas y el 
cacao, o sea los principales productos importados, se vieron afectados por este 
descenso. Más aún, ¡os cupos establecidos para la entrada de ciertos productos 
a los Estados Unidos redujeron las importaciones azúcar desde un volumen 
de 2,9 millones de toneladas en 1984 al nivel m. jo del decenio, 908 mil 
toneladas en 1987. 

Las importaciones agrícolas procedentes de México se duplicaron, 
alcanzando 2,300 millones de dólares hacia ñnes del decenio, con ello la 
participación de México en las importaciones agrícolas estadounidenses de la 
región creció del 14% en 1980 a 27% en 1989. En cambio, las importaciones 
desde América del Sur bajaron ligeramente, a 4,100 millones de dólares en 1989, 
mientras que el descenso en los precios del café y del azúcar causaron una 
disminución de 16%, a ,400 millones, en las importan.-nes agrícolas desde 
América Central. Finalmente, las importaciones agrícolas d&^e el Caribe cayeron 
35%, a 442 millones en 1989. Debido a todos estos cambios, la participación 
relativa de las importaciones agrícolas como porcentaje del total de las importa-
ciones de los Estados Unidos desde América Latina y el Caribe cayó del 20% 
en 1980 al 14% en 1989 (Anexo A, Cuadro 6). 

Energía 

Las importaciones de energéticos desde América Latina y el Caribe 
continuaron a un promedio anual de 20 mil millones de dólares entre 1980 y 
1985, bajaron drásticamente a 12 mil millones en 1986 y recuperaron sólo lo 
suficiente para alcanzar 15 mil millones en 1989, todavía 23% más bajo que en 
1980. A pesar de que la importancia relativa de las importaciones de energéticos 
como porcentaje del total de importaciones regionales cayó a la mitad, de 50% 
en 1980 a 25% en 1989, la región continuó ŝiendo el mayor proveedor de 
energéticos impomdos por los Estados Unidos, de 24% en 1980 llegó a 35%, el 
punto más alto en âL decenio, para luego caer a 27% en 1989. 
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México y Venezuela suministraron cerca de dos tercios de las importacio-
nes estadounidenses de energéticos regionales. Al comienzo del decenio, México 
era el máximo proveedor de energéticos a los Estados Unidos, 6,700 millones de 
dólares o el 53% del total de las importaciones. En 1989, las importaciones de 
energéticos desde México disminuyeron a 4,500 millones, o 16% del total de las 
importaciones desde la región. Desde Venezuela, las importaciones de 
energéticos mantuvieron un ritmo más parejo con sólo pequeñas variaciones 
durante el decenio, dado que su participación en el mercado estadounidense creció 
de 6% en 1980 a 11% en 1989. 

Importaciones estadounidenses bajo regímenes especiales 

Producción compartida 

Como producción compartida, conocida en México como operaciones de 
maquila, se defínen aquéllas actividades en las cuales la producción de partes de 
un artículo se hace en diferentes países. Las importaciones bajo producción 
compartida, anterioemente bajo las partidas 806 y 807, caen bajo los Subtítulos 
9802.00.60 y 9802.00.80 del Arancel Aduanero Armonizado (HTS) de los 
E ^ o s Unidos. El SubU'tulo 9802.00.60 abarca las importaciones de artículos 
de metal estadounidense procesado en el extranjero y retomado a los Estados 
Unidos para procesamiento adicional, mientras que el 9802.00.80 se refiere a las 
importaciones de bienes ensamblados en el exterior, con base en componentes 
producidos en los Estados Unidos. ambos casos, los derechos de importación 
se aplican sólo al valor por el procesamiento y a los insumos agregados en el 
exterior, mientras que la porción de origen estadounidense ingresa libre de 
impuestos. Dado que las importaciones bajo el Subtítulo 9802.00.80 rq)resentan 
el 99% del valor total de las importaciones realizadas bajo ambas disposiciones, 
en este documento la denominación "HTS 9802" abarca todas las importaciones 
de producción compartida. 

Las importaciones HTS 9802 no pueden ser consideradas como "preferen-
cias comerciales" como las del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) o las 
de la Ley para la Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe (Caribbean 
Basin Economic Recovery Actl. aunque la clasificación HTS 9802 reduzca el 
gravamen arancelario a través del ingreso libre de impuestos de los componentes 
de origen estadounidense. Esto resulta particularmente útil para el caso de 
artículos con altas tasas arancelarias como las confecciones que están afectas a un 
derecho ad valorem promedio de 20,3%. En general, las importaciones bajo 
franquicia HTS 9802 han sido fomentadas por varios motivos, entre otros: 1) 
mejorar la competitividad de los precios de los productos, a través del traslado 
de operaciones de ensamble, int^isivas en mano de obra, a países con bajos 
costos laborales; 2) permitir a las empresas racionalizar la producción; y 3) evitar 
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el pago de la comisión cobrada por el uso de aduana (customs user fee. fCITF̂ V 
impuesta en diciembre de 1986. 

El valor de las importaciones estadounidenses bajo la clasifícadón HTS 
9802 casi se triplicó, pasando de 28 mil millones de dólares (8% de las 
importaciones totales) en 1984 a 73 mil millones (18% de las importaciones 
totales) en 1988. Gran parte de este crecimiento, especialmente oi los últimos 
años del decenio, fue d(d)ido a importadores que buscaban evitarse el pago del 
CUF, del cual están específicamente excluidas las importaciones acogidas a la 
clasificación HTS 9802. 

Muchos de los importadores que eligieron acogerse a esta franquicia no 
tenían incentivo para hacerlo antes de la imposición del CUF porque sus 
mercancías ya entraban libre de derechos, sea bajo el tratamiento de la nación 
más favorecida o de otros acuerdos bilaterales. 

El valor de las importaciones estadounidenses de América Latina y el 
Caribe bajo el tratamiento HTS 9802 se duplicó, de 6 mil millones de dólares en 
1984 a 13 mil millones, en 1988. Análogamente, las importaciones de 
producciones compartidas duplicaron su participación relativa en el total de las 
importaciones de la región del 12% en 1984 al 24% en 1988. Sin embargo, 
debido al rápido crecimiento de las importaciones desde países desarrollados que 
cambiaron la clasificación de sus productos a HTS 9802 para evitar d CUF, la 
participación de la región en el total mundial de las importaciones HTS 9802, 
bajó de 21% en 1984 a 18% en 1988 (Anexo A, Cuadro 7). 

Las importaciones desde México, que representan la mayor parte de *as 
importaciones HTS 9802 desde la región, aumentaron de 4,800 millone e 
dólares en 1984 a 10,7 mil millones de dólares en 1988, pasa el 80% al 84% de 
las importaciones HTS 9802 desde América Latina y el Caribe durante ese 
período. Para 1988, el 46% de las importaciones estadounidenses desde México 
ingresaron bajo este régimen. Las importaciones de la maquiladoras mexicanas 
de más rápido crecimiento fueron las de partes y de subensamblajes para la 
industria automotriz estadounidense, los receptores de televisión y otros aparatos 
electrónicos de uso doméstico. 

En América del Sur, Brasil y Colombia fueron los participantes más 
activos en las importaciones estadounidenses bajo el regimen HTS 9802. Las 
importaciones dekle Brasil de equipos de transporte, motores de combustión 
interna, y aparatos mecánicos, crecieron de 299 millones de doiates en 1984 a 
844 millones en 1988, aunque todavía representan unape^eña fracción del total, 
apenas 8,5%. Las importaciones desde Colombia aumentaron de 37 millones a 
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85 millones de dólares en el mismo período, alcanzando al 3,6% del total en 
1988. 

Gracias a las importaciones desde Costa Rica, las importaciones HTS 9802 
desde los países de América Central, que en 1988 representaban el 14% del total, 
casi se duplicaron pasando de 175 millones en 1984 a 337 millones de dólares en 
1988. Las importaciones desde el Caribe crecieron de 645 millones de dólares en 
1984 a 724 millones en 1988, siendo principalmente importaciones desde Haiti 
y Rq>ijblica Dominicana. 

América Central y el Caribe se beneñciaron del fuerte crecimiento de las 
importaciones estadounidenses de textiles, calzado, y confecciones. Costa Rica, 
Haití, Jamaica y la República Dominicana son los mayores exportadores de 
confecciones, rubros que tienen restricciones cuantitativas bajo el Acuerdo 
Multifíbras (Multifiber Agreemenf) y que no pueden acogerse al tratamiento de 
liberación de derechos ni bajo el Sistema de {Referencias Generalizadas ni bajo 
la Iniciativa para la Cuenca del Caribe. 

febrero de 1986, dentro de la iniciativa para la Cuenca del Caribe se 
aprobó un "programa de acceso especial" bajo el ex TSUS 807 para confecciones 
y para textiles elaborados, en beneficio de algunos países elegibles del Caribe. 
Este programa, más conocido como 807-A, fue iniciado en septiembre de 1986 
mediante un acuerdo bilateral con Jamaica. Desde entonces, Estados Unidos ha 
fírmado acuerdos similares con Costa Rica, Haití, República Dominicana, y 
Trinidad y Tabago. £1 programa establece niveles de acceso garantizado 
(guaranteed access levels (GALs .̂ aparte de -y generalmente más altos que- los 
de otros acuerdos similares, los cuales pueden ser incrementados a solicitud del 
país exportador. Por este medio, el arancel promedio para las confecciones de 
20% se convertía en una tasa actual, o efectiva, de importación de 5%, ya que 
el 75% del valor de estas importaciones correspondía a componentes de origen 
estadounidense y, por ende, estaba libenuio de impuestos bajo el tratamiento HTS 
9802. Sin embargo, a pesar de los beneficios potenciales del programa 807-A, 
ninguno de los cinco países benefíciarios alcanzó a llenar más que una fracción 
de las cuotas que les concedían los GALs u otras cuotas. 

Los vinculos intra-industria entre los Estados Unidos y los países de 
América Latina y el Caribe son bastante fuertes, como lo muestra el porcentaje 
de componentes de origen estadounidense Oiberado de derechos) dentro de las 
importaciones al amparo del tratamiento HTS 9802. En el caso de las importaci-
ones desde México, dicho porcentaje promedió el 52% durante los ochenta. 
Porcentaje particularmente alto comparado con el 29% correspondiente a las 
importaciones desde Canadá y el 2% de las originarios de Japón y Alemania. (En 
conjunto, Canadá, Japón, México y Alemania representan, en promedio, entre 
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d 60 y el 70% de las importaciones estadounidenses acogidas al HTS 9802). En 
el caso de América Latina y el Caribe, el nivel de componentes estadounidenses 
de las importaciones HTS 9802 es relativamente alto, generalmente 50%, salvo 
en las importaciones desde Brasil en las cuales sólo promedia el 20%. 

Esquemas preferenciales 

Los Estados Unidos han creado dos esquemas preferenciales que ofrecen 
liberación de derechos para ciertos productos: el Sistema Generalizado de 
Preferencias (SGP) iniciado en 1976 por diez años y luego extendido hasta el 4 
de julio de 1993; y la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (CBI), aprobada en 
1985 y convertida en permanente en agosto de 1990, como CBI n. 

La CBI ofrece 
preferencias relativa-
mente amplias y reglas 
más flexibles, pero sus 
beneficios se limitan a 
24 países beneficiarios 
de América Central y 
del Caribe. Ya que 
estos países también 
tienen acceso al Siste-
ma de Preferencias 
Generalizadas, hay un 
considerable traslapo 
entre los productos que 
pueden acogerse a 
importación libre de 
derechos. 

Propotcion de contenido estadounidense 
en las importaciones HTS 9802 desde AL 
100 ̂

•rewrtafM 
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Sistema Generalizado de Preferencias {SGP} 

Las importaciones estadounidenses de productos al amparo, provenientes 
de países del Hemisferio Occidental beneficiarios del sistema, creció a una tasa 
anual promedio de 15%, de 5 mil millones de dólares en 1980 a casi 18 mil 
millones en 1989. 

A lo largo de los ochenta hubo una reducción neta de los beneficios del 
SGP d^ido a las exclusiones por razones de competitividad (competitive need 
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exclusions CNE) de algunos de los países beneficiarios. ' Las importaciones 
acogidas al SGP se redujeron en 40% en 1980 y en un 49% adicional en 1989, 
ya que el monto de las CNEs en contra de países del Hemisferio Occidental 
aumentó significativamente durante los ochenta, de 2 mil millones de dólares en 
1980 a casi 9 mil millones en 1989. México, Brasil y Chile han sido los más 
afectados por la CNEs. 

importaciones estadounidenses 
desde ALC bajo el SGP 

MIm a* mlllenM 

— 8— <•>•«>«« mf 
O MTl 

La utilización 
del SGP varió conside-
rablemente. La mayo-
ría de los países no 
aprovechó todas las 
ventajas del sistema. 
En promedio, sólo el 
68% del monto restante 
luego de la ^licación 
de las CNEs fue im-
portado libre de dere-
chos bajo el SGP. A 
lo largo de los ochenta, 
la tasa de utilización de 
América del Sur fue 
bastante alta, alrededor 
de 89%, mientras que 
México, el mayor beneficiario individual del SGP, alcanzó una tasa de utilización 
promedio de sólo 49%. En el caso de América Central y el Caribe, las tasas de 
utilización en los ochenta fueron 78% y 62%, respectivamente. 

Como resultado de lo anterior, las importaciones efectivamente liberadas 
de derechos bajo el GSP crecieron de 2 mil millones de dólares en 1980 a casi 
6 mil millones en 1989 (Anexo A, Cuadro 8). La mayoría de estos beneficios 
fueron utilizados por México, Brasil y Argentina, los cuales en conjunto 
representan dos tercios de la importaciones SGP desde el Hemisferio Occidental. 
La importancia relativa de las importaciones SGP de Estados Unidos varió entre 
los beneficiarios. Las importaciones estadounidenses liberadas de derechos bajo 
el SGP representaron un promedio anual de 9% del total de las importaciones 

tajo las disposiciones adninistrativas que gobiernan el SGP, •( prograna está 
sujeto a dos tipos de revisiones; «na revisión anual para analizar las solicitudes de los 
beneficiarios y de Mpresas estadounidenses, para suspender o aliainar beneficios, o 
•odificaciones de otra indole; m a revisión general para determinar los articules que se 
consideran "suficientenente competitivos" y evaluar los criterios discrecionales u obligatorios 
de inclusión en el prograna. Estas revisiones producen canbios significativos en los 
beneficios de los pafses, ya que resultan en ta inclusión o renoción de productos y pafses de 
la lista de liberación de derechos. 
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originarías de América Latína y c Caribe niveles menores de importancia 
relativa para los países más grane .. Por pío, las importaciones liberadas 
de derechos bajo el SGP desde M r̂xico re^ /̂esentaron un promedio de 1% del 
total de las importaciones estadounidenses provenientes de ese país, mientras que 
las importaciones SGP desde Prasil y Argentina representaron un promedio de 
15% y 24%, respec* ente, del total de las importar" ss de los Estados 
Unidos desde estos p. ^ (Anexo A, Cuadro 9) 

Comparación entre el GSP v la CBI 

6SP 
Cotwrtura: Liaitada • 2 800 «tens. 

CBZ 
Cobertura: Cvialquicr producto de los pafses 
beneficiarios. 

Excluaionea: Textiles y confecciones 
relojes, calzado y productos de cuero, 
otros productos "de inportación sensible" 
("inport-sensitive" good^). 

Liaitaciones: Itevisiones anuales para 
determinar las exclusiones debidas a 
conpetitividad (NCEs) y los uit>rales de 
graduación. 

Condiciones: Los productos deben ser 
iiRportados directamente desde 
los beneficiarios; el 35X de le 
valoración aduanera debe ser de origen 
de tr solo pafs beneficiario; no se 
contetnpla el conponente estadounidense. 

Otros beneficias: Hingvm 

Excluaiones: -xtiles, confecciones, relojes, 
calzado y proauctos de cuero, productos 
petrolíferos, atún. 

LiBitacic 

Facha de «ipiraciân: 1993 

Ningirta. 

Condiciones: Debe ser c .tanente {«portado 
desde los beneficiarios; con un afniiio de 
35X de la valoración aduanera de origen 
nacional, de uno o ais beneficiarios. Los 
beneficiarios pueden utilizar Materiales 
hechos en los Estados Unidos hasta un 15X 
del 35X del contenido local •inino. Los 
Materiales de Puerto Rico y de las Islas 
Vírgenes de los Estados Unidos pueden ser 
considerados COMO insunos del pafs beneficiario. 

Otros beneficios: Incentivos tributarios para 
la inversión extranjera. Las Mercancías 
producidas con el 100X de ccaponentes 
estadounidenses (salvo los textiles y las 
confecciones) pueden ingresar a los Estados iMds 
liberadas de derechos y no afectas a ci^». 

Pacha de «piración: Ninguna 

Iniciativa para la Cuenca del Caribe ÍCBI) 

Salvo un pequeño número de mercancías previamente excluidas de 
programa, todos los productos de los países beneficiarios de la CBI pueden 
ingresar a los Estac i i Unidos exentos del pago de derechos de importación. Sin 
e-^hargo, dado que esto incluye a los productos liberados bajo el SGP, existe 

iderable traslapo entre ambos programas. Los países CBI pueden elegir el 
piugrama bajo el cual amparar sus exportaciones. Como las reglas de la CBI son 
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menos restríctívas, los exportadores pueden clasiñcar sus productos para entrada 
liberada bajo cualquiera de los dos esquemas. 

Importaciones estadounidenses liberadas 
de derechos bajo el CBI 
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El total de las 
importaciones liberadas 
de derechos bajo la 
CBI llegó a 577 millo-
nes de dólares en 1984, 
creció en promedio 
11% por año hasta 
alcanzar 906 millones 
en 1989 (Anexo A, 
Cuadro 10). Estos 
montos incluyen dos 
partes diferentes: a) el 
beneficio real del 
programa CBI (produ-
ctos "CBI puro", es 
decir, que no están 
también cubiertos por 
el SGP, alrededor de sesenta rubros en total); y b) el resto, o "de traslapo", que 
tenían entrada liberada bajo la clasificación CBI, pero que también podrían 
haberla tenido bajo el SGP. 

El segmento exclusivamente CBI (o "CBI puro") se mantuvo prácticamente 
invariable durante todo el período y el programa CBI sigue sin ser mayormente 
utilizado. La utilización relativa declinó de más del 58% del total de importacio-
nes liberadas bajo la CBI en 1984 a menos del 37% en 1989. 

La mayor parte del crecimiento experimentado por la CBI durante el 
decenio se de^ió al segmento "de traslapo". No ha habido un incremento 
perceptible de los beneficios reales sino más bien un traslado de un método de 
importación liberada a otro. 

Desde una perspectiva global, la importancia relativa de todas la 
importaciones CBI -tanto las del segmento "puro" como las del "de traslapo"-
dentro del total de importaciones de los Estados Unidos desde los países CBI, se 
duplicó de 7% en 1984 a casi 14% en 1989. Sin embargo, si se toman en cuenta 
sólo las importaciones "CBI puro", su importancia relativa creció sólo marginalm-
ente, de 4% en 1984 al 5% en 1989. 

La utilización del programa ha estado altamente concentrada en unos pocos 
países. Los principales beneficiarios de la CBI han sido la República Dominicana 
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y Costa Rica, q r juntas representan alrededor del 50% de las importaciones 
liberadas bajo la CBI. Otros usuarios importantes son Honduras, Guatemala, 
Haití y Jamaica, con alrededor del 30% de esas importaciones (Anexo A, Cuadro 
10). 



3. Inversión directa de los Estados Unidos en 
América Latina y el Caribe en el período 1980-
1989. 

Panorama General 

Durante el período 1980-1989 la inversión directa de los Estados Unidos 
en América Latina y el Caribe creció a un promedio anual de 5,5% alcanzando 
67,6 mil millones de dólares hacia fínales del decenio. ^ Esta tasa de incremento 
file relativamente lenta comparada con la de períodos anteriores, por ejemplo, 
1977-1980, durante el cual la dicha tasa de crecimiento anual fue de 14,9%. Los 
efectos de esta desaceleración fueron más allá de América Latina y el Caribe. La 
tasa global de crecimiento de la inversión directa de los Esbdos Unidos en el 
extranjero (U.S. direct 
investment abroad 
(USDIA)) cayó desde 
alrededor del 14% 
durante 1977-1980 al 
6,5% durante 1980-
1989, reflejo de la 
subyacente desacelera-
ción de la USDIA, a 
nivel mundial' 
(Anexo B, Cuadro 1). 

Inversion estadounidense directa 
Tasa de crecimiento anual promedio 

ĈTMnUlM 

En forma glo 
bal, alrededor de dos 
tercios de toda la in-
versión directa de los 
Estados Unidos ha ido 
a los países industriali-
zados. Los países en 

•r7>M 

U inversión dirtcta estadounidense es el valor en libros neto actaulsdo del 
patrimonio t ^ i t v ) de los inversores directos estadounidenses, o los préstanos por cobrar 
foutstanding) netos, a sus afiliadas foráneas (definidas cono aapresas eonerciales en el 
exterior en que un solo inversor estadounidense posee al acnos el diez por ciento de las 
acciones con derecho a voto, o su equivalente). 

' A aenos que se indique lo contrario, las cifras en el texto no i n c l u í la 
inversión en las Antillas Neerlandesas. 
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desarrollo recibieron 25% y el resto fue a afiliadas de corporaciones estadouni-
denses cuyas operaciones abarcan más de un país (principalmente ñrmas 
relacionadas con el transporte marítimo, la comercialización de petróleo, o 
perforaciones costa afuera). La participación de América Latina y d Caribe en 
d total de la USDL^ declinó durante el decenio de 20% en 1980 a 18% en 
diciembre de 1989. 

Se puede apreciar mejor esta pérdida si se compara la situación de la 
región respecto de la del total de los países en desarrollo. En 1980, del total de 
inversión directa de los Estados Unidos en países en desarrollo, el 73% 
correspondía a América Latina y el Caribe, pero para fines de 1989 esta 
participación había declinado al 68%. En cambio, la correspondiente a Asia y 
el Pacíñco aumentó de alrededor de 15% a 22%, durante d mismo período. Más 
aün, la tasa de crecimiento anual promedio de la inversión estadounidense en 
Asia y el Pacíñco fue de 11% en d período, el doble de la correspondiente a 
América Latina y d Caribe. 

Inversion estadounidense directa en 
el exterior - Distribución por area 
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Composición por industria y crecimiento 

La inversión estadounidense por industria cambió durante el decenio. 
América Latina y el Caribe perdió algo de participación en varías industrias 
comparada con otros países en desarrollo. La pérdi^ en el comercio mayorista 
fue particularmente importante ya que la participación de la región bajó de más 
del 70% en 1980 a menos del 50% en 1989. En las industrias manufacturera y 
del petróleo las pérdidas de participación fueron de 10% y 4%, respectivamente, 
mientras que en la banca, la participación aumentó áe 72% en 1980 a 75% en 
1989. 

Distribución por industria 
America Latina y el Caribe 

Menu<acturas 
31S 

Manufacturas 
3 4 « 

Comarcio I 
0% 

"atroiao 
10» 

8. Financiaro 
3 3 « 

1980 
S. Finaneiaro 

3 0 » 

1989 

Hacia fmes de los ochenta, los sectores que atrajeron mayor inversión 
estadounidense en América Latina y el Caribe fueron el financiero y el 
manufacturero, con mas de 25 mil millones de dólares y 21 mil millones de capi-
tal social en 1989, respectivamente, o el 39% y 31 % del total en la región. Como 
se indica a continuación, el sector manufacturero perdió terreno durante el 
período, mientras que las actividades bancarías parecen ser cada vez más 
atractivas. 
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ibucion por industria 
./Mexico y America Central 

1980 
1989 

Amerka dei Sur 

La distribución 
entre industrias varía den-
tro de la región. La inver-
sión estadounidense en el 
Caribe se concentra en el 
sector financiero, princi-
palmente en inversiones en 
Bermuda. tarticipación 
de otras inc. ñas es muy 
pequeña, a excepción de la 
banca, cuya participación 
se duplicó durante el perío-
do. 

En América del Sur 
y México, en contraste, la 
inversión estadounidense 
está mas presente en e 
sector manufacturero, ai 
alcanzar en 1989 casi 15 
mil y 6 mil millones de 
dólares, respecávamente. 
Durante la década, ia 
industria del petróleo y el 
sector comercial sufrieron 
pérdidas en América de 
Sur, como también lo 
experimer-ron los secto-
res de la. iianufacturas y 
el comercio en América 
Central y México. 

Finalmente, en la 
industria manufacturera, la 
participación de las distin-
tas ramas permaneció 
relativamente estable, 
tanto al inicio como a fínes del decenio, con excqxñones tales como la industria 
qufmica, que declinó ligerame^ » aunque en volumen atrajo la mayor parte de la 
inversión en manuf- -turas (A B, Cuadro 7). 

£1 crecimiento de la ir n estadounidense directa fue disparejo. En la 
banca y el petróleo, en Amériv ^úna y el Caribe creció a una tasa más alta que 
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en otros países en desarrollo. En cambio, el crecimiento de la inversión en el 
área del comercio mayorista y los servicios fue considerablemente menor que en 
otros países en desarrollo. 

Dentro de la región, sin embargo, Mexico y América Central experimenta-
ron alto crecimiento en la inversión en manufacturas y el comercio (36% y 43%, 
respectivamente). Esto puede explicarse por el alto dinamismo de la industria 
orientada a las exportaciones en México y por lo atractivo que resulta Panamá 
para el comercio mayorista debido a sus servicios bancarios y ñnancieros. 

Tanto en Panamá como en Bermuda, la inversión en compañias fínancieras 
aumentó sustancialmente durante el decenio, principalmente a través de la 
reinversión de las ganancias. Finalmente, la posición de los Estados Unidos en 
la banca del Caribe se expandió a una tasa anual promedio de 18%, mientras la 
banca extracontinental fue particularmente dinámica en Bahamas. 
(Anexo B, Cuadro 8) 

Tendencias y factores explicativos 

Los cambios en la inversión estadounidense directa en América Latina y 
el Caribe durante el decenio de referencia pueden ser atribuidos a varios factores, 
en particular, a la intermediación ñnanciera, a las fluctuaciones en los tipos de 
cambio y en general a los cambios en el crecimiento económico a nivel mundial.' 
Por ejemplo, desde 1977 hasta 1984, algunas empresas estadounidenses en las 
Antillas Neerlandesas utilizaron a sus filiales para obtener préstamos en los 
mercados de capitales europeos, los cuales posteriormente eran represtados a la 
casa matriz. Estas empresas fueron incentivadas a obtener estos préstamos 
indirectamente, a través de sus ñliales, en lugar de recurrir directamente a los 
mercados europeos, porque los pagos de intereses por estas operaciones estaban 
exentos de la retención de impuestos en los Estados Unidos, conforme al 
convenio tributario vigente entre las Antillas Neerlandesas y los Estados Unidos. 
Para hacer efectiva esta ventaja tributaria, se requería que las ñliales fuesen 
legalmente constituidas como entes separados en las Antillas Neerlandesas. 

' Departemento de CoMereio de los Estados Unidos International Direct Investment, 
novieiabre de 1988. 
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Inversion estadoi 'dense en la industria 
manufacturera en Am. Latina y el Caribe 
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La derogación, en el tercer trimestre de 1984, de la exención de la 
retención de impuestos en los Estados Unidos por concepto de pago de intereses 
a extranjeros, eliminó la ventaja de obtener pintamos a través de las filiales en 
las Antillas Neerlandesas. Por consiguiente, ^ ' cesó la obtención de préstamos 
de estas filiales, mientras que el pago de los tamos previamente contraídos 
aumentó significativamente. Las empresas matnces estadounidenses han estado 
liquidando, o reduciendo de otra manera, su capital social en estas afiliadas desde 
1985. 

El endeudamiento de las empresas matrices con sus filiales de las Antillas 
Neerlandesas apareció como una gran inversión directa de signo negativo en las 
Antillas, aunque no tuvo efecto directo alguno en la producción física o en otras 
actividades de inversión directa en el exterior. Esta intermediación financiera 
di orsionó el patrón global de la USDIA, en particular en América Latina y f' 
Caribe. Si se incluye la inversión estadounidense en las Antillas Neerlandesa r 
la tasa de crecimiento de la inversión directa en la región es -9,6% y 20,4% 
durante 1980-1984 y 1984-1989, respectivamente, en lugar de 3,9% y 6,7%, 
respectivamente, para los mismos períodos. 

£1 valor de la USDIA también se vio afectado por la fluctuaciones del 
dólar. La gran apreciación de la tasa de ^ambio del dólar durante 1980-1985 y 
la brusca depreciación posterior afectó la «'ersión, principalmente a través de la 
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Inversion estadounidense directa 
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conversión en moneda 
extranjera de las pérdi-
das y ganancias. 
Por ejemplo, una apre-
dacidn del dólar como 
la ocurrida en el perío-
do 1980-1985 ocasionó 
pérdidas de capital 
derivadas de la conver-
sión del valor de los 
activos y pasivos de las 
ñliales denominados en 
moneda local a dólares. 
Las pérdidas y ganan-
cias por la conversión 
de monedas, aunque se 
incluyen en las ganan-
cias de reinversión, 
representan ajustes 
contables en lugar de 
corrientes de inversión 
verdadera o ganancias 
en el sentido usual. Sin 
embargo, las fluctua-
ciones significativas en 
los tipos de cambio sí 
tuvieron considerable 
impacto en el valor de 
las acciones. 

Aún después de 
ajustar la tasa de cre-
cimiento de la USDIA 
por las ganancias y 
pérdidas de capital y 
excluyendo la inversión 
directa negativa de las 
operaciones fínancieras 
con las filiales de las 
Antillas Neerlandesas, las tasas de crecimiento de la USDIA en los ochenta están 
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bajo los promedios histc i recientes, : :o a nivel mundial como en la región. 
Los factores adicionales que contribuyeron a esta desaceleración incluyen, en 
primer lugar, el hecho de que numerosas fusiones y compras de empresas en los 
Estados Unidos durante el decenio fueron financiadas en parte mediante préstamos 
inter-fírmas provenientes de ñliales foráneas; segundo, una reducción en el 
impuesto federal a las corporaciones mejoró las oportunidades de inversión en los 
Estados Unidos respecto de otros países; tercero, tasas de dq^reciación más altas 
y menor inflación; y cuarto, menor ritmo de crecimiento económico en muchas 
regiones. 

El descenso y la desaceleración de la inversión directa de los Estador 
Unidos en América Latina y tí Caribe pueden atribuirse principalmente a la 
depresión económica y a la incertidumbre política que afectaron a la región en los 
ochenta. Además, las grandes pérdidas debidas a la conversión monetaria en 
situaciones de devaluación ae la moneda de varios países anfitriones, así como la 
desaceleración económica de la región, redujeron las ganancias de las filiales. 

El más alto crecimiento de la inversión directa de los Estados Unidos en 
América Latina y el Caribe fue en Chile, con un impresionante 50,4% de prome-
dio anual; seguido por las islas caribeñas británicas (las Antillas Británicas, las 
Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caymán, y Monserrat) con 19,3%; Panamá, 
11,6%; Colombia, 10,9%; y Brasil, 8%. 

En Chile, Brasil y Mé-̂ ico la inversión estadounidense directa creció 
mucho más rápido en la segi . mitad de los ochenta. Los costos laborales 
relativamente más bajos debido a las devaluaciones, la liberalización del comercio 
y de la inversión, así como las operaciones de conversión de deuda fdebt-e .juitv 
swaps), fomentaron una inversión más rápida en estos países. Em México, la 
simplificación de la reglamentación aduanera y menores costos laborales debidos 
a la devaluación del peso han atraido nuevas inversiones en las operaciones de 
maquila orientadas a la exportación. 

Las islas caribeñas británicas muestran la segunda más alta tasa de 
crecimiento de la inversión directa estadounidense desde 1980. La mayor parte 
de este incremento ha sido en los sectores bancario y financiero en las Islas 
Caymán, las cuales, debido a su baja tributación y poca regulación, han pasado 
a ser un importante centro financiero extracontinental. El crecimiento de la 
inversión en el área bancaria y financiera en Panamá, Bahamas y Bermuda puede 
atribuirse a la ausencia de impuestos directos sobre el ingreso y las ganancias de 
capital, pocos requerimientos de divulgación de información financiera y 
requisitos más bajos de reservas. 
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Hacia fínes del decenio, alredor del 40% de la inversión estadounidense 

en la región se localizaba en el Caribe, casi el 35% en América del Sur, y 25% 
en México y América Central, Bermuda, con alrededor 25%, tiene la mayor 
participación y Brasil, Panamá y México tienen aproximadamenís 22%, 12%, y 
II%5 respetivamente (Anexo B, Cuadro 9) 
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Fuentes de financíamiento 

Las fuentes de fmanciamientode la inversión estadounidense han cambiado 
a través del tiempo. En las décadas de los cincuenta y sesenta, los aumentos en 
la USDIA se financiaron principalmente por capital social y por corrientes 
ñnancieras inter-fírmas desde las casas matrices estadounidenses. En la década 
de los setenta, sin embargo, dos tercios del incremento en USDIA procedió de 
la reinversión de ganancias de afiliadas extranjeras. En América Latina, la 
reinversión de ganancias explica el 38% del crecimiento de la inversión en la 
última parte de los ochenta. 
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£1 crecimiento de la inversión estadounidense en el último decenio 

dependió en gran parte je las ganancias de sus ñliales extranjeras y del 
desempeño económico de los países anñtríones, más que de corrientes de capital 
de los Estados Unidos. Parece poco probable que se revierta pronto esta 
tendencia, con el nuevo capital accionario y las corrientes inter-fírmas a los 
niveles de los decenios precedentes. " 

Tasa de retomo 

La tasa de retomo de la inversión estadounidense directa en el exterior y 
en América Latina el Caribe sufrió grandes fluctuaciones durante los ochenta, 
en respuesta a cambios en las tasas de inflación, en las ganancias y pérdidas por 
conversión de monedas extranjeras y en las tasas de crecimiento económico. 
£n América Latina y el Caribe la tasa de retomo de la inversión estadounidense 
cayó en la segunda mitad de los ochenta respecto de las tasas de fínes de los 
setenta y comienzos de los ochenta. Por ejemplo Ja tasa de retomo cayó del 
13,2% en el período 1980-1983 a 10,7% en 1984- S6." Para el decenio en 
su conjunto, la tasa de retomo anual promedio f . ie 12,2%, menor que el 
promedio de 16,2% para todos los países en desarrollo. 

Como se indicó, la tasa de retomo de la inversión directa estadounidense 
varió dentro de la región. Fue más alta en el Caribe que en América Central y 
del Sur, debido la alta rentabilidad de las actividades en los sectores bancario y 
fmanciero en Bahamas, Bermuda, y las Islas Caymán. Bahamas tuvo una tasa 
de retomo anual promedio de 31,7%, la más alta de la región. En estos términos, 
la inversión directa estadounidense en el sector bancario tuvo la tasa más alta de 
retomo de cualquier ot?" 3ctor industrial en cualquier otra parte del mundo, en 
los setenta y los ochenu. La tasa de retomo promer: •> anual en el sector bancario 
fue de 26% para el período 1980-1986, el doble del promedio anual mundial para 
la USDIA. " 

" Departamento de Ccmercic de los Estados Unido*, op. c<t., pég. 27. 

La tasa de retomo de la inversion directa compara la participación de los 
inveresores estadounidenses en las ganancias de sus filiales extranjeras (después de la 
tributación extranjera) aás los ingresos netos por interés sobre préstatnos «nter-finaa, al 
valor en libros neto del capital de &os inversores estadounidenses y el MPto neto de los 
préstamos por pagar de í ü s filiales extranjeras. La tasa de retomo que se presenta aquf es 
el Bonto de ingresos recibidos dividido por el premedio de los montos de inversión al inicio 
y al término del año. Véase Interr .anal Direct Investment, pég. 30. 

Los cálculos de las tasas de retomo para la última parte de tos ochenta no se 
presentan debido a que dichas cifras incluyen las actividades financieras en la Antillas 
Neerlandesas y, por lo tanto, no son cjvarables. 



35 

Pare«DU]M 

SO 

16 
122 

Dentro de Sur y 
Centroaménca, las más 
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periodo debido a las devaluaciones del peso. 

Tasa de retorno 

*1C Sud T CutBwrte* 

I9M - ae PrsBMdls 

CaHb* 

U Ibid.. p«9. 30. 
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ANEXO • A 

CtMdro 1 
Exportaciones de aercancfas Mtadotftiâemes • Aséricê Latina y el Caribe 

(Billones de dólares, f.a.s) 
mmmmmmmwmmmmmmMMmMmmwmmmmi ISUSUBI WSnBBSl t s s u n n tVSXKBXm Bmsusn w n * s u i kSBSSBSS «sssssss 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

AMérica Latina y el Caribe 38718 42102 
tUftSSSSI 
33591 25725 29683 31019 31077 34979 43856 

iSSBSSSBS 
49078 

América del Sur . . . . 17130 17471 15062 10297 10827 10780 11788 12774 14670 13990 

2625 2192 1294 965 900 721 9 a 1090 1054 1039 
Bolivia 172 189 99 102 106 120 112 140 148 145 
•rasil 4 3 U 3T98 3423 2557 2640 3140 3885 4040 4267 4804 
Colombia 1736 1771 1903 1514 1450 1468 1319 1412 1754 1924 
Chile 1354 1465 925 729 805 682 823 796 1066 1414 

864 854 828 597 655 591 601 621 681 643 
Paraguay 109 108 78 36 64 99 171 183 194 167 
Perú 1171 1486 1117 900 751 496 693 814 795 695 
Uruguay 183 163 190 86 80 64 100 92 99 134 
Venezuela 4573 5445 5206 2811 3377 3399 3141 3586 4612 3025 

Mxico 15145 17789 11817 9082 11992 13635 12392 14582 20628 24982 

Anérica Central . . . . 2650 2617 2243 2241 2416 2296 2479 2616 2889 3304 

Costa Rica 498 373 330 382 423 422 483 582 696 882 
El Salvador 272 308 292 365 426 445 518 390 483 520 
Guatemala 553 559 390 316 377 405 400 480 590 662 

379 349 275 299 322 308 363 418 476 515 
Nicaragua 250 184 118 132 112 42 3 3 6 2 
Panamá 699 844 839 748 757 675 711 742 638 723 

Caribe 2518 2702 2728 2561 2606 2404 2634 2900 3345 4185 

Sarbados 136 149 155 195 241 173 147 132 160 180 
«elice 58 69 64 36 53 56 59 72 103 101 
Republica Dominicana . 795 772 664 632 646 742 921 1142 1359 166^ 
Guyana 96 106 56 36 51 43 47 60 67 7 
Haitf 311 301 299 366 419 396 387 459 475 4" 
Jamaica 305 479 468 452 495 404 457 601 762 lOCó 
Suriname 136 138 128 117 100 86 84 72 93 140 
Trinidad t Tobago . . 680 688 894 728 601 504 532 361 326 563 

Otros 1/ 1275 1523 1740 15a 1841 1904 1784 2108 2324 2617 
BnssBnssnsssssssmsBnBi t s a anm wuBsn i tMMMMWMMM tSSBSBSM Ksmssssa nssBsses 
Fuente: CEPAL, sobre la base de infonMcién del Departanento de CoMercio de tos Estados Unidos. 
1/ Incluye: Islas Falkland, Guyana Francesa, iahaiMS. Islas Céyman, Islas Leeward l Widward, 
Antillas Neerlandesas, Islas Turkos y Caicos, aerauda, Indias Occidentales Francesas, Groenlandia, y San 
Pedro y Miquelon. Excluye Cii>a. 
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Cuadro 2 

I«port»ciones estadowidenses de aercancias desde Aaerica Latina y el Caribe 
(«ilíones de dolares, c.i.f.) 

n B c s s u s s n s s B r a s u u n m B B B n s 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

B S S S S S S S S I e s s s s s s s i a t B B S B S C s b b b s b b k b : B S S B S B I ( S S X S S M K l K S M S M U E S B B B B S B 

America Latina y el Caribe 38713 40805 39603 43581 50063 49096 U 1 1 2 49094 53560 60043 

Aaierica del Sur . . . . U981 16209 15230 16923 22242 22283 19804 21720 23219 24894 

Argentina 792 1215 1222 939 1041 1167 938 1176 1566 1531 
Bolivia 189 184 113 172 159 101 127 113 123 122 
Brazil 4000 4852 4643 5381 8273 8147 7340 M 3 3 9944 9031 
Colonbia 1326 900 883 1058 1253 1456 2039 2414 2342 2768 
Chile . . . . . . . . 559 661 729 1053 871 857 935 1105 1345 1488 
Ecuador . 938 1104 1227 1520 1803 1976 1603 1390 1365 1636 
Paraguay . . . . . . . 85 52 41 34 44 25 31 24 39 49 
Peru . . , . 1 U 3 1277 1150 1204 1402 1152 858 815 704 872 
Uruguay . . . . . . . 103 165 265 390 576 571 486 369 285 234 
Venezuela . . . . . . 5547 5800 4957 5173 6820 6830 5446 5881 5506 7163 

Mexico . . . . . . . . 12774 14013 15770 17019 18267 19392 17558 20520 23526 27559 

Central America . . . . 2369 205S 1931 2140 2313 2380 2669 2560 2446 2815 

Costa Rica 405 426 421 453 544 570 720 750 860 1058 
El Salvador . . . . . 444 270 333 362 406 413 401 300 298 258 
Guatemala 465 384 364 404 479 448 647 542 479 669 
Honduras . 475 493 426 435 450 432 487- 565 514 536 
Nicaragua 226 152 98 109 69 50 1 1 1 0 
Panama 353 329 289 378 365 467 412 402 294 294 

Caribe 4381 4378 3278 3249 3791 3406 2970 3137 3368 3706 

Barbados 99 82 109 205 256 205 110 61 52 47 
Belice 63 46 38 29 48 49 54 45 54 44 
Republica Dominicana . 827 977 669 855 1067 1031 1138 1217 1472 1720 
Guyana 135 119 79 76 88 54 71 66 56 66 
.Haiti 264 287 326 351 394 406 391 410 398 390 

418 399 323 307 415 292 322 422 473 542 
Suriname 126 199 68 69 112 64 44 57 92 77 
Trinidad y Tobago . . 2449 2269 1667 1357 1411 1304 840 859 772 820 

Otros 1/ 4209 4150 3392 4250 3450 1635 1111 1157 1001 1069 
B S S S S S S C S S S S S S S S B S S S B S S S S B S : : U B s s s B a I S S S B B B B I t B S S S S B B S ! «SSBSBSSa ESSSSBESI S S B S S B B S : : s s s s s s = 

Fuente: CEPAL, sobre la base de infonaacion del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. 
1/ Incluye: Islas Falkland, Cu/ana Francesa, Bahamas, Islas Cayman, Islas Leeward t Widward, 
Antillas Neerlandesas, Islas Turkos y Caicos, Bemuda, Indias Occidentales Francesas, Groenlandia, y San 
Pedro y Niquelen. Excluye Cuba. 
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cuadro 3 

Exportaciones de Mnufocturas Mtadoinidenses a Aiwrica Latina y *t Caribe 
(•ilíones de dolares, f.a.s) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

America Latina y el Caribe 30208 33529 26042 18286 21679 
BSSM nsM 
23577 24816 28262 35703 

tSSWBSS 
39875 

America del Sur . . . . 13625 13899 12000 7356 7808 8164 9389 10490 12259 11668 

Argentina 2433 2042 1169 862 794 651 840 948 962 9t. 
Bolivia 132 168 79 51 79 sr. 78 93 99 10-
Brazil 3301 2816 2539 1774 1764 22ir 28^9 3324 3790 4134 
Colombia 1393 1485 1540 1209 1169 1112 1127 1221 1498 1673 
Chile 9S1 1091 618 476 569 540 724 705 948 1274 

724 712 665 345 422 446 504 517 553 489 
Paraguay 92 90 64 32 55 90 160 166 171 142 

821 1027 808 524 511 388 513 599 532 487 
Uruguay 161 147 182 77 67 58 83 82 89 113 
Venezuela 3617 4320 4336 2006 2377 2572 2500 2835 3617 2308 

Mexico 11681 1U21 9189 6496 9082 10846 10424 12245 17039 20533 

America Central . . . . 2105 2104 1727 1620 18'9 1695 1914 2040 2206 2559 

Costa Rica 417 315 269 308 S O 356 423 509 595 750 
El Salvador ?04 214 222 259 308 334 414 282 345 395 
Guatemala 440 454 294 214 258 249 251 325 424 470 
Honduras 317 296 228 243 263 249 293 333 392 4r"' 
Nicaragua 174 135 91 100 93 35 3 3 5 
Panama 5S3 690 623 496 537 475 528 588 445 :o 

Caribe 1865 1981 2038 1815 1870 1735 1942 2116 2522 3187 

Barbados 101 109 119 159 204 140 113 100 124 134 
Bel ice 46 55 54 28 43 35 35 49 86 81 
Republica Dominicana . 545 508 459 429 441 531 706 877 1077 1305 
Guyana 71 83 47 31 45 39 38 45 58 65 
Haiti 230 223 218 281 332 313 301 338 356 343 
Jamaica 215 353 328 282 299 249 281 391 506 698 

109 107 94 87 72 66 59 48 76 119 
Trinidad y Tobago . . 547 542 719 519 434 361 409 268 239 442 

Otros 1/ 932 1123 1088 999 1100 1138 1147 1371 1677 1928 
U B S m B s s s n n w B s a 
Fuente: CEPAL, sobre la base de fnforMcion del Departaaiento de Coiikr-t'r ^ t-?r focados Unidos. 
1/ Incluye: Islas Falldand, Guyana Francesa, Bahamas, Islas Caymn,l«««<dr^< $ Islands, 
Antillas Neerlandesas, Islas Turkos y Caicos, Mnnuda, Indias Occidentbl\s Groenlandia, y 
Padro y Miquelon. Excluye CUba. 

San 
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CuKiro 4 

laportaciones tstadounidenses de Mnufacturas desde Amerfes Latins y el Csribe 
(•ilíones de dolares, f.e.s) 

Ajwrica Latina y el Caribe 

Aaerica del Sur . . . . 

1980 
n m 
8839 

3194 

¡ s S B K n s n s s s s u B n B S S B n B s s s x n s n s K S S B r a s s B B n n s s B B B S M B s s u s n K B S s 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

BSSBBBBSBSSBBSBSSBBSBSSSSBBBSBBBBSSBBBSSSBBSSBBSBBBBSBBBSSBBBBBBBS 
10594 10494 13372 

4048 3924 5391 

17718 

7 U 9 

18464 

7165 

20053 

7235 

24344 

7912 

30383 

9741 

32895 

9384 

Argentina 347 469 522 433 452 468 456 679 974 830 
Bolivia 110 136 78 104 121 80 104 91 86 91 
•razil 1469 1982 1977 2732 4535 4661 4567 5220 6436 5944 
ColoHfcis 177 184 174 240 280 283 356 356 470 540 
Chile 383 413 434 675 462 394 447 502 659 754 
Ecuador 30 13 12 11 16 18 21 28 32 37 
Paraguay 33 13 10 6 16 8 7 11 22 37 
Peru 451 514 378 422 497 323 330 303 290 423 
Uruguay 71 119 227 356 531 535 440 300 245 184 
Venezuela 123 205 112 412 539 396 507 422 527 545 

Mexico 4407 5259 5331 6328 8246 9163 10625 13861 17470 19674 

America Central . . . . 386 309 327 386 441 479 501 642 830 1068 

Costa Rica 67 75 81 109 144 178 237 298 402 540 
El Salvador 112 90 94 97 127 97 64 83 96 104 
Guatemala 23 21 33 22 35 36 50 75 128 191 
Honduras 37 43 45 43 46 53 64 81 104 126 
Nicaragua 26 12 3 4 O O 1 O O O 
Panama 121 68 72 110 89 114 84 105 100 106 

Caribe 703 837 760 1080 1373 1418 1414 1668 1986 2247 

Barbados 58 64 95 194 247 192 107 52 U 39 
Bel ice 14 11 13 7 18 28 23 17 21 17 
República Dominicana . 305 345 266 415 507 568 659 849 1097 1324 
Guyana 11 12 11 11 9 10 10 9 11 11 
Haiti 216 246 265 307 352 374 365 388 381 370 
Jamaica 21 36 27 29 40 93 141 234 262 295 
Suriname 3 23 3 4 12 6 7 4 4 19 
Trinidad y Tobago . . 75 100 81 113 188 146 103 115 165 172 

Otros 1/ 149 141 152 187 208 238 278 261 356 521 
BBSBSSSSSBBSSBBBSSBSSBBSBSBBSSBBSBSBBBSBSBBSBBBBBSBBBBBSBnSSSSSSSnSBSBBSSBBSSSBSSSBBSSnBSSBSSSBBSBBBSSB 

Fuente: CEPAL, «obre la base de información del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. 
1/ Incluye: Islas Falkland, Guyana Francesa, Bahamas, Utas Cayman, Islas LMward l Widward, 
Antillas Neerlandesas, Islas Turkos y Caicos, Berauda, Indias Occidentales Francesas, Groenlandia, y San 
Padro y Niquelon. Excluye Cuba. 
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Cuadro 5 
Exportacfonet agrícolas estadoi^idanses a América Latina y el Caribe 

(•ilíones de dólares, f.a.s) 

Bns«nn«nsw>Bsss«unnKn»»nnsBsnssnn«nKrasBuBnsKssmunnmnKS«mn>nsn>tsn«nui 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

nnss'nsBxssssncscsssMsnxtussusuwBSBsssccsBnsnsssnnnsKsnnnssss! 
Aoiérica Latina y el Caribe 6219 6408 U 6 1 52^0 5321 U 9 0 3687 3712 4991 5325 

«aiérica del Sur . . . . 2517 2740 2158 210^ 2038 1648 1 U 5 1260 1348 1107 

Argentina 50 39 17 19 19 16 27 38 28 24 
•Olivia 34 13 18 48 24 27 30 45 45 38 
•raxil 681 712 527 479 505 470 556 293 74 166 
Colonbia 267 223 285 251 214 219 112 132 186 148 
Chile 325 304 246 206 155 94 45 36 54 31 
Ecuador 121 123 105 115 152 100 70 75 105 120 
Paraguay 3 3 2 1 1 2 1 2 3 4 
Perú . . . 318 420 278 310 176 76 139 132 163 127 
Uruguay 8 7 4 6 8 2 10 4 3 4 
Venezuela 709 897 676 668 784 641 455 503 687 U 5 

"¿«ico 2503 2438 1159 1945 2039 1692 1098 1212 2265 2723 

América Central . . . . 402 364 311 375 381 354 332 370 406 423 

Costa Rica 67 47 45 53 42 44 39 53 79 88 
El Salvador 50 73 55 86 101 94 80 89 110 90 
Cuatemala 81 77 68 68 90 81 78 92 77 85 
Honduras 53 47 34 42 46 46 52 57 67 70 
Nicaragua 65 40 23 24 15 5 O O 1 O 
fãnãmí BS 80 87 101 86 84 83 79 73 90 

^•••'t* 564 613 574 566 591 530 500 552 618 700 

Barbados 28 30 28 30 33 29 29 27 29 33 
Belice 10 12 8 7 9 7 8 10 15 17 
ftepubt ica Poffiinicana . 219 233 179 163 170 177 171 209 226 263 
Ouyana 24 20 8 4 5 3 7 11 10 10 
"•«tí 74 70 71 72 75 72 75 103 102 107 
J"«»'ca 77 102 112 121 147 119 109 104 150 159 
Su»̂  18 22 21 20 20 12 12 10 13 15 
Trinidad y Tobago . . 114 123 145 148 133 111 89 78 73 96 

Otros 1/ 233 253 259 251 273 266 313 318 353 372 
*****s* » s s**nss»BBKSsns»ssBsssssnssssnsBS3* S B B * s s s s n s m s m » M s B S « u s K n « » S B s s s B u s u < £ s B n s B K B m s * s s s 
Fuente: CEPAL. sobre la base de información del OepartanKnto de Conercio de los Estados Unidos. 
1/ Incluye: Islas Falkland. Guyana Francesa, «ahamas. Islas Céynan, Islas Leeward l Widuard. 
Antillas Neerlandesas, Islas Turkos y Caicos. Bersuda, Indias Occidentales Francesas, Groenlandia, y San 
Pedro y Niquelon. Excluye Cuba. 
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Cuadro 6 

laportaciones •g^'fcolas estadounidenses desde América Latina y el Caribe 
(«ilíones de dólares, c.i.f) 

m u m s i S K Z B S S S «SSBSSSl BSSSSSS8 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
« « s M r a s « n s s K C s mmmmuum» « s s n s n B s n u B i MSSSSS8 

América Latina y el Caribe 7826 7342 6373 6695 8230 8346 9066 8287 8333 8394 

América del Sur . . . . «310 4039 3401 3427 4703 4747 4623 4387 4733 4163 

Argentina 327 511 332 303 375 350 298 354 441 423 
Bolivia 23 15 21 21 8 13 8 8 14 11 
Brazil 2155 2190 1680 1737 2541 2362 1972 2085 2246 1611 
Colombia 1085 669 617 643 813 868 1096 869 929 940 
Chile 67 100 137 182 221 298 309 380 464 523 
Ecuador 409 370 411 336 476 610 628 514 454 491 
Paraguay 55 41 33 29 28 18 25 12 18 11 

159 109 146 1 U 182 172 198 107 119 124 
Uruguay 10 18 14 14 22 14 20 22 21 23 
Venezuela 19 16 11 17 36 41 68 37 27 44 

«éxico 1099 1143 1172 1269 1297 1456 2044 1899 1840 2297 

América Central . . . . 1717 1446 1312 1463 1553 1590 1829 1572 1312 1 U 0 

Costa Rica 328 337 321 330 377 358 434 414 409 471 
El Salvador 309 153 210 244 252 293 311 188 173 133 
Guatemala 409 319 269 321 390 377 559 412 309 433 
Honduras 376 376 322 312 330 310 345 406 327 335 
Nicaragua 167 120 79 90 58 43 - - 1 1 - -

Panamá 129 140 112 165 146 208 181 150 94 69 

Caribe 685 698 478 525 659 538 547 420 435 442 

Barbados 40 14 13 10 8 11 2 7 6 7 
Belice 45 29 20 15 23 15 25 18 24 21 
Republica Dominicana . 481 578 366 404 519 429 447 333 342 355 
Guyana 39 40 20 16 20 4 9 6 1 4 
Haitf 36 23 42 45 43 31 26 20 19 14 
Jamaica 37 7 12 31 34 38 31 29 30 30 
Suriname 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trinidad y Tobago . . 6 7 5 3 12 9 7 6 14 11 

Otros 1/ 14 16 10 12 18 15 24 10 12 52 
t s s s s s s s e s s s s s E s c s K s s s B s s s B s n s s n s u s n n s u 

Fuente: CEPAL, sobre la base de inforaación del Departaiaento de Ceaiercio de los Estados Unidos. 
1/ Incluye: Islas Falkland, Guyana Francesa, Bahamas, Islas Ciyiaan, Islas Leeward ft Uidward, 
Antillas Neerlandesas, Islas Turkos y Caicos, Benuda, Indias Occidentales Francesas, Groenlandia, y San 
Pedro y Miquelon. Excluye Cuba. 
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Cuadro 7 
iMportaciones Mtadounidenses al aaparo del HTS 9802 

(MfUones de dólares. c.i.f> 

1984 1985 1986 1987 1988 
ms BUSBsmna •mssxMB 

Total de América Latina 
y el Caribe 5998 6719 8037 10411 12856 

América del Sur 3 U 339 468 673 931 

Argentina 2 - - - - - -

Bot ivia - - - - - -

Brazil 299 305 427 624 B U 
Coloai)ia 37 34 41 49 85 
Chite - - — - - 2 
Ecuador - - - - - - - -

Paraguay - - - - - - - -

Perd - - - - - - - -

Uruguay - - - - - - - -

Venezuela 6 — — 

México 4810 5565 6670 8728 10798 

América Central 175 169 210 261 337 

Costa Rica 100 102 136 150 199 
El Salvador 38 23 23 31 34 
Guatemala 5 10 14 33 49 
Honduras 30 30 33 44 55 
Nicaragua - - - - - - - -

Panamá 2 4 4 3 - -

Caribe 645 646 660 749 724 

Barbados 181 TI 23 17 16 
Bel ice 14 49 14 15 4 
Republica Dominicana 211 255 338 430 467 
Guyana - - • • - - • « • • 

Haití 212 228 213 229 193 
Jamaica 27 43 72 58 43 
Suriname - - - - - - - - - -

Trin. y Tobago • • - - 1 

Otros 
«msmssssm 
Fuente: CEPAL, sobre la base de 
de los Estados Unidos. 

29 66 

información del Departamento de Comercio 
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Cuadro B 
Iiportaciones estadounidenses desde América Latina y et Caribe 

liberadas de derechos de iaportación bajo el SCP 
(•iles de dólares, valoración aduanera) 

B n z s m w s B S S B n n s c s n i B s s n s s r a s n r a z s s c s s s s B s s n BSSSBBKBS SBBSBSBSB SBBBSBSSS s u s B c s u : B S B S S S S n BSSBBBBSBl BSBBSSSSS 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
BSSBSSSS n s s n n s s s s n s s s s nmmmmmmm s n s n s B B BSSSSBBBS B S U B K S n BBBSBB8BB «BBBBBBBBI BBBBBBS8S 

Total de América Latina 
y el Caribe 2119798 2365127 2127652 2761122 3696963 4055280 4208135 4619855 5289000 5737000 

América del Sur 1U5319 1246639 1167055 1475821 2016449 2028434 2096303 1843762 2241738 2268434 

Argentina 213011 278933 173261 223872 232592 229008 20009S 241430 313935 348816 
Bolivia U419 39425 28495 29846 16914 14344 7422 5958 9744 3385 
Brasil U2298 515577 563936 624380 1196371 1281308 1318143 1057406 1319237 1173661 
Colonbia 138934 112952 63448 79897 94195 100205 109520 109404 146910 208118 
Chile 119880 58282 150001 85631 56071 45644 6U98 89244 19050 • -

Ecuador 40843 33397 12946 9345 18718 23326 20444 23064 34840 U160 
Paraguay 8522 11014 2862 7591 8440 3097 7962 539 • • 

Perú 99196 89051 103980 139453 217964 166438 122480 134285 155387 204098 
Uruguay 26708 21407 21561 36825 39277 31166 35683 46992 50189 63799 
Venezuela 11508 86601 46565 238981 135907 133898 210056 135440 192446 222397 

México 509196 633987 602125 716817 1095871 1240001 1443258 1721273 2186020 2470759 

América Central 303938 289674 158303 276803 243337 242233 258741 393164 472730 536257 

Costa Rica 57261 52486 36583 50525 57112 65037 115807 186129 234394 282852 
El Salvador 19011 19095 26054 37789 33003 36975 12788' 27780 38872 40611 
Cuatemala 86967 69338 23343 73100 71836 62777 58887 82958 108238 139598 
Honduras 63133 76467 49929 48623 42686 42769 54345 64741 69899 73196 
Nicaragua 14993 39796 16982 22016 6518 4087 41 - - - - - -

PanMié 62573 32492 5412 44750 32182 30588 16873 31556 21327 

Caribe 161345 163188 157716 231049 276351 450049 343644 542564 646415 747469 

Barbados 41730 15072 8680 34976 47740 20169 10242 21086 22249 16939 
Dominica 38 66 173 42 3 1080 496 1124 586 991 
Republica Dominicana 50844 72920 84698 95367 98945 267694 192144 303613 388976 489206 
Grenada - - - - - - - - 23 9 39 32 254 2250 
Haiti 35203 36746 40208 60988 80859 92553 60658 110540 112601 97233 
Jamaica 29434 14515 20735 35431 28077 37554 51088 66853 51359 68721 
Saint Lucia 59 120 239 29 16 68 2183 2590 3327 3535 
Suriname 96 18593 72 69 7685 305 - - 1514 1067 15662 
Trinidad y Tobago 3941 5156 2911 4147 13003 30617 26794 35212 65996 52932 

BSSSSSSSSj S S S S S S M » rasSSBSSK E n s m s s w » B B B B U B I K U S B S U S ! BBSSSSBBBi BBBSBBBSS 

Fuente: CEPAL, sobre la base de infomación del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. 
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CuMiro 9 
l^jortacicTiss estadounidenses «̂esde Anérica Latina y el Caribe 

excluidas por razorv de conpetitividad t»ajo el SCP 
(miles de ouiares, valoración aduanera) 

— S W B S S S n B s u n : BSSSSmSBVBSnSBSBS: BSBBKBBBB s s s a s s s s B BSBSBBSBS 99 B S M S S V BBBBBBBSSI tBBSBBBBBl IBBBBBBBS 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
« B U S S S B ! BBSBBBSBSI mmmmnrnmrnm s n n B s s s S C n S B B B B M99999999 nBBBBBBB 

Total de América Latina 
y el Caribe 2106876 2626478 2382087 3450126 4367031 4710113 516>»07 6319955 8259000 8711000 

AMérica del Sur 889436 1005113 646343 1022544 999893 1113667 1200865 1399323 1915717 1528970 

Argentina 11634 86615 118821 76986 85615 104581 118462 155995 183350 151502 
Bolivia - - 3262 878 - - - - - - - - - - - -

Brazil 494488 514652 189172 423722 571703 647994 609723 889926 1239429 1242438 
Colonbia 6325S 110380 87415 87039 101142 9312 95304 U167 102800 97510 
Chile 233344 22'»105 234380 419096 223587 235675 264110 208574 293920 - • 

Ecuador - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Paraguay - - - - - - - - - - — - - - - - - - -

Perú 80481 60290 15677 6539 323 11420 59610 45713 36641 34555 
Uruguay - - - - - - - - - - - - - - - - • • 

Venezuela 6234 2809 - - 9162 17523 20863 53656 54948 59577 2965 

México 863524 1169253 1533669 2208705 3121626 3596446 3799328 4914779 6281640 6905405 

América Central 54583 81053 51414 14787 6745 • ~ - -

Costa Rica 157 1016 2583 3352 3007 
El Salvador 9430 1227 - - - - - - - - - - - - - -

Guatemala 12589 43397 19238 2825 - - — - - - - - - - -

Honduras 6163 40T5 3443 4135 3738 - - - - — - -

Nicaragua 15592 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pmnmé 10652 31338 26150 4475 • • • • 

Caribe 299333 371059 150661 204090 236767 - - 116689 5771 — 798 

Barbados 218 1561 1202 Z'J - - - - - -

Dominica • • - - - - - - - - - - - - - - - -

ReptÉ>lica Dominicana 2565U 338373 113346 171941 202U9 - - 85057 5771 - - ,'98 
Grenada - - - - - - - - - - - - - - • • 

Haiti 29953 32686 35754 30947 32896 • • 31632 - - - - - -

Jamaica 6643 • • - - - - - - - - - - - - - - - -

Saint Lucia 5975 - - - - - - - - - - - - - - - - • • 

Suriname - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trinidad y Tobago - - - - - - - - 1432 - - - - —• - - - -

' S S S K n S K SSBSSBBBB BSSBBSSBa «SSBSBBBX ÍBBBBBSBBB SSSBSBBBl tBBBBBBSBB IBBBSBSSSB: BBSBBBBBB BSBSSSSSB 

Fuente: CEPAL, sobre la base de información del Departamer ito de COR lercio de los Estados Unidos 
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CuMiro 10 
iMportaciones estadowidenses liberadas de derechos de {Bportación bajo el LRECC 

(Miles de dólares, valoración aduanera) 
s n r a z n n m e s K z s B a u B s s c s n s n s i t s s n s u x B s s s m s s s s i ftSSSBSSSSSI BSSBSKSSt KBBBSBBBS 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 

Total LRECC 577704 
tSSSSSCSK 

493024 
KWtMM W9M9MÍ 
670711 768467 790941 

tBSBSBBBS 

905762 

Republica Dominicana 222462 171566 189708 178938 242549 299173 
Costa Rica 65756 72184 112710 129577 141076 190756 
Guatemala 43U2 42440 54143 57621 77256 112627 
Haiti 21856 46460 60463 77906 83309 67548 
Honduras 60198 44620 53765 53150 56181 52647 
Jamaica 44737 40365 51017 58293 42022 51542 
Trinidad y Tobago 6422 15791 26485 26044 41938 32368 
El Salvador 71986 19217 12712 22135 22177 27606 
Barbados 13376 11372 10223 20223 19125 14850 
San Kitts y Nevis 6757 5503 6192 9592 9417 14033 
Bel ice 4621 8412 19200 11579 18845 14028 
Bahamas 0 3089 53087 95488 10692 9085 
San Vicente y Granadinas 55 200 2089 4583 9990 5642 
Santa Lucia 1413 1556 2183 2568 3007 2971 
Guyana 0 0 0 0 131 2769 
Antillas Neerlandesas 2504 2828 1874 1199 2603 2529 
Antigua 114 349 533 333 255 2309 
Granada 2 13 39 31 118 2200 
Dominica 9 320 494 626 358 844 
Islas Vírgenes Británica 207 21 18 28 56 138 
Montserrat 0 98 3 0 118 96 
PanMá 11787 6619 13775 18539 9717 0 
SSCSCSSSSSSSSCSSSSSSSSBSSftCSSBSftSS s s s s s e s a BSSSBSSSSl (BSSSZmCSBl SSBSBSSBS : b s s s b b s « 

Fuente: CEPAL, sobre la base de informción del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. 
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ANEXO • 8 

Cuadro 1 
Inversión estadounidense directa en todas las industrias 

(«ilíones de dólares) 
•nunBcmmBKS 

1980 1961 
muMMmmmmMmmmmmm. 

1982 
BBSBBSSK 

1983 1984 
BBBBBBBB: 

1985 
bbbbbbbb: 

1986 
m9mmm9Mm 

1987 
BBBBBBBB: 

1988 
BBBBBBBB 

1989 
:BBBBBBB* 

Todos los países 213468 227342 207752 207203 211480 230250 259800 314307 333501 373436 
Países industrial itados157084 167112 154381 155736 157123 172058 194280 237508 252757 279310 
Pafses en desarrollo S2684 56109 48058 45746 49153 52764 61072 73017 77560 90552 
Internacional 3701 4122 5314 5721 5204 5428 4448 3782 3184 3574 

Amér.Latina y el Caribe 38275 38883 28161 24133 24627 28261 36851 47551 51041 61364 

América del Sur 1S801 18109 19834 18748 18714 17623 19813 21227 21690 23557 
Argentina 2U6 2735 2864 2702 2753 2705 2913 2744 2597 2624 
Brazil 7546 8253 9290 9068 9237 8893 9268 10951 12460 14687 
Chite 306 834 311 108 47 88 265 348 691 1018 
Colombia 961 1178 1769 2123 2111 2148 3291 3104 2248 1900 
Ecuador 321 277 388 442 371 361 413 466 431 395 
Perú 1668 1928 1990 2042 1902 1243 1103 1022 986 912 
Venezuela 1897 2175 2631 1711 1761 1588 1987 2095 1897 1537 
Otros 655 728 591 552 534 597 572 499 379 484 

México y Amér. Central 10163 11675 10174 9904 9853 9658 10698 12218 13119 15880 
México 5940 6962 5019 4381 4597 5088 4623 4913 5694 7079 
Panamá 3190 3671 4413 4837 U 7 4 3959 5525 6622 6632 790 
Otros 1033 1042 742 686 782 611 549 683 793 89 

Caribe 12311 9099 -1847 -45'9 -3941 980 6341 14106 16232 2192i 
Bahamas 2701 2987 3121 3:. 3331 3795 2991 3814 4010 4463 
Bermuda 10874 10353 11519 llOSt. 13019 13116 15373 19215 19040 178^9 
Jamaica - - 386 310 257 122 106 103 134 167 
Antillas Neerlandesas -4072 -6664 -19756 -22956 -24664 -¿0499 -16969 •14235 -11633 -6286 
Trinidad y Tobago 962 932 931 862 667 484 424 400 447 530 
Is.Caribe britónicas - - 1425 1960 2992 3490 3794 4243 3574 4404 
Otros 1847 1491 527 488 458 472 620 565 661 801 
B B s u n s n c s s s n n s s s s B s s s r s s s s s s n s n M s s u s r a B s s s n s s n s c B S S s s s z n s n s s s s s s n s s n s B B c n s s S B S s s s B B S 
Fuente: CEPAL, sobre la base de información del 
(-) Inforaiación no disponible. 

Departamento de Comercio de los Estados Unidos. 



Ctwdro 2 
Inversión «stadouiideme dircct* en cowrcio aayorista 

(•ilíones de dólares) 

1«B0 19B1 19B2 19B3 19B4 1985 19B6 19B7 1968 1989 

Todos los pafses 257S2 28162 
Pafses industrializados 20548 22S52 

20788 
16222 

2127B 
16151 

21117 
15934 

22790 
17117 

26214 
21126 

31847 
26270 

33812 
27751 

37735 
30725 

Pafaes en desarrollo 5204 5811 4566 5127 5183 5673 5088 5577 «062 7010 

Aiaér.Latina y el Caribe 3830 4192 2780 2774 2642 2855 S 6 3 2634 2689 3272 

Miérica del Sur 1420 1514 1176 1008 941 959 847 726 5 a 534 
Argentina 213 202 116 167 134 135 168 135 94 127 
irazil 558 581 392 394 399 360 295 99 49 69 
Chile 64 80 72 64 49 43 45 21 30 37 
Coloabia 97 98 109 91 78 58 57 58 d d 
Ecuador 32 45 26 27 18 21 28 41 41 42 
Perú 66 76 67 61 68 63 64 79 67 63 
Venezuela 366 406 374 180 172 253 166 267 180 127 
Otros 23 25 21 23 24 25 25 26 d d 

Mxico y Aiaér. Central 1386 1637 933 1099 1178 1214 1074 1124 1242 1699 
México 719 878 339 352 443 541 350 262 351 395 
Panamí 581 672 548 704 693 640 703 835 858 1288 
Otros 85 87 45 43 42 33 22 27 33 16 

Caribe 1024 1041 671 668 523 682 642 784 903 1039 
Bahamas 259 300 221 220 d 227 260 248 335 417 
Bennjcte d 573 d 357 243 259 267 366 400 451 
Jamaica - - d 20 14 33 27 23 22 36 
Antillas Neerlandesas 16 17 d d 51 44 6 3 -28 * 
Trinidad y Tobago 7 12 12 20 18 16 d d 24 24 
Is.Caribe británicas - - d 21 d d 27 66 64 1 
Otros d 139 d d 15 d d d 86 111 
BVSSnsCSCSSSttSBBSSSSSSS :SSSSSES irBssscssi ESSCBCSX (SCSSSSMS s s B u n a CBZnSKKS s n s s n a SSBKBSS 

Cuadro 3 
Inversión estadounidense directa en el sector bancario 

(millones de dólares) 
s n B n B S í s s n s s c 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
m S B B S n i m s s s s s s i EssKsns HBK CSKX «SSSBK BSSSSSM «sssKssra ISCSSKSS 

Todos los paises 7193 9319 10317 12387 13516 14461 14510 18027 19072 19875 
Paises industrializados 3726 4179 5065 5962 6075 7394 8362 9406 10027 10072 
Pafses en desarrollo 3466 5136 5252 6425 7441 7067 6149 8621 9045 9803 

Amér.Latina y el Caribe 2505 3933 3412 4266 5266 5300 4682 7118 7073 7416 

América del Sur 640 1021 912 867 979 604 635 1026 1201 1486 
Argentina 129 276 264 290 340 335 355 361 373 380 
Brazil 339 494 400 379 474 103 62 391 544 810 
Chile 29 84 78 84 81 108 166 231 248 261 
Colombia 12 16 34 d d d d d 7 8 
Ecuador d d 19 15 3 -6 3 9 1 • 
Perú 5 d 9 d 9 7 4 -2 •6 d 
Venezuela d d U 16 19 17 12 7 6 6 
Otros 59 75 64 45 d d d d 30 d 

México y Amér. Central 210 323 427 489 401 464 600 460 344 349 
México d d 7 • -3 -1 d d d d 
Panamé d 186 402 467 380 455 574 422 295 294 
Otros d d 17 22 24 10 d d d d 

Caribe 1655 2588 2072 2910 3887 4231 3447 5633 5527 5581 
Bahamas 1338 1478 1303 1690 2168 2209 1190 2719 2700 2530 
Beriuda d d d d d d d d d d 
Jamaica - • -4 3 6 5 6 6 7 7 
Antillas Neerlandesas d d d d d d d d d d 
Trinidad y Tobago d d 3 1 2 • • • d d 
Is.Caribe británicas - - 651 1080 1530 1798 1961 2660 2622 2859 
Otros d 266 36 36 22 17 68 21 18 -19 
WZBSSSEKBSKBBBSSKKSSSSK B«««CBBt tSCBSSSSSS :SBSS«SSS sKSUssa ISSSSSSBSl tmmmmmmmi BBSSSSSI 

Fuente: CEPAL, sobre la base de información del Departamento de Coaiercio de los Estados Unidos. 
{-)lnfor«»ci6n no disponible de 500 dolares (d)infon«actón auprinida para evitar hacerla pública. 
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Todos los pafses 27212 25745 18018 15075 15683 22501 36414 53046 60447 77112 
Pafses industrializados 16712 18473 21487 21403 21275 23258 29726 38489 43668 53994 
Pafses en «teserrotlo 10500 7272 =3469 •6328 •5591 -757 6687 14557 16808 23118 

Anér.Latina y el Caribe 9709 6246 -4499 •7298 -6711 -2189 4277 11888 13847 19856 

Aaérica dei Sur 1046 1241 1480 14a 1423 1436 1494 1575 1780 1905 
Argentina 16 28 37 36 46 77 177 159 176 177 
•razil 813 968 1231 1141 1102 1040 1053 1203 1324 1361 
Chile 4 5 31 25 -11 15 74 77 181 282 
ColoHbia 23 24 34 iS 81 79 38 45 d d 
Ecuador -1 2 4 13 12 12 13 d d d 
Perú 4 4 4 4 5 5 5 d d d 
Venezuela 156 174 138 184 190 212 143 47 31 24 
Otros 31 37 2 • -1 -5 -10 -14 d -18 

México y Amér. Central 1548 1726 2286 2411 2623 2213 2940 3880 3835 4562 
México 157 176 181 148 195 185 158 208 -31 130 
Panamá 1375 1532 2074 2230 2394 2006 2763 3653 3841 aio 
Otros 17 18 31 33 35 22 18 19 26 23 

Caribe 7115 3279 -8265 -11152 -10757 -5838 -157 6433 8231 13389 
Bahamas 622 682 445 538 127 450 429 657 753 929 
Bennuda 10313 10190 10618 10771 12807 12988 14787 18710 18384 17368 
Jamaica - - d d d -44 d d d 9 
Antillas Neerlandesas -4534 -7878 -20089 -23300 -25078 •20784 -17230 -14496 -11893 -6600 
Trinidad y Tobago 3 d 3 3 3 3 3 3 4 4 
Is.Caribe británicas - - 698 770 1316 1527 1708 1417 774 1410 
Otros 711 d d d d 22 d d d 269 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBI EBBBSSBSI BSSCCSBS] BSSBBSBBI BSBBBSBB: BBBBBBBBi BBBBBSBS: BBSBBBSS 

Cu^ro 4 

ColOHbia 
Ecuador 
Perú 
Venezuela 
Otros 

23 
-1 
4 

1S6 
31 

México y An6r. Central 1548 
México 157 
Panamá 1375 
Otros 17 

Caribe 7115 
Bahamas 622 
«ennuda 10313 
Jamaica 
Antillas Neerlandesas -4534 
Trinidad y Tobago 3 
la.Caribe británicas 
Otros 711 

19B2 1903 

15075 
21403 
•£328 

24 
2 
4 

174 
37 

1726 
176 
1532 

18 

37 
231 
31 
34 
4 
4 

138 
2 

2286 
181 

2074 
31 

1 4 a 
36 

1141 
25 
iS 
13 
4 

184 

2411 
148 

2230 
33 

1984 
« n s s i 
15683 
21275 
•5591 

19B5 1986 1967 1988 1989 

22501 
23258 
-757 

36414 
29726 
6687 

53046 
38489 
14557 

60447 
43668 
16808 

3279 
682 

10190 10618 
d 

-8265 -11152 
445 538 

10771 
d 

7878 -20089 -23300 
d 3 3 

698 770 
d d d 

1423 
46 

1102 
-11 
81 
12 
5 

190 
-1 

2623 
195 
2394 
35 

-10757 
127 

12807 
d 

-25078 
3 

1316 
d 

1436 
77 

1040 
15 
79 
12 
5 

212 
-5 

2213 
185 

2006 
22 

-5838 
450 

12988 
-44 

•20784 
3 

1527 
22 

1494 
177 

1053 
74 
38 
13 
5 

143 
-10 

2940 
158 

2763 
18 

-157 
429 

14787 
d 

-17230 
3 

1708 
d 

1575 
159 
1203 
77 
45 
d 
d 
47 
-14 

3880 
208 
3653 

19 

6433 
657 

18710 
d 

-14496 
3 

1417 
d 

77112 
53994 
23118 

•7298 -6711 -2189 4277 11888 13847 19856 

1780 
176 
1324 

181 
d 
d 
d 
31 
d 

3835 
-31 

3841 
26 

8231 
753 

18384 
d 

-11893 
4 

774 
d 

1905 
177 
1361 
282 
d 
d 
d 
24 

-18 

4562 
130 

4410 
23 

13389 
929 

17368 
9 

-6600 
4 

1410 
269 

Todos los pafses 
Pafses industrializados 
Pafses en desarrolle 

19B0 

17323 
10526 
4890 

Cuadro 5 
Inversión estadounidense directa en servicios y otras industrias 

(Billones de dólares) 
•BSBnsmn«BKr.¿rs^'SS»SB«UEnusumBBBsnHSB»sunBBs: 

1981 1982 19r! 1964 1985 1986 1967 1988 
« n n n s n s c n c K t xirascmB 

19533 17360 1798¿ 17246 18104 19063 
11596 11830 11956 11067 12121 13171 
6442 4617 4970 5181 5112 5106 

19968 
13784 
5510 

AMér.Latina y el Caribe 3406 4252 3054 3037 3098 28S4 3577 

AMérica del Sur 1643 2228 1900 2041 2160 2076 2869 
Argentina d 176 191 154 215 202 170 
Srazil 350 368 d 345 267 253 236 
Chite 7 d 173 166 160 152 185 
Colombia d d d 5 8 9 d 
Ecuador d -8 d 1 19 9 15 
Perú 20 21 d d d d d 
Venezuela • • 200 137 230 217 192 
Otros 1 53 5 d d d 3 

México y Anér. Central 994 1168 837 687 756 499 616 
México 98 77 78 359 242 258 130 
PanMDé * 377 187 146 69 104 134 
Otros 39 48 14 182 21 137 26 

Caribe 770 856 317 309 182 279 93 
Bahwus d d 134 131 -43 25 7 
Senuda d d -69 -81 -24 7 -186 
Jwnaica - • 8 d 19 17 8 
Antillas Neerlandesas 34 58 19 24 20 20 10 
Trinidad y Tobago 47 d d d d d 2 
U.Caribe británicas - - 19 79 94 94 82 
Otras 907 901 d 49 48 50 64 

22811 
16562 
5715 

4090 

3175 
121 
839 
108 

1 
* 

d 
143 
d 

766 
125 
205 
29 

149 
30 
-85 
•7 
10 
d 
84 
ti 

4101 
130 
722 
151 

2 * 
d 

195 
d 

728 
161 
48 
31 

363 
1 

104 
10 • 

15 
92 
ti 

1989 
S E S S S i 

25065 
18065 
6206 

4101 4477 

3019 
134 
918 
216 

1 
1 
d 

142 
d 

977 
138 
171 
38 

481 
d 

134 
35 
-1 
11 
95 

mnncBmnBusKnunsssnKSBnBKKSKnBBSBKBBsrBsnssnKSBnsszssKcnsussKCBSCKxsKEzsssunessasBss 
Fuente: CEPAL. sobre Ia base de inforiMción dei Departamento de Comercio de los Estados Unidos. 
(-}lnfonRaci6n no disoonible (*)menos de 500 dolares (d)información si^jrimide para evitar hacerla pública. 
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CtMdro 6 

Inversión estadounidense directa en la industria del petróleo 
(•ilíones de dólares) 

U«BUBn«BUMKBCBKBm EBSBSBBB: tBBBBBSSI BKsasssms BBBBSBBI KSSSMSBI IBBBBBBB 
19B0 19B1 1982 1983 1984 1905 1986 1987 19B8 1989 

BBBSBBBB: BBBBBSK immmmmmmi tBBBBSBSB BBBBBBBI WBBBBBS 
Todos les paises 46920 52107 57817 57574 S8051 57695 58497 59774 57745 57945 
Paiaes industrializados S4173 S7348 35641 34917 35822 56605 56502 40016 40601 39986 
Países en desarrollo - 12132 17777 17991 18023 16533 18334 16650 14494 15179 

Aaér.Latina y al Caribe 4336 «499 7626 7359 5765 4708 «947 5664 4630 5057 

Aaérica del Sur 2165 2714 3532 3791 3268 2712 3530 3245 2111 2185 
Argentina 599 483 582 500 443 468 456 393 426 489 
•razil 353 422 436 358 247 233 237 234 278 506 
Chite 70 98 69 59 44 50 53 59 71 51 
Colaat>ia 217 518 612 1010 918 1007 1286 1206 588 306 
Ecuador 158 • - - 192 . 203 182 175 125 
Perü - - 1268 1213 1083 496 411 353 548 520 
Venezuela 39 126 197 245 202 76 660 626 295 274 
Otros - 192 • - 140 - 224 192 130 113 

México y Amír. Central 868 «60 1281 1256 691 696 1315 1529 1560 1691 
Mxico 148 189 - 75 71 52 42 65 62 68 
Panamá 566 601 1024 1101 509 508 1149 1281 1342 1425 
Otros 154 170 - 80 112 136 124 183 156 198 

Caribe 1304 825 2812 2312 1806 1300 2103 890 959 1181 
Sahamas 284 289 987 1148 869 843 1072 135 207 502 
Beriuda -203 -609 473 -79 -77 -203 409 123 114 -169 
Jamaica - • • 3 • • •B 
Antillas Neerlandesas - 209 . 40 37 • 57 
Trinidad y Tobago - 808 777 753 567 405 369 356 • 

Is.Caribe británicas - • 4 5 5 7 • 

Otros 138 129 - 204 201 206 203 - 199 294 
bbbbbbbbbbbbbbbbbbsbsbbb IBBSSBBBBI Msarasfl BBBBBBBBI Kmmuummm imummummm ISSBSBBBB 

Cuadro 7 
Inversión cstadomidense directa «n la industria aanufacturera 

(«ilíones de dólares) 

1980 19S1 1982 1983 1984 198S 

Todos los pafses 89063 92480 83452 82907 8S86S 
Países industrializados 71399 73164 64137 65347 66950 
Paises en desarrollo 17664 19317 19315 17560 18915 

1986 1987 1988 1989 
•UCSnKKECraaBBSSBSSS 

94700 105101 131645 139584 155704 
75564 85392 109543 114147 126468 
19136 19709 22101 25437 29235 

Afflér.latina y el Caribe 14489 15762 1S789 13995 14566 14733 14805 16157 18702 21285 

América del Sur 8887 9391 10833 9599 9943 9836 10438 11482 15044 14427 
Argentina 1548 1570 1674 1555 1576 1488 1586 1576 1398 1316 
•razil 5133 5420 6474 6451 6749 6904 7385 8185 9 5 U 11023 
Chile - 112 -112 -289 -275 -280 -259 -148 9 170 
ColoRbia 547 574 609 637 659 656 629 548 593 626 
Ecuador 114 107 105 117 126 140 152 155 154 168 
Perú • 106 98 127 110 56 49 60 66 67 
Venezuela 1035 1156 1679 949 949 814 814 1004 1191 964 
Otros 507 347 306 52 49 58 82 101 88 94 

México y Amér. Central 5157 960 4411 3962 4204 4572 4153 U 5 8 5409 6600 
México 4501 189 3921 3 U 6 3650 4053 56S4 5925 4776 5837 
Panamá 240 601 178 189 - 245 202 224 248 318 
Otros 417 170 312 326 - 273 296 509 585 445 

Caribe 444 825 545 435 418 326 214 217 248 258 
•ahamas 40 289 31 34 38 40 33 26 53 50 
•er«uda 15 •609 0 0 - - 0 0 0 0 
Jamaica - - 279 195 183 108 49 60 71 55 
Antillas Neerlandesas - 209 9 13 17 21 25 21 24 28 
Trinidad y Tobago - 808 109 59 54 37 11 7 10 11 
Is.Caribe británicas - - 4 5 - - - • - -

Otros - 129 112 128 121 112 • • - -

BBBBBBBBaBBBHVKVSKBVBB* [SB&BBKB «««SSMI EBBBBBEB Mmmsmmmm. •«ccsssc ÍBSBBBBBI recssccftsccBsvcca ÍBSBBBBS 
fuente: CEPAL, «obre la base de inforwacióo del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. 
(Olnfonnación no disponible (•)«enos de 500 dolares 
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CUÊdn 9 

Inwcrsife «stadauntderae dfracta « i «aírica U t i m y e l Caribe 

Oistritucfte Tasa de craciafanto •( prwudio 
<poroantaj< K } <poreanUjea) 

1980 1964 1989 1980-84 1984-89 1980-89 

«•erica Utins y el Caribe 100.0 100.0 100.0 3.9 6.7 5.5 
sin AntlUaa Heerlandeus 

Aíaérica del Sur 37.3 38.0 34.8 4.6 4.9 4.8 

Argentina 5.8 5.6 3.9 3.2 -0.8 1.0 
•rastl 17.8 18.7 21.7 5.4 10.1 8.0 
Chile 0.7 0.1 1.5 -3.0 93.1 50.4 
Cotoi*ia 2.3 4.3 2.8 23.0 1.2 10.9 
Ecuador 0.8 0.8 0.6 6.1 1.7 3.7 
Perú 3.9 3.9 1.3 3.6 -12.9 -5.5 
Venezuela 4.5 3.6 2.3 0.9 -1.5 -0.5 
Otros 1.5 1.1 0.7 -4.4 -0.3 -2.1 

México y A.Central 24.0 20.0 23.5 -0.3 10.3 5.6 

México 14.0 9.3 10.5 -4.6 9.6 3.3 
PanMii 7.5 9.1 11.7 9.3 13.5 :i1.6 
Otros 2.4 1.6 1.3 -5.4 4.3 0.0 

Otrea Nea. Occidental 38.7 42.0 41.7 6.3 6.7 6.5 
sin Antillas Neerlandesas 

lahamas 6.4 6.8 6.6 6.0 7.3 6.8 
terauda 25.7 26.4 26.4 5.1 7.2 6.2 
Jaflwica - 0.5 0.2 - •2.8 -7.2 
Trin. y Tobago 2.3 1.4 0.8 •8.3 -3.0 -5.4 
Is. caribeñas británicas - 6.1 6.5 - 8.9 19.3 
Otros 4.4 0.9 1.2 -24.4 12.7 -3.8 
••«•«KSnSSCSSCBSSBBMKBSa smssKsmssi BBMSSSSi mmmmmm*9mmMU immmmmmmmm BMSSSUSB 
Fuente: CEPAL. sobre la base de inforaación del Oepartan ento de Conercto de los Estados Unidos 

Cuadro 10 

Inversión estadounidense directa en el exterior: tasas de reinversi6n 1/ 

1980 2 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

Todos los paises 0.59 0.56 0.31 0.37 
ssssssiss 
0.38 

ssscssss 
0.49 

SCCSSSI 
0.46 

Países desarrollados 0.59 0.51 0.21 0.4 0.33 0.61 0.57 
Paises en Desarrollo 0.61 0.62 0.46 0.3 0.47 0.21 0.15 

Aaérica Latina y otros 0.73 0.69 0.53 0.36 0.46 0.22 0.26 
del Hcm. Occidental 

1 W 7 1 W 8 1989 

0.59 
0.64 
0.41 

0.23 0.41 
0.26 0.44 
0.19 0.34 

0.4S 0.24 

Fuente: CEML. sobre (a base de inforaación del OepartaMento de Coaercio de tos Estados Unidos. 
1/ Tasa: Ganancias reinvertidas divididas por el total de las flanacias. 
2/ La inforaación para 1980, 1981 y 1982 incluye sólo a las afiliadas constituidas legalnente. 

0.7 




