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NTRODUCC ON 

Para entender la génesis que produce a la Comisión Tri lateral tenemos 

que situar tres perTodos: la postguerra de la Primera Guerra Mundial, 

la postguerra de la Segunda Guerra Mundial y los acontecimientos que 

se iniciaron en 1973 con el embargo petrolero de la OPEP a los Esta• 

dos Unidos¡ en esté último ,1ño es cuando se decide en el seno del gr::_ 

po Bllderberg, dirigido por Davfd Rockcfeller la creación de la Co~· 

mlsidn Tri lateral, 

Nuestra hlp6tesls es que la Comisidn Tri lateral es producto de la crl 

sis actual del sistema capitalista y dentro de el la se plantea como· 

una opción para controlarla, elementos que servlr3n para mostrar las 

grandes ITneas de la polltica internacional lat lnoamericana frente a 

la posición Estadunldense, 

El an~l !sis de los hechos cotidianos de la polTtlca Internacional re 

fuerza la hipótesis fundamental en la Tesis. Un mundo polarizado y 

dividido en mOltlples niveles que se ordena en una bipolarldad que -

poco a poco es trastocada por el ascen$J de la lucha del Tercer Hun

do, esté organismo trasnacional surge como un centro de decisi6n que 

busca dirigir lo crisis global, múltiple y polifac6tica que hoy vive 

el capitalismo; debido a la exlensldn que plantea un estudio de estas 

dimensiones, la tes is sólo trabaja en los cambios operados a nivel de 

política internacioníll y no en los cambios fundamentales de la econo• 

mfo mundial, o de la socied.:id lomando a estos ~;dio como el telón de 

fondo insustituible para cntorder l.:i polít lea. 

Para lograr los fines expuestos en la hlp6tesls fundnrnental veremo~ que 
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se requiere mostrar la génesis y la estructura de la Comlsión

Trllateral; la primera parte de este capítulo responde a la -

pregunta lQué es la Comisión Trilateral? mostrando los antece

dentes que determinan históricamente 1.1 Comisión Trllateral :El 

Councl 1 on Forclng Relatlons (Fundado en 1921 duran· te la admi

nistración del Presidente Woodr01~ Wllson y a Instancias de - -

f.dward House, con l.:i finalidad de enfrentar la situación mun-

dlal que surgía despu~s de la primera guerra mund!al, unifican 

do 1 n t e re ses e u ro pe os ~' no r t e ame r i ca no s ) y e 1 e r r e u 1 o de B 1 1 de r 

berg, centro de decisión europeo Norteamericano, con una géne

sis análoga al C.F.R. y con una intencionalidad idéntica, qui

zá más marcada por el espíritu "Trasnaclonal". 

Habiendo explicado el surgimiento de estos "clubes prlvados",

y de la misma Comisión Tri lateral, la tesis se ocupa en el pu!! 

to 1.J del aspecto Ideológico de la Comisión Tri lateral; para

ello se centra en el estudio del informe n~mero 14 del mencio

nado organismo ("Hacia un sistema Internacional Renovado"), ha 

clendo un recuento detallado de la historia del Informe, su es 

tructura, contenido (mediante un resumfin del mismo) y blogra-

ffas de sus principales redactores. El Informe número 14 plan

tea la tesis trllatcrallsta para una necesaria "renovación" -

del mundo que les permita (Vía la "Cooperación", l'a "lnterde-

pendencla" y "el beneficio mutuo"), controlar la actual crisis 

del sistema y prepara el cambio para un Nuevo Orden Capitalis

ta Hund 1a1 muchó más rae i ona 11 z.ado que e 1 ac tua 1. 

2.- CAPITULO SEGUNDO 

Teniendo explicado el meollo de las propuestas trllaterallstas 

el segundo capítulo comienza mostrando la estructura poi ítlco

ideológlca de la Comisión Trllateral; a partir del concepto de 

"INTERDEPENDENCIA" se analiza el papel que juega hoy Estado Unl 

dos en la política Internacional y como la Comisión Trllateral 

desde un pequeño centro de decisiones (en 1973), llega a ser

partc fundamental dr la actual administración norteamericana -



- 5 -

hechos que nos sitúan toda la problemática que nos ocupa bajo

el examén de la Teoría de la Crisis. 

Apoyándose en el anterior, el punto 2.3 examina consecuentemen 

te "Las propuestas de renovación del orden econónlco Interna

cional", como consecuencia necesaria de la situación de crisis 

internacional que une ,11 capitalismo. Crisis globül y pollfac-ª. 

tlca que siendo princip·llmente econÓMica pide ura "Rcnovaclón

del Orden Económico Mundial". Esta segunda parte del presente

capítulo muestra la coyuntura Internacional que nos dar5 pie -

para examinar el tema del Tercer Capítulo, "La estrategia del

Tercer Mundo frente a la posición Tri lateral. 

].- CAPITULO TERCERO 

Buscando explicar mejor la génesis de 1,1 crisis actual del ca

pitalismo, anali1amos las propuestas para un "Nuevo Orden Eco

nómico Internacional", en Ja medida de que la lucha del Tercer 

Hundo también entra en la globacldad de la crisis del caplta-

Jlsmo contempor5neo. Vía el examen de la propuesta mexicana al 

mundo por intermedio de la "Carta de Derechos y ~ebercs Econó

mícos de los Estados" se sitúan las líneas de fuerza principa

les para entender la crisi5 actual del sistema capitalista CO.!!_ 

slderando ya, no sólo la problemática interna de los "países -

tri laterales" (las potencias hc9emónicas) sino la insidencia -

mundial de los países por su 1 ibcrac16n. 

El Tercer Capítulo flnali1a mostrando las necesidades de asumir 

una decisión conjunta del Tercer Hundo en la actual crisis mun 

dial y con una participación de ella: la defensa de las mate-

rias primas y los energéticos, ante la posición Trilateral y la 

c r l sis . 

4.- CAPITULO CUARTO 

En el capítulo cuílrto, se analizan las perspectivas de la Trlla 

teral de 19711 a 1983, en donde se hace un análisis de los últi

mos acontecimientos, tales como la rpunión de Cancún, en donde 
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se efectuó el Diálogo Norte-Sur, la posición en que se encuen

tra la UNCTAD, que actualmente se ha circunscrito a ser un trl

brunal de quejas, denuncias y desahogos, la posición del Gatt, 

el cual se reconstituye en un organismo en base al cual se va -

a favorecer íl la agudización del Intercambio desigual, de los -

µaíses subdesarrollados a favor de los desarrollados, y que - ·· 

tratamos de demostrar que lo que realmente busca la Comisión -

Trilatera!, es el "Nuevo Orden Económico Trililteral" (NOET), 

1 o e u a 1 r L~ 5 e a 1 a 1 n e o n s 1 s t en e i a t e ó r 1 c a d t> 1 a i n t e r d e pe n d e n - -

cia, lo ir:iportante es que opera como parte justificativa de -

una doctrlna mundial que indiscutiblemente norma hoy día las -

relaciones internacionales, así como las últimas reuniones de -

la Comlsi6n Tri lateral. 

s. e o N e L u s 1 o N E s 
Si el tcl'la principal de la tesis es mostrar a la Comisión Trl

lateral, como producto de la crisis de los 70's, el desarrollo 

de la investigación sirve para evidenciar las "Perspectivas Po 

líticas de América Latina frente a la Comisión Trilatcral", 

así como la posición de la Comisión Trilateral para seguir ma

nejando el "Nuevo Orden Económico Trllateral". Además de con-

clul r con la prueba por razonamientos acumulados acerca de nues 

tra hipótesis fundamental, las conclusiones ver5<H1 sobre el te

ma anunciado, ya que habiendo mostrado el alcance y profunrlidad 

de la crisis capitalista actual, lü coyuntura histórica presen

te, ensena perspectivas concretas y viables para el camino de -

la 1 lheración Latinoamericana. 
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1. CAPITULO PRIMERO 

1.1. HIPOTESIS FUNDAMENTAL 

El desarrollo de )()s hechos de la hlstor la contemporánea enseña que la poli!_ 

rización entre los países hegemónicos y Jos países dominados tiende hacerse 

más radical en la medida de modificaciones relevantes a distinto:. niveles. 

Los cambios en Ja economía mundial se rnani fiestan en las accione~ políticas 

de Jos centros hegemónicos y las respuestos que estos están recibiendo de -

los pi!Íses del Tercer Mundo, con stic. políticas crcclente111cntc nacionalistas. 

Este mundo dividido y polarizado, en torno de un Nuevo Orden Econ6~ico ln-

ternoclonal y un Nuevo Sistrma Internacional Rcnov~do, husca sus alternati

vas concretas. 

SI 1 leg.:imos a tener prP5cntc r'l marco qeneral que acabo de enunciar para -

nuestro siguiente anilisis, encontraremo~ que la hip6tcsi~ de fondo quema

nejo es la que explicJ un mundo polarizado y dividido en varios niveles, p~ 

ro bisicamcnte en dos: lo5 centros hegemónicos y los paf,es dominados. La -

presente Investigación busca determinar las líneas fundamentales del actual 

estado de lJ política internacional desde la hipótesis que nos anuncia que 

1.EI sentido de la historia contempor,ínea se modifica con la crish f'lundial 

de 1973-1975, 2.Esta crl5is mundial es global, mGltiple y pollfacfit ica,J.El 

principal resultado de la mencionada crisis ha sido la bGsqueda de dos dis

tintos y nuevos órdenes del sistema internacional (el de lo~ centros hegerni 

nlcos sintetizado en el documento Tri lateral denominado "lfacl¿¡ un Sistema -

Internacional Renovado" y el de los países del Tercer Mundo expuesto en un 

documento corno "La Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados", 

México,1975) que busca un Nuevo Orden Económico Internacional. Y 4. Que el 

organismo imperial que bu~>ca coordinar estil gran crisis <'S la llamad,1 Comi

sión Trllilteral. En es1e ';entido hay posturas anta<¡ónlcas, la Tri lateral -

frente al Nuevo Orden Econdmico Internacional. 

Para precisar los límites de esta investigación hny que rlcstacar qup la an

terior P!i 1;1 hlpÓlPr,i•; que dirige 1.d trabajo; est.<i <1dVPl"f<•ncla es Importan

te porquP '"' fHJr,dr• Ita!> lar de la act u;il pul ít lea lntcrnaclon.il dc•>dc much,1!; 

pcrspectlv<1~;, pero los lí111ite~; qtw Impone la tw.is qu" formulo son preci-

sos para restringir rnf tema aún lado de loe, múltiples posibles. rrnt.:iré ·

aquí entonccs,b5sicamentc los cambios operados en la poi ít ic.a Internacional 

y no -por ejemplo- los cambios en J;i cconomÍil polilicu 6 
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en el conjunto de Ja sociedad; en otras palabras, tomaré en -

cuenta los cambios de Ja economfa o de la socledctd sólo como -

las causas determinantes del cambio en la polTtica, es decir,

en el conjunto de comportamientos que los gobiernos siguen pa· 

ra manejar las relaciones sociales de producción. 

Todas las anteriores consideraciones nos conducen a plantear -

el movimiento dialéctico de Ja historia, que en sus desplaza-

mientes contemporáneos ha derivado a un cambio de sentido de -

la producción contemporánea, que por su excesivo crecimiento -

-fundament<Jlmente Incontrolado- ha visto revertir las condlclo 

nes de la producción, haciendo comprender a los dirigentes de 

los países hegemónicos, su cada vez más marcada dependencia de 

las materias primas situadas en los países del Tercer Mundo. -

Así como a finales del siglo pasado, la concentración crecien

te de capitales e !ndustrlas, transforma la producción capita

lista en producción imperial, asímlsmo, ahora, un salto cuali

tativo de la historia se manifiesta en diversos hechos que ge

néticamente dieron origen a la Comisión Tri lateral. 

El esquema general del presente trabajo nos presenta considera 

cienes para la comprensión de la Comisión Tri lateral. En la hi 

pótesls que he enunciado, el cuarto punto -el que postula a la 

Comisión Trllateral como el Organismo Imperial que busca con-

trolar la crisis- es el primordial. SI la Comisión Trllateral

encierra el poder que ha manifestado, esta entra en el área de 

prioridades de "íos estudiosos de la poi ítica internacional¡ de 

bldo a esta importancia, se hace oportuno avanzar un estudio -

como el presente que busque situar en la historia la génesis -

de la Comisión Trllateral y en el análisis su estructura y fun 

clonamlento. 

Con este nuevo postulado asf formulado, hay que distinguir en· 

tonces la génesis histórica de la Comisión Trilateral. Así, la 

primera parte estará encaminada a describir esta génesis, si--



• 9 -

tu¡;ndola en relaciona los otros "Centro:. de Decisión"(l) que· 

la precede y necesariamente la explicación concq1tual que nos· 

acare el surgimiento de los "Centros de Deci:;iñn· para el con 

t r o 1 d e 1 a c r i ~ i '.i C a p i t a l i s t a . M e r e f i e ,. o a ¡uientc: ya • 

he enunciado que a in<ile~; del sir¡lo pa',ado .nicia la era 

de los monopolio'> y la prr,d11cclón c;1pitalist,1 se torna en pro

d u <. e i ó n i m ¡ 1 f' r i .1 l ; ._, s d <' e i 1 · 1 .i '• e o n el i e i o n e s e n r: l r1 o d o d e p r o - -

Ju1:ción se torn.Jn rniÍ'.; complr·ja'.;, cu,1litativas y ·uantitatlva-

n1 t? ri t e 1 es t n '"' .. , .:in i f i es t a f'.11 t <; 1· m i 11 o•; h i s t ó r i e os , e r; 1 os es ta -

11,dos bélicos dl' enfrentilmÍPnto mundial <JLIL' se conocPn como -

l a•, G u 1' r r ,1 e; ~"un d i a les o (~u erra•, l 111 p ,, r· i a l i •,t as . ti i •; t ó r i e a rn ente -

'il'. pueden co1n¡irub<11· qlH? ,iJ final,¡,, cada unél de est,1s <JU<~rras

ha surqido un ' 1 Ct~ntro ele Dccisi6n' 1, para controlar las· nuevas· 

evoluciones de L1 polític;1 intr•rnacional, lo cual 11os pide si

tudr en su momento y explicación a e~tos. 

T 1~ • 1 i e n d o v i s u a 1 i L a d o e s t ,1 q ,~ n e s i '> q u '· n o s s i t ú a a 1 a h 1 s t o r 1 a -

hil;ta la postguerra de la Segunda Gul·rril Mundial, la segunda -

pa ·te· nos situar.:í las causas inmediatas que determinan el sur

gi1,1iento de la Comisión Triliiteral. En otras palabras: pata e~ 

te•1der la génc·sis que rroduce a la Comisión Tri lateral tenernos 

qu.~ situar tres períodos: la postguerra de la PrimPra Guerra 

Mu 11 d i a 1 , 1 a p o s t g u e r r a d l' 1 a Segunda G u e r r a Mu n d i a l y 1o5 a con 

te:irnlentos que se iniciaron en 1973 con el embargo pctrolero

de la OPEP il los Estados Unidos. Estos acontecimientos nos ex-

plican las causas directas de la formación de la mencionada Co 

mi ; i Ón. 

Al av<inzar nuestro estudioen:ontraremos otro punto que habre-

·~ o ; d e re so 1 ve r : 1 a e s t r 11 e t lH ;1 y fu n e i o n il m 1 e n t o de 1 il C o rn i s 1 ó n 

frililte1·af. Para enfrentar Psta resolución se considerarán los 

p r i ne i p a 1 es i n fo r m P" de 1.1 r: o rn 1 s i rí n T r 1 1 ate r a 1 , es pe c i a 1 rn ente -

(1) Entendemos por Centros dl' Occisión Los Organismos de 
la Supere~tructura de las Grandes Potencias. 
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el número 14, denominado "Hacia un Sistema Internacional Reno

vado". La dificultad de este problema pide resumir el citado -

informe y estudiar sus principales conceptos que maneja la Tr! 

lateral para poder preparar la cuarta parte: La situación de -

la Política Internacional de l\méric<l Latina frente a Ja Comi--

slón Tri lateral. 1 

Finalmente trataremos de demostrar que el Nuevo Orden Económi 

co lnternacional(NOfl) es lncom¡:.ratible con el Sistema Interna

cional Renovildo que propone la Comisión Tri lateral para llegar 

a comprobar que en 1 a p r· á et i e a o pe r a e 1 Orden T r i la ter a 1 a pe -

sarde las replicas y quejas de los países subdesarrollados y

del NOEI. 

1.2. ANTECEDENTES 

lQué es la Comisión Trllateral? 

El gran salto adelante de la fase imperial de los Estados Uni

dos de Norteam~rica comienza en Ja modificación de fuerzas que 

ocurre durante la Primera Guerra Mundial. Su poi ítlca hegemón.!. 

ca constituye como arma de combate en un mundo cada vez más so 

flstlcado; ya las armas de fuego se han silenciado y las que -

dominan son las políticas, las diplomáticas y las Ideológicas. 

Durante la administración del Presidente Woodrow Wllson en - -

1919, surge un hombre -Edward House- que se convierte en el -

gran maquinador del aparato de gobierno estadounidense. 

House valora los tres hechos poi ítlcos más sobresal lentes de -

su momento: (2) 

l)La Gran movilidad socio-política en la Europa 
Continental, · 

2)EI triunfo de la Revoluc16n de Octubre, y 

3)Los efectos de la Guerra Mundial sobre Europa 
y los Estados Unidos 

(2) DOMHOFF, G. Willl.im. lQ,_uién -~~~~.l__stados Unidos? 
México Siglo XXI, 1969,18clp. 
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Y ios entiende como un avance en los procesos económlco-polít.!. 

cos mundiales que -para el mundo "libre"- se convierten en una 

superación de las etapas económicas caracterizadas por produc

ciones nacionales, para ver el nacimiento de un momento de pr~ 

ducclón internacion<1l. Eran los momentos de la gran expansióri 

del imperialismo monopolista. 

Edw;:ird Uousc, coron¡,J del ejt~rcito norteamericano, sabe que e~ 

ta situación obl igJ ;:i pen'.iar en un centro de decisiones supra

nacional que pudit•ra intervenir en la crisis administrativa -

(''Crisis Managemcnt'') que enfrentaban y reune en 1919 en París 

a los grandes burgueses de Estados Unidos e Inglaterra. El re-

5Ultado Inmediato que se obtiPne con esta reunión es la crca-

clón de consejos privi!dos p:ira ''<~I estudio de los Asuntos ln-

ternacionales". Estos consejos burgueses funcionaron durante -

dos anos, en forma privada, en Inglaterra y los Estados Unidos 

hasta que en 1~21 se funda en Nueva York un consejo unitario 

dedicado a los mismos fines y que recibe por nombre "Councll -

on Foreing Relat ions" (CFR) 

SI se piensa que el Council on Foreing Relations ha funcionado 

ininterrumpidamente hasta la fecha, 19R3, se puede tener una -

idea de la coherencia en política internacional que posee. Co

herencia que obt icncn en el manejo de sus zonas de Influencia

que están en el Congreso de los Estados Unidos, el conjunto del 

aparato estatal norteamericano, las universidades y centros de 

investigación científica y obviamente los organismos de la "li

bre empresa". Esta •,lt:uación ha llevado a decir a David lfomple 

(3) que "prácticamente cada secretario de estado, de <lefc!nsa, -

ad j un to de de f r ns a , el e 1 tes o r n , d i re et o r d r 1 a C 1 11 , m 1r111 b ro - -

(3)WEMPLE, David. "Thc Interna! ional Pc11~er Bt·okcr•, 11ho have - -
j 1 m rn Y.~.~.L!~_i.:__i_:.i__~_b_~Tr~_ ptl e~~¡·~:--(: i t ad 7i Jl o r Hu (1 () ··11 s Siw~~i-;--p. -
128. '.~.f. n _.S.i! .. p._c..!_· __ LJ.~_l.0ll . .LE.!l 1..'!_<) _!.~1.l2~~..!.J s m_!!~, L d u c il • S a n J '.'._ 
sé, Co!;ta R1c;1, 1')/o, p. 12d. En qenc,ral, este aparL;do sl--
911<' 1 os 11 neam i en tos de llssm.:inn sobr,, e 1 tema. 
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del Consejo de Seguridad" ha salido del Councll on Forelng - -

Relatlons. 

El Council on Forelng Relations, cuenta hasta la fecha con - ·• 

1725 miembros, situados en todos los estamentos mencionados¡ -

publica anualmente un Informe y entre ~us publicaciones que -

hay que recordar están los "War"-f>t,ace Studics", o sea los "es

tudios sobre los intereses 11orteumeriu1nos en la guerra y la -

paz: 1939-19115". El presidente en 19/B fue fl¡¡yless Manning y -

los mandos están formados por David l\ockefeller, Cyru5 Vance,

Michael Blumenthal, Z. Buez:nski, l'aul Warke, Ell iot RI- - -

chardson. Funciona con personal de tiempo completo y un grupo

coordinador de catorce miembros que manejan doce grupos de tra 

bajo. 

El panorama que presento del Councll uB Fortfng Relatlons,tlene 

corno única finalidad ofrecer una perspectiva histórica sobre -

la génesis de la Comisión Tri lateral y situar con ello sus an

tecedentes organizativos y gen~tlcos. Esto ayuda a entender me 

jor la finalidad de esta tesis, que básicamente consiste en 

mostrar, analizar e Interpretar la estructura Ideológica de la 

propuesta tri lateral¡ la Comisión Tri lateral además de rnistlfl 

car la situación global en que st~ encuentra el mapa mundial,-

or.ulta y distorsiona la realidad de los paÍSPs trllHerales,-

en cuanto su situación interna da cuenta de la total y burgue

sa competencia por los mercados Internacionales, en detrimento 

del supuesto e Ilusorio "espíritu tri lateral". 

El continuar situando los antecedentes de la Comisión Trllate

ral pide que se hable del Cfrculo (o Consejo) de Bllderbcrg.

Si el cerebro del Councll on Forl'inc¡ flPlat 1011~• íu('; Edward ttouse 

y las causao; de su creación, L1 crisl!; lrnpcrlnl que motivó la

Prirnera Guerra Mundial, el círculo dn [llldcrbc1·q surgirá con -

parámetros análogos. Líl flnallzac16n de líl Segunda Guerra Mun

dial, verá de nuevo modificarse el mapa mundial; 01 c;::pltal -

monopollstil norteamericano claramente triunfante t~n <'l mundo -
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enfrenta el surgimiento Incuestionable de otra potencia mun- -

dial, (la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) y una 

confusa situación global. it 
La crisis mundial de la segunda postguerra favoreció al desa-

rrol lo del capit;JI ismo bajo la hegemonía de los Estados Unidos 

permitiéndoles a c5tos una respuesta acorde con sus intereses

mundiales desarrollando públicamente c>n Europa el plan Marschal 

y secretamente, un club de c!udadanos privados que estudian los 

aspectos de la política intern.:icional. Al individuo que lo tocó 

pon e r en p r 5 c t i ca e 1 pro y e e to de u 11 nuevo cent ro es pe e i a 1 i za do -

de decltloncs, fui; il Charles D. Jackson. Una corta biografía de 

Jackson da cuenta de su catadura personal: Ex-Vicepresidente de 

"Time"; Consejero de Sc')uriJad Nacional en la Administración 

Eisanhower; Director de la CIA; Jefe Adjunto para Asuntos de 

Guerra Psicológica; Presidente del Comité para Europa Libre; Je 

fe del Comité 10/2 (guerra fría y estrategia psicológica). - -

Jackson conciente de los nuevos giros en la política mundial, -

oye con atención las sugerencias de un feroz anti-comunista po

laco, Joseph Retinger (4), que propone la creación de un nuevo 

club mundial y la vende a David Rockcfeller, Joseph Johnson - -

(Presidente del Fondo Especial Carnegie para la Paz lnternaclo 

nal), a Dcan Rusk (Presidente de la Fundación Rockefeller), y 

a John S. Colernari "fl!'resldente de la Burroughs Corporations), 

concretándose la creación del Círculo de Bilderberg. 

Los integrantes del Círculo se reunen por primera vez en mayo -

de 1951¡ en el Hotel Bilderberg de la Ciudad Holandesa Doster--

beek . Esta vez se reunen iMportantes representantes de Europa 

y Norteamérica, representantes o presidentes de compaílías transn! 

TflJAl menclon<ir íl Joseph Retinger no qu°P,da mtis que recordar su 
biografía iHÍhlica y pensarlo en relación a otro polaco, - -
Zblnicw Brzezlnskl. Rctinqcr fue un cxilíado, polaco, antl-co 
munlsta, amigo del prín~ipc Bernardo (,~1 de los sobornos de:
la Lockheed) y agente dr enlace entre la CIA y la Organlza-
clón del Tr,11:ado del Atlántico Norte, la OTAN. 
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clonales: la ITT, la ATr, General Motors, General Electrlc, -

Allled Chemlcal, Flat, Mobll, EXXON, Royal Dutch, Shell, etc.-

La bibliografía publicada del Círculo de Bilderberg es extre-

rnadamente reducida, sus informes 5on secretos y en general, p~ 

co trasciende a la oplni6n p~bllca mundial; de todas formas se 

sabe que actualmt•nte los mandos del CírculcJ están integr;¡dos -

en 5u mayorí,1 µor miembros del Councll l)n Foreinq f\1'1atlon5,que 

suman 121 del total. En el Comité Directivo, de c¡uince miem- -

bros destacan los nombres de David Ruckefcller, Henry Klssin-

gcr, Cyrus Vanee, Zbíniew Brzc7lnski, GeorqC' S. rranklín Jr.,

(5). Su Comlt6 está exclusivamente integrado por gentes del 

CFR. 

El panorama anterior nos brinda una perspectiva para entender

la r¡énesis de la Comisión Tri lateral; este bosquejo nos permi

te comprender que cada crisis imperial, exige acciones de los 

gobiernos hegemónicos, que tratan de mediar la dependencia que 

existe en sus producciones, de la actual estructura en la mat! 

rialidad histórica, que condiciona ¡¡J mundo a una situación 

donde las crisis capitalistas acortan sus períodos, sumiendo al 

mundo en una inestabilidad cada día mayor. 

La crisis de la economía Imperial en 1970 pide un violento ac

cionar por parte del sector burgués trasnacional; si a este f~ 

nómeno Infraestructura! se agrega el deterioro interno de los

Estados Unidos con su derrota en Vietnam y el escándalo de - -

Watergate, tendremos una Imagen más precisa de una crisis lnt!:_ 

gral en la producción imperial contemporánea, que obliga a - -

crear un nuevo "Club" que promueva una acción para Influí r en-

(5) FRANKLIN JR,Georqe S. Secretarlo norteamericano de la Coml 
!>Ión Tri lat1~ral; miembro Jc>l Counci l on For1dnq RPlat íons 
miembro del Atlantlc Councll; acad~mico norteamericano y -
miembro del Departamento de Estado Norteamericano. 
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el curso de los acontecimientos. 

En 1972, en el seno del grupo Bllderberg, David Rockefeller -

propone la creación de una organización que involucrará en las 

decisiones internacionales al Japón. La idea es rápidamente -

puesta en práctica y enjulio de 1973 se funda en Nuev;i York -

la Comisión Tri lateral como un "experimento dirigido" de tres

a~os, prolongándose P.n 1976. La Comisión Tri lateral se reune -

en pleno anualmente y tiene cuatro Asambleas segGn las estacio 

nes del año. Su boletín oficial se llama "Tri<1logue" y ha pu-

bl !cado 20 informes que dan un2 exacta imagen de su propuesta

Integral para un Nuevo Or·den Internacional. De estos 20 infor

mes hl! priorizado el n1ímero lli por considerar que en él, la C~ 

misión Trilateral muestra en forma orgánica y total la columna 

que vertebra toda su acción. El informe número lli, "Hacia un -

Sistema Internacional Renovado" (Towards a renovated internatio 

nal system"}, es una especie de "núcleo racional" de los otros 

informes y comunicados tri laterales, que aparece como "concre

ción" de los mismos (6). En el siguiente apartado explicaré la 

ginesls, historia y estructura del mencionado informe. 

1.3 LA COHISION TRILATERAL Y EL INFORME NUMERO 14 

En este capítulo haremos un análisis de este Informe que consl 

deramos fundamental para entender la postura Trilateral y pos

teriormente vincularla con el fenómeno de la crisis. 

El Informe número J/¡ de :a Comlsiün Trllateral fué preparado -

cuidadosamente. Desde diciembre de 197li, en donde se Integra -

un Grupo de Trabajo Tri lateral, al parecer con Richard N.Cooper 

a la cabeza, que comienza a plantear un bosquejo para una pro-

p u e s t a T r l 1 a te r « l so b r e un n u t~ v o O r de n 1 n te r na e i n 11 a l . E s t a p r .!.. 
mera reun16n se celebra en Washington, O.C., est~n prc~entes -

Coopcr, Knrl l(¡¡j•;er, Rnhert !lo1-1le (de J¿¡ Unlver•;icL1d de flarv.:ird), 

TbfM e 1 1 m i 1 o " u" r 1 ñrürñ1-acTOñ~\ í n i iií·;-;;---;¡c-T;:;·--¡;-(i niT5-T6nfrTTa-=-
t era 1; remito pilra una consulta detPnida sobre sus mlPmbros 
estructura, publlci'lciones a li'l obra que compendió Assmann. 
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y Zblnlew Brzezlnskl (7), "junto con otros 25 miembros (8).- -

Cinco meses más tarde, en mayo de 1975, se efectúa una nueva -

·m BRZEZINSKI, Zbiniew. Miembro del Councll on Forelng Rela--
tions, del Círculo de Bilderberg; Presidente de la Coml- -
slón Tri lateral de 1973 il 1976; miembro del Democratlc - -
Advisory Councll; profesor de Harvard y de Columbia. Exper 
to en Asunto~ Sovl6tlcos y [~-Consejero de Seguridad Nacl~ 
na! en la Administración Carter. Publicaciones {y algunas 
intervenciones públ lcils): 
-Between TvJo A9es: Amcrlca's Role in the Technotronlc Era-

"{Eñ'ti=e dos (Jades: El Papel de los Estados Unidos en la -
era Tccnotrónica). Vlking Press, 1970. 

-The Soviet Block. (El Bloque Soviético) 

-The Freglle íllosson: Crisis and Change In Japan.(Una flor 
de Invernadero: Crisis y Cambios en el Japón). Cito sin -
los datos de edición, los anteriores libros de Brzezlnskl, 
por considerar que es Importante tener sus nombres aún -
cuando la referencia éste incompleta. 

-"Relaciones lnternaclonciles de los Estados Unidos". Entre
vista hecha a Zblnlew Brzezlnskl en el programa "Face the 
Natlon" (Programa de radio y televisión) del 30 de octu-
bre de 1977. 

-"Relaciones Internacionales de los Estados Unidos". En Bu 
slness Week". 12 de septiembre de 1977(Bzlnlew Brzezlnskl 
responde a las críticas post-Klsslngerlanas sobre las me
tas globales del Presidente Carter). 

-"El Nuevo Desaffo Norteamericano a Rusia" (The New U.S. -
Challenge to Russla), entrevista exclusiva para "U.S. News" 
Je mayo JO de 1977. 

-"Los Sistemas de Armamentos, Pláticas sobre la limitación
de los mismos y Cuestiones de Defensa", tema general de una 
conferencia de prensa efectuada el lo. de abril de 1977 y -
publicada en el Boletín del Departamento de Estado el 25 de 
abril de 1977. 

Para más Información sobre los anteriores d¡¡tos, véase el -
sistema por computadora DI~ Service.L "FILE 119" (País ln
terrliltlonal 76-dec. 77),-en la-clav~;--f7 (BrzcLlnskl, Zblg-
nlcw). 

(8) De no citarse otra fuente contraria, las notas qull contln~an 
se referirán a la si~¡ulentc publicación: "La Comisión Trlla
teral y la Coordinación de Políticas del Mundo Capitalista',' 
Cuadernos SPmcstrales del CIDE, NGmero 2-3 (namero doble, -
segundo semestre de 1977, primero de 1978), México, mayo de 
1978. Para abreviar el taró "CIDE", P ... "; en el caso de la -
presente nota véase la página 90. 
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reunión, esta vez en Kyoto, a la cual asisten Bowle y Brzezins 

kl. En julio de 1975 Cooper y Kaiser se encuentran en Colorado 

con Bowle y Brzezinskl para preparar el bosquejo del informe -

que seri estudiado en noviembre en Parrs. Durante los meses si 

guientes se trabaja detenidamente sobre este primer bosquejo,

siendo sometido a la consideración df! G(•orge S. Fr<inkl in miem

bro de la Comisión Trllateral y Wolfc¡ang Hagcr (del Instituto

de Investigaciones de la Sociedad Alemana para la Política Ex

terior) en septiembre de 1976, en Bonn. De f!Sta reunión en Ale

mania surge el pri•ocr borrador del informe, borrador que fué -

presentado a los miembros europeos de la Comisión el 23 de sep

t 1 embre de 1976, en una reunión en Roma. 

El primer borrador completo del informe es concluido después de 

la reunión de Roma, mismo que es revisado por Bowle y Franklln

cn noviembre de 1976 en Nueva York, dando como resultado un se

gundo borrador que circula l lmitadamente dentro de la Comisión 

Trllateral, oreparándose con esta circulación de discusión pi!:_ 

narla que se efectúa en la reunión anual de 1977 que se desarr~ 

!la en To:<io, en Enero de 1977. Robert Bowle anexa el segundo -

borrador las consideraciones de Tokio terminándose en agosto 

del mismo aifo las correcciones finales. El informe fué Hecho 

público en el Invierno 77-78, bajo la responsablldad directa de 

Richard N. Cooper (9), Karl Kaiser (10) y Masataka Kosaka (11). 

(9) COOPER,N. Richard. Maestro en Economía, l.ondon School of --
Economlcs and Politlcal Science; Doctor en Economía, Univer 
sidad de Harvard; Ex-Subsecretario de Estado para Asuntos~ 
Económicos de la Administración de Carter. Coopcr fué duran 
te la Administrac16n Kenncdy miembro del Consejo de Asesor;s 
Económicos, y durante la íldmlnistraclón Johnson, Vlcesecreta 
ria Adjunto de Estado paríl Asuntos Monetílrio~ lntcrnaciona-~ 
les. De 1972 a 1974 fue Director de la Univer~idnd de Vale; 
miembro del Atlantlc Council, y se le 111en-::lona (~11 co11exión -
de compaílfas de seguros. lla publicado los sic¡uiente!; libros: 
Econom .. ics of lnl_r-r~!l_<!_~t)_t:¿;_ (1'J(i8); .?.. .. !..2..EJJ....!-1..~.J..Íll_!:_c>.i;~~l_n Mone
t ar y Un i f i r. a t 1 o n .. ~ni...J. .. ~~-_l_:!.~~~.L!~L.0..s.i..~ e ta !_i-2i'..2J~1 __ ( 1 9 7 2 ) 
e d i t <1 .1 Re o r el e re el Wo 1 d : I!!l_~!:..9..l.!.~lL!..!U~..!.!.~~!_! o n <1 ! .. --1...~ o n ó ~-.::.-· _ 
Problems. Finalmente habrí'a que notar que Cooper no pertenece 
¿;Jcíruc"To de Bllderber!'l 
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J.4 UN ESQUEMA DEL INFORME. 

Es importante tener en mente la estructura total del trabajo -

que analizamos y para ello desarrollaré un cuadro sinóptico -

del mismo que incluye la paginación de su edición española en 

la citada revista del CIDE. Veamos este cuadro: 

• 
-(10) KAISER, Karl. Estudio de las Universidades de Grenoble y 

Oxford; Doctor en Ciencias Polftlcas de la Universidad -
de Colonia; profesor de la Universidad Johns Hopklns, -
conferencista en Harvard; investigador asociado en esta 
Universidad en el Centro para l\suntos Internacionales - -
(1963-1968); Profesor en la Universidad de Saarbrucken, -
1969. Presidente del Comité para la Investigación del Con 
flicto y la Paz, 1970. Actualmente director del Instituto 
de Investigaciones de la Sociedad Alemana para la Pol íti
ca Exterior, con sede en Bonn. Entre sus libros figuran: 
Europe and the United States (1973); Pcacc Research In -
the Federal Re~ublic of GermanY\1970); Gcrman Policy in 
Transition (19 9). 

(11) KOSAKA, Masataka. Profesor de Derecho en la Universidad de 
Kyoto. Durante 1960-1962 profesor visitante en Harvard.-
En 1973 aparece como lnvPstigador Asociado en el Institu
to Internacional para Estudios Estrntéglcos en Londres. -
Entre sus publ lcaclones se cuentan: Options for Japan's -
Forelgn Pol lcy, 1973; Un plan para el Ja'pón y Pensando en 
el Mapa Mundial (publicaciones en japonés). 



ESTRUCTURA TOTAL DEL INFORME 

·Ha e 1 a un S 1 s tema 1 n te r na c 1 o na 1 Renovad o 

j, EL PROPOSITO DEL INFORME 
(pp. 94-97) 

11. LA NATURALEZA DEL PROBLEMA 
(pp. 97-108) 

J. Mostrar los Imperativos de la Interdependencia (94) 

2. Dar un vistazo al proceso de renovación del orden 

Internacional. (95). 

3. Proponer un plan de largo plazo en política Inter

nacional. (96) 

4, Informar sobre lo anterior a los países de la re-

glón trllateral. (97) 

A. La dificultad actual 

B. La necesidad de cola 
boraclón para el orden 
mundial. (102). 

C. Obstáculos a la 
cooperación. (104) 

1. Un mundo lnterdependlente. (97) 

2. La lnterdependenc la y e 1 estado 

de bienestar. ( 1 ºº) 
3. La Interdependencia y los papeles 

nacionales. ( 1 o 1 ) 

1. Deseo de autonomfa. (104) 

2. El Impacto de las políticas domés-

tlcas.(104) 

3, La disparidad de condiciones (105) 

4, Las barreras poi ft 1 cas. ( 106) 

5, El número de países. (107). 

U> 



111. LA NECESIDAD DE UNA 
ESTRATEGIA (pp. 108-111) 

IV. TAREAS DE UNA ESTRA
TEGIA (pp.111-121) 

• 

A. Los límites de una acción conjunta. (108) 

B. El papel tri lateral. (109) 

C. Los elementos de una estrategia global (110) 

A. El mantenimiento de la paz. (112) 

1. La coord 1nac1 ón de 
la política macro
económica. (113) 

8. El manejo de 
la economía 
mundial. (113) 

1. 1 a r.ompetencla. ( 11 4) 

2. 

C. La contribu
ción al desa 
rrol lo eco
nóml co. (116) 

E 1 mantenimiento 
2. e 1 ajuste. ( 11 5) 

de un régimen -- 3, e 1 sistema monetario. 
abierto y,compe- ( 1 1 5) 
t 1t1 vo de comer- 4. los problemas 
clo. ( 1 14) 1 es . ( 11 5) 

l. La estabilización. (116) 

2. La estructura de la producción. 

3, Mitigar la pobreza. (119) 

globa--

( 117) 

D. Los derechos humanos. (121) 

N 
o 
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1.5 Estructura Ideológica del Informe 

Cuando se desmonta la estructura en que se sustenta el presen

te trabajo trilateral, lo primero que llama la atención es su 

simplísima construcción lógica: de ciertas premisas que dan -

por vál Idas (la Interdependencia, sus mecanismos) pasan a ana

l izarlas (la "falta de deseo norteamericano para continuar - -

siendo el líder occidental", la "Incapacidad de Europa" y del

Japón para liderar a Occidente), para sacar conclusiones ("una 

estrategia realista" que proponen como "pautas modestas").Aquí 

la simpl lcidad se convierte en una arma retórica que trata de

distorsionar y mistificar la realidad para dar un sentido Ideo 

lógico a la energía de Ja Comisión Tri lateral. 

Resulta evidente que cuando surge Ja pregunta que Inquiere por 

el que engañan en el Informe, aquel que la formula se está em

bromando a sí mismo. Ya hemos visto el cuidado puesto en Ja 

elaboración del informe y al saber que en primer término el 

trabajo se dirige a los propios miembros de la Comisión Trlla

teral, se nos confunde el razonamiento: les posible que Ja Co

misión Trllateral se engane a sí misma?. Estas reflexione~ ne

cesariamente aparecen al tener a la vista el panorama completo 

del Informe número 14. Slmpl icldad total en el razonamiento -

luego de una estudio tan minucioso hace pensar en una especie

de positivismo lógico al revés. SI el neopositivismo (lliimese

le como se le llame: empirísmo lógico, estructural-funcional Is 

mo, conductlsmo) se esforzó en ofrecer construcciones sin su-

puestos, los teóricos de la tri lateral hacen justamente loco~ 

trarlo y parten de ficciones (la Interdependencia, sus mecanl! 

mos) para construir fricciones (la falta de deseo norteamerlc! 

no para liderar el mundo occidental y mistificar los alcances

de su poder verdadero: la propuesta de una estrategia "real Is

ta" para reordenar el mundo no es más que un deseo de modlfl-

car 1.a actual producción material para salvar al Imperio de una 

caída históricamente inevitable. 
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Veamos todo esto con detenimiento para entenderlo con precl- -

sión. Básicamente el informe parte de caracterizar como crece

la interdependencia mundial, los mecanismos de la misma y las-

contradicciones riacionales que acarrea: 11
• la característl 

ca más penetrante de la situación actual es la expansión cons

tante y el ajuste de la trama de la interdependencia" (12),-

trama dual que presenta hilos positivos y negativos. 51 bien -

en <Je ne r a 1 es pos i t i va 11 
• . el la µroduce o esboza una mutua -

interferencia que puede comprometer sus muchas ventajas" y que 

obliga a controlarla. Este control debe hacerse adecuando la -

condición dual de la interdependencia para gozar de sus benefl 

cios, evitando sus interferencias con estas premisa~ la trila

teral propone una estrategia por encima de las contradicciones 

nacionales para lograr la cooperación universal en hase a una 

"estrategia realista" que provea un polo político, al cual con 

verjan "el mundo en desarrollo" y el "campo socialista". l.a d~ 

mostración de todos estos razonamientos estructurados con la -

simplicidad lógica que se puede apreciar en el cuadro que pre

sento, es el cuerpo del informe. Resulta claro que una estruc

tura lógica que parte de premisas susceptibles de ser falsea-

das, muestra la debil !dad real del Intento que se Implementa. 

En esta parte del ensayo conviene recordar que aquí efectúo un 

anál !sis desde la reflexión aportada por la filosofía de las -

ciencias sociales y, especialmente en una particularidad espe

cífica: la relación entre la lnfraestructur3 y la superestruc

tura. Las partes anteriores de este ensayo han const ltuído una 

instancia de compr·ensión que posibilita entender a la Comisión 

Tri lateral como un proyecto imperial, que al trabajar desde la 

superestructura, busca Inferir en la Infraestructura para, re

formando la actual situación económica, se puedan conservar -

(12) lbld, CIDE, p. 91. l.~1s referencias siguientes se hacen so-
bre la paginación de la revista del CIDE. 
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las características fundamentales del Sistema. 

Un estudio científico de la situación básica de la producción 

Imperial contemporánea, revelaría lo Ilusoria que resulta la -

Comisión Tri lateral. Incluso ?I interior del Informe número 14, 

se pueden vislumbrar las contradicciones Inevitables que en- -

frentan a los burgueses: cuando hablan de la teoría de los jue 
' -

gos (véase la página 102) se remontan a J¡¡ Idea dieciochesca -

de progreso, añorando los "contratos sociales" de la época, 

que permitieron los beneficios originales de la cooperación 

Inicial burguesa". lPretende la Comisión Tri lateral regresar a 

la "libre competencia"?. No es evidente, pero se puede demos·

trar, que 1a monopolización en la producción imperial contem-

poránea, Impide desmontar los mecanismos macroeconómicos, (és

to es, financieros, de demanda global en las materias primas y 

en la distribución, de polític<Js monetarias) (13), para "slm-

pllflcar" la producción y por lo tanto hacerla "manejable". E~ 

ta Imposibilidad material se complica además con elementos su

perestructurales: la superestructura como conjunto lndetermlna 

do de cadenas culturales, ideológicas, políticas y simbólicas, 

aglutina parte del actuar del ser humano. La Comisión Trllate

ral se entera (o utiliza) de esta realidad y propone que sean

técnicos los que administren al mundo y no políticos, ya que -

éstos al "someterse a los votantes cada e ierto número de ai'los" 

tienen que, desafortunadamente "concentrar su atención sobre -

problemas inmediatos que asegurarán su reelección ... " (14). 

Como ejemplo de estas afirmaciones podría colocar la actual si 

tuaclón que en Nicaragua enfrenta la Coml slón Tri lateral: o 

a través de sus mecanismos polftlcos militares (representados· 

en la actual administración demócrata norteamericana) remueve-

(13) CIOE, op. clt. p. 114 
(14) CIOE, op. cit. p. 105. 
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de Nicaragua a Anastaslo Somoza o los sandlnlstas crean otro -

Vietnam. lQué hacer?. Nada, evidentemente nada. Reagan tiene -

que actuar primero como presidente de los Estados Unidos y de~ 

pués como tri lateral is ta. El poder de la situación material -

que se concretu en Nicaragua neutraliza los deseos de la tri la 

teral, pues pesa más lo concreto {el imperio financiero del so 

moclsmo, las materias prlmas de Nicaragua, su situación geopo-

1 ítlca y militar) que lo necesario por hacer: salva al sistema. 

la enfermedad slgue matando al enfermo y parece ser lrnposlble

el control permanente de la crisis mundial del sistema capita

lista. Conscientes de ésto, la burguesía transnacional, reuni

da como sector de clase de la Comisión Tri lateral, propone el· 

informe nGmero 1~, que con la estructura general que aquf pre

sentó, manifiesta las siguientes particularidades. 

Detalle del Informe. 

A continuación hago un resumen detallado del Informe donde he· 

buscado guardar la máxima objetividad en el sentido y verdad -

del texto tratado. El resumen sigue paso a paso el desarrollo

del trabajo tri lateral y los numeros entre paréntesis se refle 

ren a la paginación del CIDE. 

l. El propósito del Informe. 

Este presenta cuatro l ímltes definidos. 

1. los "lrnperat lvo~" de la Interdependencia (94) con dos órde· 

nes diferentes, negativos y positivos. "Un enfoque es en térml 

nos de las decisiones que dividen a las naciones del mundo en 

Este-Oeste" (95), "a pesar de la distensión" (95} y lleva a la 

rivalidad y balance de poder" (95}; e lc¡ualmente a la división 

Norte-Sur que "surge del pasado colo11ial y de la dcbil idad e -

lncstabilidacJ de rnuchos de los pilÍses en desarrollo"(9S}, con

duciendo al deseo Je c¡imbio en lil situación. A pesar de esta -

realidild negativa, la Interdependencia presenta un aspecto po

sitivo y es el que permite "observür al mundo en términos de -
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los lazos en expansión de la Interdependencia" (95). 

"Ambas perspectivas son vát Idas y necesarias para un cuadro -

completo. Este Informe tiene una relación principal, sin embar 

go, con las Implicaciones de la interdependencia y, por consi 

gulente, trata principalmente las decisiones o divisiones corno 

obstáculo para la cooperación". las divisiones no son Ignora-

das "pero no son terna de este informe" (95). 

2. "Este informe es un vistazo al proc~so d(' renovación del or 

den Internacional" que hace la Comisión Tri lateral ofreciendo 

un aporte para que "la humanidad" pueda influir en el orden In 

ternacional". (96). 

J. El informe no es un catálogo de soluciones, sino que "su 

premisa es la tarea de crear un sistema internacional más efec 

tlvo y equitativo en un esfuerzo "a largo plazo" (96), que de

be evitar, "l. el pragmatismo exagerado, que busca resolver 

los problemas exclusivamente sobrP una base día a día; ó 2. el 

enfoque visionarlo, de largo plazo, que no se preocupa suficien 

temente de los pasos prácticos para alcanzar el objetivo final" 

(96). Para evitar lo anterior, la Comisión Trilateral Insiste -

eP una estrategia de acción que se desarrollo en dos etapas: 

La primera esboza "un marco de referencia para identificar los 

problemas principales de nuestro tiempo y para definir los ob

jetivos esenciales para lu dirección generíll de la política- -

(96), y en la segunda se ve que pura el corto plazo sugiere a! 

gunas pautas para idear medidas dirigidas a alcanzar aquellos 

objetivos y a vencer los obstáculos que se enfrent.:in a la coo

peraciéin" (sic)(96). 

Como yil han Indicado en el "resumen del Informe" (páginas 91--

9/1) el mecanismo general que so si9u<' par¡¡ realizar la estrate 

gia, muestra que las política'> gcrwralP.s se sumen .1 las Instan 

clas menores o políticas a corto plazo, enfrentando 6stas solo 

cuando sea necesario. 
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4. El Informe es para los países trllaterales "pero la aproxi

mación trllateral no puede ser exclusiva o locallsta. Estos 

países no tienen mandato para determinar lo que es correcto o· 

errado para el resto del mundo. Deben ser sensibles a los lnt~ 

reses y a las preocupaciones de otros y tomarlos en cuenta •..• 

11 (97}. 

11. La naturaleza del problema. 

A. La dificultad actual. 

1. Un mundo interdependlcnte. 

"El manejo de la interdependencia se ha vuelto Indispensable-

para el orden mundial de los próximos a~os" (97) ya que la In

terdependencia es el núcleo que define las actuales relaciones 

internacionales; ésto es así pues "sus orígenes están en la e~ 

pansión extraordinaria de la Interacción entre las socledades

Y los estados modernos" (97), en varios órdenes, "psicologfa,

soclal, económico y político" (ídem). 

La Interdependencia económica según ellos, ve el crecimiento -

del comercio internacional y las finanzas y el crecimiento de 

una "gran cantidad de producción cuya propiedad y admlnlstra-

clón está compartida Internacionalmente" y que requiere de ma

terias primas, de "Importancia vital" (98). 

Los anteriores elementos hacen comprender el carácter dual de

la interdependencia, pues si la Interacción Intensiva entre las 

sociedades es ncccs.:irla "para la eficiencia económica y el me

joramiento del nivel de vida de Jos Individuos", "por otro la

do, produce una interferencia mutua a trav~s de las fronteras 

nacionales que amenaza alguna de sus ventajas. Por esta causa

requiere de mecanismos de conducción" (98). /\demás del carác-

ter dual, la interdependencia muestra elementos que se pueden 

valorur como ne9atlvos: "entre los aspectos negativos de lu I!!_ 

terdependencla están las amenazas de proliferación nuclear y -

de un cambio ecológico perjudicial" (98), pues puede darse el 
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caso que "paTses Inestables o aventureros del mundo en desarr~ 

110 11 con "capacidad de construir armas nucleares" causen pro-

blemas "especialmente en áreas de conflictos y vlolencia"(98--

99) . 

Otro aspecto negativo de la Interdependencia a considerar esp~ 

cialmente, es el de la pobreza, dicen: "mitigar la pobreza es 

una imposición de los principios ~ticos b5sicos de occidente,

así como un simple auto-Interés. En el largo plazo es Improba

ble un mundo ordenado si el auto ingreso de una de sus partes 

coexiste con una pobreza extrema de la otra ... "(99). Después -

de señalar en el mapa munJial a "Sudasia y parte d1~ Africa" c~ 

m o r e g i o n e s d e '' p o b ,- e z a ex t r e 111 a '' , e 1 1 n f o r 1n e 1 J n z a o t r o d e s u s 

conceptos b.:i~icos y <;in definición clara: "asimetría'.. de inter 

dependencia" (100). fL:iblan de asimetrías de interdependencia -

cuan:lo afirmun que es elevada en el ''área tri lateral'', y baju

en "el mundo cr1 desarrollo". Textualmente: "la dependencia ge

neral, .:iunque variada, de los estados Industrializados respec

to de importaciones de materias primas desde el tercer mundo,

corresponde a dependencias_ mixtas de los países en desarrollo

en lo que toc6 a bienes de capital y a comestibles respecto de 

los países Industrial izados. Entre los países en de5arrol lo la 

interdependencia es relativamente baja, con excepción de una -

dependencia general en lo que se refiere al combustible produ

cido por al9unos de ellos" (100). 

2. La interdependencia y el estado de bienestar. 

Sin que definan "estado de biencst.:ir" aflrm¡¡n: "un mundo inter 

dependiente rst~ consti tuído por Estados de Bienestar de dlver 

sos tipos. La tensión entre ellos es inherente al slstcrna"(IOO) 

"La interdependencia, a pesnr de sus muchos beneficios, compli

ca el manejo drl moderno Estado de Bienestar -crea perturbacio

nes-, Interfiere con las prioridades y polftlc¡¡s n¡¡cionales y -

transmite problemas desde otros sistemas. Recíprocamente, las -

prlorlcli!des nacion,1les en conflicto complican, inevitablemente, 
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el problema de Jl)anejar un ~l~tema de \nterde.pe.ndenc!a" (JOQ) -

"De esta manera, la pol (t¡z;lc{6n de. lij econofl)~il !nternacional 

se basa en la lógica de lo~ RJoderno~ Estado~ de a\·enestar. La 

intervenctón nacional en nombre de una sociedad más justa, es 

inevitable, pero debería ser guiada a través de un acuerdo In

ternacional y de una acción conjunta, de tal manera de que 

preservara l.:is ventJjas de la interdependerlc ia" (l 00-101). 

3, La interdependencia y los papeles nacionales. 

Todo el texto postula la jerarquía de lo Internacional sobre-

lo nacional": "un sistema internacional debe ser capaz de ade

cuar los cambios de poder entre las naciones y sus deseos de -

nuevos papeles" (101), pero siendo básica la relación nacional/ 

Internacional, hay que considerar la nueva situación mundial:

sl de un lado de países industrializados en la post-guerra - -

adaptaron sus estructuras para la formulación de decisiones en 

el sistema internacional, por el otro, "ciertos países en de-

sarrollo han ascendido rápidamente a posiciones de peso econó

mico y de Influencia política", reclamando "una mayor Ingeren

cia en la toma de decisiones del sistema Internacional". Estos 

países, junto a los que "rechazan el concepto central legitlm!_ 

dor de la economfa mundial liberal", han complicado la lnterd.!:._ 

pendiincia global y pretende 11 disociarla 11 • (101). "Tales tende!!_ 

clas a "disociar" no deben ser vistas necesariamente con alar

ma. Al contrario, una saludable política de depender de sf mis 

mos, puede requerir algún corte de viejos lazos o dependencias, 

aunque tendría que vencer muchos obstáculos antes de que pudie

ra convertirse en una estrategia viable. El problema debe ser -

considerado seriamente, sin embargo, ya que, a menos que la In

terdependencia sirva efectivamente a los Intereses de los esta

dos más débiles, es probable que crezca la tendencia hacia una 

disociación extrema que crea perturbactones perjudiciales para

el mundo Industrial izado y, ¡1robablementc, aún más d11i'linas para 

el mundo en desarrollo". (102). Como se ve en las palabras del-
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Informe, abunda la Incongruencia, la deíl}a909\a, la ambi9uedad

Y la imprecl::.ión. 

1 t. B. La necesidad de cooperación para el orden mundial. 

Los puntos anteriores han mostrado lo delicado de la situación 

por lo tanto, se necesita un "esfuerzo para un orden mundial": 
11 para un manejo adecuado de estas tareas se requiere una ampl la 

cooperación entre algunas o la mayoría de las naciones. Los es

tado5 por separado no pueden encararlas" (lOi}. Esta coopera--

ción debe manejarse a dos escalas de tiempos diferentes: una -

c¡uc toma en cuenta l.1 condición rnfnima i_nmediata, "dí.:i il día" -

(102), y otra que busque "contener la violencia" y evite tras-·

tornos en la economfa o en la ecologfa global. "El esfuerzo pa

ra llegar a las raíces de muchos de estos problemas tomará, en

verdad, mucho tiempo" (ídem.), y para el lo "la cooperación debe 

basarse en la convicción compartida de que maximiza el benefi-

clo general y de que aumenta el bienestar de todos los que cs-

tán Implicados" (idem.). 

"Las raíces filosóficas de tal convicción se remontan a la no-

clón de progreso del siglo XVII( ... ) puesto en los términos mo

dernos de la 'teoría de los juegos', el concepto de que los be

neficios pueden ser aumentados para todos mediante la coopera-

ctón se conoce como la noción de suma positiva, en contraste -

con el concepto de suma cero" (102-103). 

"Aunque la cooperación Internacional continúa experimentando 

fracasos y reveses, la convicción de que la conducta de suma~~ 

sltlva es la aproximación miis racional a Jos asunto5 lnternaclo 

nales se ha convertido en el concepto prevaleciente entre las -

élítes intelectuales y política> occidentales". (103) 

"Un enfoque dr~ suma po:.ltlva l'S una pre.condición para manterl\)r

la seguridad económica en una situación ele interdependencia ... " 

(103), pues algunos paf ses son mis vulnerables que otros en una 

situación de trastorno social: "una mayor vulnerabilidad etonó-
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mi.ca puede acarrear el riesgo de un tra~torno ~ocia! y econ611)1-

co naci.·onal, que ~ea con~e.cuencl.a de las accione~ de los otros'' 

( ldcm l. 

Pero, evfdentemente esta 91'tuacl6n no debe de llegar: "tal actl 

tud (un sentido de comunidad dentro de los países Industrial lz!!_ 

do5) tfene sus rafees en los valores ético5 y filos6ficos de -

occidente así como en un clarf5imo autointerés, ya que ser& ne

cesar lo un mfnimo de justicia social, y de reformas para lograr 

una estabilidad a largo plazo" (idt'm.). 11 Algún sentido de comu

nidad entre los seres humanos es importante para un orden muo-

dial que funcione. En particular, es necesario para generar la 

energra y la motivación para los sacrlflclos, para la transfe-

rencla de recursos, para el apoyo a los cambios socio-poi ítlcos 

domésticos y para facilitar el progreso económico de las regio

nes más pobres del mundo" (idem.). Más a p~sar de todo, no desa 

parecerán en conflicto y la competencia, Jo cual no es del todo 

negativo: "en real ldad un sistema mundial plurallsta es un cap.!_ 

tal creativo que debe ser preservado ... " (lbidem). 

En resumen, por todo lo anterior, se propone una política de -

decisiones para la cooperaci6n que d~be seguir los siguientes -

criterios: 

1. Debe tenerse en cuenta a todos los Involucrados en un confllc 

to; 

2. Debe tenerse en cuenta a las naciones y Ja interdependencia; 

3. Debe engendrarse un sistema "de acción flexible" para épocas 

de crisis y emergencia; 

4. Textualmente: "estos ordenamientos debcrfan asegurar una dis

tribución adecuada a los beneficios de la Interdependencia" 

( 103). 
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1 \. c. Obstáculos a la cooperación. 

1. Deseo de autonomía. 

"E 1 deseo de autonomía nac 1ona1 y el concepto t rad 1e1ona1 de -

soberanfa agravan la tensión entre las políticas nacionales y 

la interacción transnaclo11al 11
, además "el público y los diri-

gentes de la mayoría de los pafses contlnGan viviendo mental-

mente en un universo que ya no existe -un mundo de naciones se 

paradas- y tienen grandes dificultades para pensar en t~rminos 

de perspectivas globales y de interdependencia" (1011). 

Esta situación se mucstríl claramente con el llamado intercam-

bio desigual, en dondr los países desarrollados exportan alta

tecnologfa, y los países en vías de desarrollo exportan mate-

rlas primas, por lo que siempre estarfin pagando los insosteni

bles inter6ses reflejados en la balanza externa, por lo que c~ 

da dfa se agrava m5s las Dependencia Tecno16g ica de los paf ses 

pobrt~s. 

2. El impacto de las polfticas domésticas. 

En resumen: la existencia de naciones reporta dos males que se

entrecruzan: existen las naciones soberanas y los polFtlcos que 

las gobiernan: "los valores, tradiciones, instituciones y hábi

tos est5n atln altamente dominados por el concepto de Estado so

berano tradicional" y "el hecho de que los políticos deban sorne 

terse a los votantes cada cierto ndmero de a~os tiene el efecto 

desafortunado de concentrar su atención sobre problemas inmedi~ 

tos que asegurarán su reeleccl6n, y no sobre problemas de plazo 

mayor" (105). A este respecto, cjcmplíficarcmos el caso de Mt~xi 

co, ya que es el que m5s conoccmns, vernos que cada seis anos se 

prepara la campana que 11evar5 al candidato del Partido m5s fuer 

te, en este caso el (PHI), a la ~¡ubernaturJ del Poder Ejecutivo, 

y para esto se Instrumenta una serie de postulados que supuesta

mente el candidato recoge de las propuestas populares durante su 

e am p a fl a a t r a v é s de todos 1 os Es ta dos , y es tos , 1 os i m p leme n ta -
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po:¡teri,ormente en lo~ lla/llado~ r1¡¡n Nacional de Desarrollo, --

8J-88 en el caso de e~te s.exenio, el PND, ~e publ¡có en mayo -

del presente a~o, y a 9rosso modo, podemos decir que en rela-

ción al anterior Plan Global de Desarrollo 80-82, de José L6-

pez Portillo, hay una ruptura en cuanto a su'> programas y pro

yectos con el actual, lo que significa la falta de continuidad 

en 1 as obra s que se pre ten el en i m p l eme n ta r , par a rn e Je> r ar e 1 - -

bienestar social, esto simplemente sirve para justificar al E~ 

tado, llamando la atención del pueblo a fin de resolver según

éstc, los problemas inmediatos que afectan a las mayorías. 

J. La disparidad de condiciones. 

"Las élites de algunos países en desarrollo consideran tan ex-

tremas las artuales disparidades entre países ricos y pobres, -

y con tan poca protección para el débil, que tienden a rechazar 

la interdependencia como si fuera una forma de dependencia y de 

explotación. De ahí que podrían rechazar o resistir la colabor! 

clón con las naciones avanzadas, aunque esto pueda obstruir el 

alivio de sus problemas" (106). 

4. Las barreras poi íticas. 

Las diferencias políticas entre el Este y el Oeste presenta di

ficultades: mientras los estados comunistas dom!nan bastante -

bien su política exterior y "persisten en la noción de que es-

t~n comprometidos en una lucha revolucionaria con el mundo ca-

pita! lsta al que se esfuerzan por derrotar por todos los medios, 

sin ir a la guerra" (106), en el "occidente plurallsta, una mul

titud de Individuos, grupos, Instituciones y autores colectivos 

Interactúan con el mundo exterior, de manera que los gobiernos -

occidentales pueden controlarlos parcialmente" {107) 

5. El número de países. 

El presente apartado no dice explícitamente lo que el sentido -

del texto sugiere evidentemente. Oc otros dlst lntos p5rrafos del 

Informe (por ejemplo, "La lnterdependencl.1 y el Estado de bienes

tar") se desprende que la Comisión Tri lateral preferiría una gran 
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federaci6n mundial que una multitud de estados soberanos e in

dependientes que en las mesas de negociaciones frecuentemente -

llevan a la politización del tema" (107) 

111. la necesidad de una estratégia de las potencias frente a 

la crisis 

Concepto Tri l~±J..!..."Cooperacidn Mundial" 

Continuando con nuestro análisis es necesario unir este tema - -

con el anterior y entender el sentido de lo deseable que resul

tarfa en líls negociaciones internacionales, que los pafses se -

reunieran en pequeños grupos regidos por una "conducta maximiza

dora conjunta" (103) ... que permitiera superar los problemas -

que en el sent Ido de ellos la enfocan; ent.::irpecen la cooperar.Ión, 

para éstn recomiendan que "la cooperación puede comenzar, a me

nudo, con la participaci6n de aquellos que tienen el mayor ries

go en el asunto ... " (109). la idea será desarrollada más clara-

mente en el próximo apartado que prepara detenidamente la sof is

tificaci6n mlstificadora del inforrue. 

las naciones tri laterales están en poslbil idades de tomar la - -

Iniciativa para la cooperación mundial: "un sinnúmero de benefi

cios para el resto del mundo fluirá a partir de una cooperación 

más estrecha entre los países trilaterales. Primero, puede pro

ducir una aproxlmacidn más coherente por parte de los pafses 

cuya cooperac16n es esencial al carácter evolutivo del orden 

mundial. Segundo, puede producir un mejor tratamiento de proble

mas globales Importantes en algunas áreas, especialmente para el 

manejo macroccon6mlco general. Tercero, es más apta para obtener 

una asistencl¡¡ rnlls adecuada para mitigar la pobreza mundial y -

para promover el desarrollo ecun6mlco en las regiones más pobres 

del mundo" (110). 

Los elementos de una estrat6gia global 

Los complejos problemas que se examinan obligan a pensar en una 

estrategia que se rija por principios no exclusivamente pragmát.!_ 
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cos, sino que busque modelar los eventos mundiales. Con esta -

estrategia se hace necesario buscar una suma positiva y las -

condiciones para que se realice; una visualización de la pote!!_ 

cialidad de conflictos, y la construcción de una visión a lar

go plazo ~ue rcrmita priori1ar la resolución de los problemas 

m.is inmediatos. "En nuestra opinión, eso lleva a la construc-

ción de un sistema internacional que sea lo ~uficientemente -

plurallst:<i como para permitir el desarrollo de los valores de 

los países tril<ltcrales en todos aquellos países que deseen -

hacerlo". (1 5). 

En resumen, esta estrategia real lsta debe proveer: 

1. "Tanta acción conjunta ahora como sea factible": 

2. "Medidas par<:l expander el alcance de la cooperación median-

te el cambio de las condiciones en el tiempo" (111). 

Los dos puntos anteriores conforman un marco rolítlco compues

to por dos elementos: 

1. "Una definición de los objetivos esenciales de largo plazo 

para acordar prioridades, y un sentido de dirección para la 

próxima década o dos, y 

2. Un conjunto de pautas para acciones y decisiones específicas 

tomando en cuenta los actuales obstáculos y ll~ltaclones pa

ra la coopcr<Jclón" (111). 

A este respecto, podemos decir, que ha pesar de que los Organl~ 

mas Internacionales y movimientos, que actualmente luchan por -

la paz y la verdadera cooperación, tales como la ONU,UNCTAC, -

NOEI, el Diálogo Norte-Sur, que en el Capítulo Cuarto se detalla 

más la Comisión Tri lateral tSta realizando una estratégla espe

cial de cooperación, que sirva básicamente para sus Integrantes. 

1T5T ___ És1lñ-portantc-ill1 o ta-~ílc1tJf~-u e -T-;:;5·-cs-trii-1:e(jils-(f e 1 as g r andes 
potencias han calculado de antemano guerras como la que se 
desarrolla en Nicaragua. Lo que se torna pertinente pregun
tar, es si estos senores han calculado las consecuencias de 
estas guerras, en las consciencias populares que Impulsan la 
liberación continental latinoamericana. 
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A. El mantenimiento de la paz. 

Este punto considera que es un desideratum en cualquier sistema 

el manejar la paz, y además que en el caso específico de "las ·· 

superpotencias más importantes", se debe evitar "el estallido -

de hostilidades abiertas" ya que todo ésto se encuentra dentro 

de los esfuerzos que deben proveer 1. limitaciones y, "con el -

tiempo" reducciones en el ;:rscnal de arma'., nucleares estratégi

cas; 2. disminución de fuerzas y "desescalamiento" di' la confro!!_ 

tación en las áreas conflictivas, "tales como Europa y Corea, -

en donde podrfa ser una amenaza el uso de armas nucleares"; y -

3. "evitar que en otras p.urtes del mundo, tale5 como Africa y -

el Medio Oriente, se conviertan en campos de batalla donde las 

grandes potencias, aún cuando surjan conflictos locales que po

drfan ocurrir con mayor frecuencia en el próximo cuarto de si-

glo" (112), (16). Estos lineamientos políticos de la estratégia 

que se propone piden controlar la proliferación de arma~ nucle!!_ 

res, Ja limitación de armas convencionales y, consecuentemente, 

el cuidar de que no se real ice un enfrentamiento Este-Oeste y -

que se continúe l.u distensión (113). 

B. El manej0 de la economía mundial. 

En el plano económico el asunto se pone más complicado y se hace 

pertinente subdividir- el terna ya que "los beneficios de la inter_ 

dependencia no serán automáticos (115) y requieren varias formas 

de coordinación y adrninistraci6n, a saber: 

1. En la coordlnaci6n de la política macroeconómica hay que ev.!_ 

tar la contracci6n (que conduce a la recesión) y la expansión -

(que lleva a la Inflación) (114). A través de la cooperación es

pccffica entre los países trllatcralt>s; 

(16) FALK, A. Richard. "Beyond lntern_atlonalismo", Revista No. -
211, Oto~o 1976, E. Natlonal Affalrs lnc. 
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2. El mantenimiento de un régimen abierto y competitivo de -

comercio: la razón de este apartado es bastante clara: por en

cima, o superando, las barreras que se anotan, se necesita con 

solidilr el libre comercio mundial. La importancia de este apar_ 

tado es grande y los subdividen para expl icario mejor¡ 

2.1 La competencia. En resumen: lo que proponen es sustentar-

la 1 ibre producción como ahora ~e enc~cntra y un cierto control 

sobre la Información en torno a "las grandes empresas" para as~ 

gurar la libre competencia (114). Sr refieren a las corporacio

nes multinacionales que "han creado prol>lemas en sus propios -

estados y en los estados hu~spedes en relación con los precios 

de transferencia, beneficios, impuestos y competencia" (115); 

2.2 El ajuste. Debería haber "alguna forma de supervisión in

ternacional" (115) para controlar los cambios que se operan en 

la industria (cierre de fábricas, por ejemplo) o el comercio -

(reducciones, salidas del mercado de una mercanr.:ía) (115); 

2.3 El sistema monetario. El panorama monetario mundial ha va 

rlado. Se hacen obligatorias ciertas tareas centrales para con

trolar la situación; estas son: 

2.3.1 Cooperación entre los países nGcleos para operar el slste 

ma de tasas flexibles. 

2.3.2 "Manejo de las reservas mundiales y de la liquidez Inter

nacional apoyándose más en los DEGS". 

"En ambas tareas el fondo monetario internacional debería de--

sempeñar un papel fundamental, evolucionando gradualmente hacia 

su transformación en un banco central para bancos centrales na

cionales" (115). 

2.4 Los problemas globales. Estos surgen del gran crecimiento

económlco y piden control sobre los oc~anos; la plataforma sub

marina¡ la contaminación d<~ los ríos, mares, atmósfera y la --

producción de alimentos y energía (116). 

Ahora bien, unos antecedentes com0 los anteriores solo pueden -



• JJ • 

generar un punto C. 

C. La contribución al desarrollo económico. 

Este punto expl lea la necesidad de buscar el fomento continua

do "del desarrollo económico" y el mitigamlento de la pobreza 

"en los países más pobres del mundo" (116), a través de las si 

gulentes consideraciones que se proponen: 

l. La estabilización. 

Aquí se habla de dos polos: los países Industrializados y los

países en desarrollo, de tal forma que los primeros deben "ase 

gurar una demanda vigorosa y estable de Importaciones" (116) -

para que los segundos no se afecten en su desarrollo, ya que -

"las Importaciones (de los países trllaterales) son la fuente 

principal de ganancias de los países en desarrollo" (116). Ad!:_ 

más, en este proceso de estabilización, "Los gobiernos debe--

rían considerar la organización de re~ervas reguladoras, a fin 

de aminorar 1 a fl uctuaclón de precios" (117). 

2. La estructura de producción. 

Para obtener los beneficios que reportarían empresas de proce

samiento Inicial de materias primas, deberían situarse estas -

empresas en los países en desarrollo (117), al mismo tiempo 

que los países Industrializados deberían abrir sus mercados al 

"creciente volumen de productos manufacturados que muchos paí

ses en desarrollo son capaces de producir" (118). 

"Los países que desean el desarrollo económico deberían ser -

convenientemente aconsejados para que recibieran a las empresas 

extranjeras en condiciones adecuadas. Cuando fuera necesario -

podrían obtener asistencia exterior, por ejemplo, del Banco -

Mundial. Pero los países industriales deberían evitar apare::er 

como Impulsores de la Inversión extranjera directa en aquellos 

países en desarrollo que no estén dispuestos a recibirlo'.' (118). 
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J. Mitigar la pobreza. 

Hay razones éticas y económicas para mitigar la pobreza, y am

bas son acicate para desarrollar un plan de largo alcance que 

busque la Industrialización (impulsada, claro está, por el área 

trilatcral) de los pafscs subdesarrollados. (120). 

D. Los derechos humanos. 

Resu~ir la ideologfa para sus lnteréses que manejan estos sefto

res, guardando la necesidad objetiva, es un trabajo dispendio-

so. Para este punto c~trat~gico trilateral coloco solo una fra

se que puede servir como epigrafe de un tratado de retórica con 

temporánea: 

"Los países trilateralels enfrentan el dilema, 

de donde establecer la 1 ínea entre la acept~ 

ción del pluralismo político y fJ promoción 

de los derechos humanos" (121). 

V. Cooperación dentro de la diversidad: algunas pautas modestas. 

El propósito básico que se busca es la cooperación, pero ya se -

ha visto que está difícil 

siguientes pautas: 

Para hacerla viable se ofrecen las --

1. El tratar a los asuntos por separado (funcionamiento por paE_ 

t (' s) . 

2. "Elaborar normas con una administración descentralizada". 

3. Participación flexible. 

4. Instauración de un margen parJ el cambio evolutivo. (122). 

Ahora bien "ningun¡i de estas pautas se presenta como un princi

pio de validez universal en el manejo de los problemas interna

cionales. Habri siempre excepciones. Lejos de ser un modelo, las 

pautas indican rnás bien un cierto enfoque general de los proble

mas, son "primeras aproximaciones", "reglas empíricas" en bruto 

que deben ser adaptadas (o a veces rechazadas) al enfrentarse -
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a cualquier situación particular". (122). 

Veamos cada una detenidamente: 

A. Funcionamiento por partes. 

Desde el mismo título de este apartado se Intuye al Estructural 

Funcionalismo actuando al servicio del análisis político. Básl· 

camente piensan tres instancias que se recorren mecánicamente -

de menor a mayor, y que serían: 

1. una condición m ín i m<.1 ( 1 as naciones) 

2. una ccndición internacional (áreas o grupos de países) 

3 . una condiciÓ'l global ( 1 a unif lcaclón de los problemas en el-

mapa mundial). 

Estas condiciones se consideran por serles que agrupan tipo~ de 

problemas a tratar sucesivamente. De aquí que no resulte extra

ño que pidan especialistas para resolver los problemas; "en ta

les casos (las negociaciones) los especialistas (quienes doml-

nan las discusiones más limitadas) serán más capaLes que los 

políticos para llegar a un acuerdo, pues, para éstos últimos 

los asuntos se convertirán, con mayor probabilidad, en símbolos 

de victorin o derrota ... " (122-123). "La especialización crea -

cuerpos de conocimientos y marcos intelectuales comunes entre -

los eJt.pertos de muchas naciones" (123). 

"Estos factores no significan que los asuntos no puedan ser 11 p2_ 

líticos" o Implicar elecclont5 políticas. En realidad, la elec

ción de negociaciones de especialistas es en sT una decisión P2.. 

lítica. Es un aspecto de como se ejerce el liderazgo polTtlco" 

(123). 

Adem¡s de lo anterior, negociar por partes aporta beneficios -

aún cuando sea en di~;t lntos grados a los países de la ílgenda. -

"Obviamente, ésto presupone entre los participantes un grado -

considerable de confianza y una agenda de asuntos negociables, 

rica y variada, de manera que las soluciones apropiadas en una 

variedad de asuntos favorezcan primero a un país y luego a 
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otro" ( 12 5). 

B. La elaboración de normas con administración descentralizada. 

Fundamentalmente se busca minimizar los problemas y resolver- -

los estructuralmente. "En general, deberá hacerse un esfuerzo -

deliberado para elaborar el régimen internacional como un marco 

de reglas, normas y procedimientos" (125) que permitan "descen

tralizar". "A nivel internacional el énfasis debería ser puesto 

en la elaboración de reglas más que en su administración" (125). 

C. La participación flexible. 

"La concentración en el funcionalismo y en la elaboración de -

reglas nos parece la mejor manera de alcanzar un rr0gre~o tan-

glble en un manejo mutuamente ventajoso de la interdependencia 

Internacional'' (127), pero hay que ser flexibles y actuar con 

lo mínimo y descentralizado, por ejemplo. "Un enfoque tri late-

ral no trata de determinar lo que es correcto o incorrecto para 

el resto del mundo ni de crear un club cerrado de un nGrnero fi 

no de socios" (178), sino más bien, ofrecer un metodología: 

"AsT, la participación deberá estar gui-Jda por J¡¡ naturaleza 

del problema, el grudo de Interés en J¡¡ solución y IJ pcrspect_!_ 

va de éxito en llegar a un acuerdo. Muchos asuntos pueden ser -

manejados a través de una serie de círculos de participación, -

Implicando en los anillos más exteriores consultas y dlscusio-

nes generales, y movi~ndose hacia adentro, hacia una colabora-

clón más estrecha, hasta que, en los anillos más internos ten-

ga lugar una colaboración y coordinación estrecha de las polít.!_ 

cas dentro del grupo clave. Con el tiempo y de acuerdo a los -

asuntos, cambiará la participación en los diferentes anillos". 

( 1 2 9) . 

D. El cambio evolutivo. 

Si se tienen presentes los elementos anteriores se puede pensar 

en la evolución de "las circunstancias objetivas" (IJO) "cual-

quiera que sea la forma que torne la cooperación internacional -

en un área particular, debería contener mecanismos que perml ti~ 
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ran su revisión y adaptación a los cambios en las clrcunstan-

cias subyacentes" (129). 

E. Las Instituciones. 

"Si bien puede necesitarse de nuevas Instituciones en algunas

~reas, el ~nfasis general debería centrarse en la adaptación -

y en la reforma de las existentes, tales como el Fl11, el GATT, 

la OCDE, el Banco Mundial y sus ufi 1 iado~, y olrar, 11 (131). 

"La Conferencia sobre Cooperación Fconómic.i Internacional, po

drTa evolucionar hacia alc¡una forma de institución c:oordinado

ra. Aún así, la tarea p;incipal de dsec¡urar la con';istcncia en 

los diversos campo'> recaer,í sotr" las nacion<'s tri laterales, 

las que deben asumir l'l lidcra.zgo del si!;tema"(132). 

VI. En Resumen: 

Las tareas para la cooperación deben ser abordadas en dos pla-

nos: 

1. "El manejo de los asuntos urgentes sobre bases que tomen en 

consideración realista en todo'.> los obst.ículos y las limita 

clones". 

2. "Los esfuerzos para reducir, con el tiempo, tales obstáculos 

y extender las áreas y el alcance de la cooperación" (132). 

Lógicamente "ambas tareas reqult~ren un liderazgo" estübl~cido -

entre los "miembros clave de la región tri lateral" (132). 

Resulta evidcnt<' el sentido mistificador de la propuesta de l.1 

Comisión Tri lateral; esta corni~;ión, result;1nte de la crisis eco 

nómico-polítlca del comienzo de los setentas, lil'ne que buscar 

dar un a res pues t a a 1 ere e i ·~ n t e il grand a rn i en to de 1 a e r i s i s . En -

el segundo capítulo -al mostrar la estructura político-ideológ!_ 

ca de Ja Comislcín TrililtPral- anilllzaré como l.1 propuesta tri la 

teral es justamente lo anunciado: el intento (ideológico) de dar 

respuesta a la crisis global del sistema, con reformas super-es

tructurales. 
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2. CAPITULO SEGUNDO 

2.1 ESTRUCTURA POLITICO-IDEOLOGICA DE LA COMISION TRI LATERAL. 

En el primer capítulo de esta tesis hemos analizado los antec~ 

dentes históricos que nos explican el surgimiento de la Cornl-

slón Tri lateral, al mismo tiempo que adelantarnos el estudio -

del informe número 14, que se constituye c11 el central de los -

emitidos hasta ahora por ese organismo. Este segundo capítulo

versará sobre la estructura político-ideológica del organlsmo

transnaclonal que nos ocupa, explicada desde nuestra hipótesis 

fundamental que nos define a la Comisión Tri lateral, como re-

soltado de la crisir. mundial 1969-1971-73. La Comisión Tri late 

ral en cuanto organismo, estJ configurado para cumplir funcio

nes ideológicas, políticas y sobre todo económica•;, que, en -

conjunto, buscan una alternativa a la crisis económica de es-

tos aí'ios. 

En este sentido hay que destacar que en primer término, consi

derar que el Comisión Trllateral fué una simple organización -

que poco a poco se transformó en Importante vehículo político

ideológico de la burguesía Internacional; hay que destacarlos 

pues para su análisis se hace Indispensable dividirla al menos 

en dos etapas de su desarrollo: la Comisión Tri lateral antes -

de llegar al poder en el conjunto del aparato estatal norteam~ 

rlcano, la Comisión Tri lateral después de llegar a ejercer es

te poder. (16) 

1T6)Cito al efecto de la revista del CIOE "cuadernos semestra
les", número 2-3, p. 9, la composición de la adminlstra--
ción Carter: "( ... ) luego de que el presidente designara -
a los responsables de las principales funciones de su go-
bierno, alguien sostuvo que 1.1 Comisión Tri lateral no era 
un grupo que tuviera una alta Influencia en la administra
ción Cartcr, sino que se había convertido en ~1 gobierno -
de los Estados Unidos. No obstante esta simplificación ex
tremo, resultn ele interés aprct:iar la ma1¡nitud de la pre-
scncla cuantitativa y cualitativa de miembros de la Coml-
slón Tri lateral de la anterior administrnción demócrata .. " 
véase a 1 respecto 1 os ncmb res de todos 1 os miembros de 1 a 
Comisión Trilatcrat en ta adminlstracicín Carter en la p. 9 
y 10 de la revista citada y en f_:.1_.r.:.l_<;__r_y 1,1 Lcígica_del lmee
riallsmo, el apartado "lista de los miembros de la Comisión 
Trllatcral cor; sus enlaces económicos políticos", tomo l., 
p. 153 y sqts. 
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No se Introduce esta división por considerar que la Comisión -

Trilateral sufre un marcado cambio en su segunda fase, sino -

porque en esta es dónde se conforma como colectlvo-polftico, 

ya que antes era un experimento dirigido proyectado por tres -

aílos, (17) que cor-rieron de 1973 a 1')76. Con el ascenso de la

Cornlsión Trllateral al poder de Norreamcrica, la burguesía 

transnacional en t>llJ representada, pa5a a controlar dir1~c:ta-

mente los canales del poder 1·jecutivo y se conflqura con ello-· 

en un organismo pur<1mente político. Antes de este sallo cuali

tativo se podrfa afirmar que la Comlsicín Tri lateral era un or

ganismo compuesto de expertos en asuntos mundiales, grandes -

burgueses transnacionales y dC' uno~ cuantos políticos, que pre

parando su ascenso al poder organizado en Norteamerica, busca

rTan con su ejercicio, el solucion~r lo~ grandes problemas de 

Ja crisis económica mundial. 

Es Importante hacer estos planteamientos para poder habler de 

la estructura político-ideológico de la Comisión Trllateral; -

definida la Comisión como el vehículo de expresión de la idlo

Jogfa transnaclonal, (18). flabrá que pensar en que consiste 

esta idiología. En primer lugar hay que estudiar los hechos 

históricos a la Segunda Guerra Mundial para entender ese proc~ 

so. La Segunda Guerra Mundial va a dar como resultado prlncl--

(17)c10E, op. cit. p. zo ------
(lB)Si consideramos que z. Brzezinski es el principal Ideólogo 

de la Comisión Trilater<1l, entonces nuestra tesis puede -
apoyarse en sus palabras: "El estado-nación, en cuanto uni 
dad fundamental de la vida organizada del hombre; ha deja:
do de ser la principal fuerza creativa: los bancos Interna 
clonales y l~s corporaciones multinacionales actGan y pla:
nl flcan en términos que 1 lf'Vilfl niucha ventaja sobre Jos con 
ccptos políticos del estado-nación". De Ja.l:.ra Tecnotróni:
ca p. 205. 
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pal la redefinlclón de áreas de Influencia lnter-lmperlales -

con una correlación de fuerzas que favoreceran paulatinamente

ª los Estados Unidos de Norteamerica, situados ahora en todo-

el mundo "occidental" dominándolo netamente. Theotonlc Dos San 

tos dice de ese período: 

"Luego de la derrota de Alemania y sus 

aliados en la Segunda Guerra Mundial,

el mundo capitalista emerge bajo la h!:_ 

gemonfa Incuestionable de Estados Uni

dos, que se impone a Inglaterra y que

no sólo logró mantener sus tropas en -

toda Europa sino también en Asia, en -

el Mediterráneo y en parte de Afrlca -

y de América latina ( ... ). ResueHos-

estos problemas poi ít leo-mi 11 tares y -

asegurada, a través de los acuerdos de 

Bretton Woods, la hegemonía del dólar 

como moneda internacional, se Inició -

un período de recuperación y de creci

miento sostenido que se prolongó hasta 

la década del 60 ... (19). 

Vemos asT que, política, militar, económica y técnicamente Es

tados Unidos domina el panorama mundial. Esta dominación va a

ser creciente y se manifestará a trav6s de hechos tales como -

el Plan Marschall y la exportación de capitales a Europa y Ja

pón que, junto con la exportación de las técnicas y las máqui

nas herramientas norteamericanas heu;lwrnn las bases de lo que -

hoy se conoce como la .!..i:!J.erdcpcndencia. 

Las nuevas tecnologías que aparecen alrededor de la Segunda --

1T9í DO SS-AN Tüs;Teot oñTO. . .'..'..!..ll!P e ria i' 1s1~E-.LJ.l..<!.P en den c 1 a", op. 
cit., p. 1611. 
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Guerra Mundial, el comercio Internacional renovado, el lnter-

camblo de Insumos Industriales (máquina o bienes semi-elabora

dos), los nuevos pactos financiero$, van a determinar el proc:!::_ 

so productivo global de este período, constituyendo -progresi

vamente- a las reglones más desarrolladas del capitalismo, en 

ireas mutu~mente dependientes. Estos procesos din5mico~ e his

tóricos que se operan en el mapa mundial de la post-guerra, -

van a constituir un complejo hecho pnlítico-pconórdco mundial 

que hoy los trilateralistas llaman ínter-dependiente y que se 

caractcri7a en últimas por lil creciente tran~nacionalizaclón 

del capital. 

Vemos entonces las raíces del pensamiento de Brzezlnski, de la 

Comisión Tri lateral¡ al comienlo de todo están las raíces de -

la Interdependencia, hay manifiestas en el poder del capital -

transnaclonallzado, organizado por fin, en un amplio organismo 

de conducción como la Comisión Tri lateral. 

Al respecto el investigador del CIDE, Carlos Rico, dice: 

"En el perTodo 19115-1971 se presenta y 

se consolidan una serle de desarrollos 

en la po1Ttica y la economía lnterna-

clonales, por una parte, y en la pro-

pla esfera de loo:; países capitalistas

desarrollados, por la otra, que van a 

llevar al surgimiento de las proposi-

clones orientadas a cobrar una mayor -

coordinación en los planteamientos de 

política europeos, japone5es y nortea

mericanos( ... ). 

En general, estos desarrollo•; se sitúan, por lo que hace a las 

relaciones entre los países desarrollados, en clos niveles. En 

primer ltHJilr, il nlvl'( de 10°, estadós se presenta un ¡iroceso -

de constante deterioro de J¿¡ posicl6n norteamericana, que se-
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expresa inicialmente en los campos comercial y financiero para 

pasar después, durante los primeros aílos de los setentas, al -

terreno propiamente político. En segundo término, a nivel de -

sistema económico capitalista visto como un todo, se Jgudiza -

el proceso de su tr«rnsnacionalización y unificación"(20}. 

Los orígenes de la interdependencia se encuentran en el perío

do de lJ post-guerra. Estos orígenes, no!> muestran una mutua -

dependencia entre las áreas imperiales determinada (entre ellas) 

por dos fenómenos básicos: el intercambio de técnicas e insu-

mos y el comercio de capitales. 

Estos dos hechos nodales de este período van a dar como conse

cuencia esta dependencia compartida inter-imperial que en rel~ 

e 1 ó n a 1 t e r ce r m un do s e con v i e r t e en un a ~~-E en den e 1 a e s t r a té g 1 -

ca. ( 2 1) . 

Vemos así, entonces que el proceso de transnaclonallzación y -

unificación de la producción Imperial que define Carlos Rico, 

se convierte en el fenómeno que los tri laterales llaman la in

terdependencia. En el análisis que efectúo es Importante notaE._ 

lo en cuanto nos explica la Ideología básica de la Comisión Tri 

lateral. El concepto de interdependencia es esa real ldad mate· 

ria! Impuesta por la historia a la producción Imperial y al mis 

mo tiempo el concepto suma de los Ideólogos trllaterales. 

Franz Hlnkerlammert al tratar est~ tema en su artículo "El Cre

do Económico de la Comisión Trllateral", dice de la Interdepen

dencia: 

"Sin duda, el concepto central de toda 

la Ideología de la trllat.eral es el de 

(20) e 1 DE, op. e i t-.-; p. 26 -----------------
( 2 1 ) p o r de pe n el 1! ne 1 a e s t r a t é g 1 ca se en t i ende , t oda i a se r 1 e de 

políticas, normas, etc., a que están sujetos los países en 
vías de desarrollo a los países desarrollados, tales como 
el Intercambio desigual. 
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la Interdependencia. Toda argume~ 

taclón parte de la Interdependen

cia o va hacia ella. A la palabra 

Interdependencia se le da este -

contexto un significado diferente 

de lo usual. La interdependencia 

-cuando la trllateral se refiere 

a ella- no es la interdependen

cia que rige a cualquier sistema 

económico o social. Se usa el con 

cepto para la intcrdcpcndenc_la -

determinada, lé.l cual, 5egún estos 

autores, resultó de un cambio -

cualitativo de aquella interdc-

pendencia que rige a cualquier -

sistema económico ( ... ) Interde

pendencia por tanto no es una -

simple interrelación sino un ob

jeto que pasa por cambios cuantl 

tativos y cualitativos." (22). 

Tenemos en consecu~ncla una visión clara, (aún cuando slntétl

za) de la Interdependencia y sus orígenes. En este orden de c~ 

sas, hay que pensar en lo que cambia y la Ideología de los bur_ 

gueses transnacionales desde el triunfo norteamericano en la -

Segunda Guerra Mundial; de un mundo regido por un cierto in te[ 

cambio comercial "simple" se pasa a un hecho soclo-económico

polít lco complejo que hoy deflnimor, como "Interdependencia", y 

que consecuentemente se manifiesta como un hecho orgánico y C! 
preso, cui!ndo el f!Príodo del ascenso er.onómico de l.1 post-gue

rra, termina al final de la décilda de los setentas. 

(22) ~.irter_y_la Lógica del lm~~ op. cit., p. 203. 



2.2 LA CRISIS DEL CAPITALISMO CONTEMPORANEO 

La historia del capitalismo mundial es una historia de crisis 

alternada con período de ascensos económicos. El período de 

crecimiento sostenido 45-69-70 drl que hemos hablado, es un 

período de bonanza para el conjunto del sistema capitalista, -

que Theotonio Dos Santos caracteriza como sigue: 

l. El mantenimiento de un crecimiento sostenido 

con crisis ~oco agudas. 

11. La intervención estatal creciente para aseg~ 

rar las condiciones de funcionamiento. 

111. Una expansión constante del comercio Interna 

cional. 

IV. Una expansión de las cconomTas destruídas a 

consecuencia de la querra (Alemania y Japón 

sobre todo) apoyindosc a buena medida, en -

el movimiento de capital norteamericano - -

hacia ellas. El capital norteamericano en-

cuentra tambi6n Importantes fuentes de In-

versión en los pafses coloniales y semlcol~ 

niales que habían sentado una Importante b~ 

se para el desarrollo económico durante la 

guerra. 

V. El crecimiento de la Industria de guerra c~ 

mo principal fuente de inversión de la cco

nomTa norteamericana y la difusión de los -

efectos favorables de su expansión en el -

conjunto de la economía capitalista interna 

el o n ¡¡ 1 '.' ( 2 3 ) . 

Contradictoriamente, pero con la lógica Implacable del desarr~ 

llo Interno capitalista, la crisis econc5mlca correspondiente -

ex p 1 o t a en e 1 s e \J 1111 do se mes t re de J 9 6 9 has li1 con f i gura r se de f 1 

nltlvamente en la recesión de 1970-71. 

T23Tl m I? e r ti1~5 rno y _Q_~ en dji n c Tñ-;~-c;Tt-::-p.¡bll. 



El capitalismo hoy como nunca ha resentido los efectos de la -

crisis. Desde antes de 1914, el sistema monopólico tiende a de 

sestabilizarse y con ello a estar cada vez más sujeto a perío

dos de desajustes. La Primera Guerra Mundial 1914-1918; la cri 

sis e inestabilidad de los anos veintes, que culmina con la -

Gran Depresión de los años 1929-32 y como única sal ida la Se-

gunda Guerra Mundial, exhiben.,¡ desequilibrio estructural de 

la economía mundial en el presente siglo (24). 

A partir de 1946 se Inicia un largo período de desarrcillo de la 

economía capltallst¡¡, b<Jjo el prcdomonio y hegemonía total de -

los Estados llnldos, en base a el orden económico Internacional 

establecido a partir de 19114 en Brctton Woods y los organismos -

internacionales como el FMI, el BIRF y el GATT, que fueran la-

forma como se legitimó esa he~1emonía (L5). 

Sin embdrgo, esta no fu~ duradera pues a partir de 1965, pasada 

la Guerra de Corea el sistema nuevamente acus6 signos de inesta 

bllldad pues lo~ Est;:¡dos lJnld'.ls empezaron a tener serlos probl!:_ 

mas internos y externos que fueron las causas de su penetración 

a la crisis de los setentas y ochentas (26). 

(2~) ELLWORTH, P.T. "Comercio Internacional" fCE, México 1960. 
p. 108 

(25) Para mayores datos, véase Kl,na1dculerguer "Economía Interna-
clona!". Ed. Aguilar, México 1958, y Alma Chapoy, "Proble
ñláSMonetarlos Internacionales". UNAM 1971. p. 110 y 126 -
respectivamente. 

(26) ORTIZ, Wadgyrnar Arturo. "La problemática externa de la - -
Economía Mexicana Contemporánea" UNAM 197B. p. 129. 
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En virtud de que nuestro tema se relaciona mucho con la teoría 

de la Crisis consideramos indispensable para el desarrollo de 

la tesis hacer un breve marco de referencia que nos permita -

desarrollar nuestra hipcitcsis, vinculando a la Trllateral con

la Teoría de la Cri'.;i•;, no pretendernos abordar el terna en su -

totalidad sino utilizar a los teóricos que considerarnos que -

más se adaptan ó que rn<í•; se apuntalan lo que fundamentaremos -

rná s ad e 1 a n t e . 

Como punto nGmero uno vamos a abordar las ídeas generales del-

Tratadista Aldo Fcrrcr (27), en donde plantea que las causas 

de la Crisis Global del Capitalismo son: 

1) Agravaciones de los dese~ui Jlbrios de los pagos Internacio

nales de los principales países Industrializados. 

2) El aumento de precios petroleros a fines de 1973. 

3) La lntenslficaci6n de los precios Inflacionarios en los - -

paTses desarrollados. 

4) La Incapacidad de compatibilizar el pleno empleo con una es 

tabllldad razonable de precios. 

V los problemas por lo que esta pasando son: 

1) El deterioro del nivel de vida. 

2) La explosi6n demográfica. 

3) Los recursos naturales no renovablcs(explotac16n nacionaliza 

da). 

4) Los riesgos de la contaminaci6n. 

( 2 7 ) FER R ER , A 1 do . "!:i!_l.!::_i. s 1 s de 1 S i s tema T r 11 ate r a 1 y Amé r 1 e a 
Latina". Revista Comercio Exterior, vol. 28, núm. 7. Méxl 
co-;-:füTio de 1976, p. 796. 
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5) Los recesos de 197~ y 1975. 

6) El desempleo. 

7) La Inflación. 

La gravedad de la situación del sistema trllateral radica en -

que no es una simple crisis de pagos Internacionales y de aju~ 

te de los desequilibrios monetarios. Abarca ahora el plano re

al, es decir, la dinámica misma de la distribución del ingreso, 

la acumulación, el crecimiento y el empleo en el mundo indus-

trial Izado y, consecuentemente, las bast•s sobre la', cuales se

a s en t ó 1 íl ex pan s i ó n d r. 1 as re 1 a e i o ne s e e o n ó rn i e a s i n t " r na c i o na -

les en los últinos tres decenios. De hecho, no parece posible-· 

que los pafses industriales puedan da; respuesta efica1 a los 

problemas de las relaciones económicas internacionales sin en

contrar, simultáneamente, nuevas bases para reiniciar un cree_!_ 

miento sostenido de la acumulación, la producción y el empleo. 

Esto supone encontrar soluciones válidas para enfrentarse a los 

conflictos de la distribución del poder y del ingreso en las 

economías centrales, confl lctos que constituyen el núcleo de 

sus problemas actuales. En rel.Jci6•1 a la política económica, -

implica encontrar nuevos criterios que superen los límites del 

keyneslanlsmo y, por rierto, de la ortodoxia neoclásica y monc

tarlsta, cuyas consecuencias son extremadamente costosas. Costo 

sas en t6rmlnos de nivel de precios, producción y empleo y, 

además, rlesgos.1s para la supervlvPnr.i:i del sistema 1 ibera! de

comercio 'f pagos, dentro del cual •;e) ha lJ<'Stado y expandido el 

sistema trllateral, incluyendo la transnac:lonall7acló11 de las -

grandes empresa•. de los principales países. 

Abc¡¡rdaremos también algunns dt• la!; fdt•n•; de 1.eón Trot•;ky (;>B),

e n donde man 1 f 1 ,. s ta q u P 1 o s p rob 1 e 111,1 !> b <Í ~ 1 e os de 1 de ~ a r ro 1 1 o - -

e a p 1 ta 1 1 s t:_~_Y .. ..l'EL_~_t íl n t ~~E.~~~J e vg_~ _ __,<; e n~-.'.~-2.<'.!:.2.J.l e c ~

( 2 fl) TROSKY, León. "lmá_n_enes de Lenln". Ed. Era 1970, p. 120 
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pan le extensión y uso de método materialista dialéctico. El 

proillema planteado por Trotsky y la solución que indicó no solo 

tie1cn gran importancia práctica para la estrategia revolucio

naria en la lucha de clasL'S sino que contienen la significación 

mils amplia para el desarrollo del pensamiento marxista. 

(\ '' í t ,¡ 111 b i ,~ n l' 1 T r" a t ad i 'i t a G a b r i e 1 .J i I' <' ( 2 9 ) , no,, ¡I i ce c¡ u e e 1 

e o n j u n t u d '· 1 a n j 1 i •; i ,, d t~ 1 C a p i t a 1 i s m o p " ,. m i t e s e g ti n 11 o •, o t r o s , 

dilr una intc:rpr<'tación no "linPal" dt· la moderada di<,minuclón 

di· 1.1 ¡1roduccitin nacional en los Estadus Unido•;, en un largo -

¡w r í o do , as o e i ad a a un a d i s m i n u e i ó n de LJ tu s a de e r '-'e i m i en t o -

d" la fur·rza de trabajo y de la acumuiac.i6n del capital amerlca 

no. 

La elevada tasa de crecimiento de la productividad del trabajo, 

ligada a la producción del progreso 1,~cnico y a su incorporación 

al capital, es lo qu¡; explicaría, pa1-a el lar90 período, el dé-

b 1 1 de e r P c i m i e n t e, el e l r r o el u e t o n a e i o n a 1 a m P 1· i e a n o . [ 1 d e ~ a r ro 1 1 o 

de l a 1~ s t r u c t u r a mono p ó 1 i ca , que t i l' 11 Ll " a e r e a r 1 a s e o n d 1 e 1 o - -

ne s de un l en to cree i m 1 P n t o de 1 e a p 1 t a 1 v d r· 1 a fu t' r La de t raba -

j o , 1 m p i d e p a 1· e e e s e r , a 1 a s f u e r z a s d , •• ' i e a d a ~ a 1 a el i ve r s i f i e a -

ción dP productos y al crecimiento de lo~ ~~~to~ p~hl leos (en 

p a r t i e u 1 a r m 1 1 i t a res ) d l' e o n t r a - b a 1 anee ,1 r e• s t a l t> n den c i a a 1 a 

d 1 ~ 1n i n u c i ó n de l e r e e i m 1 en t o . 

El Tratadista Ernest Mandel (30), en su t'xposición sobrcJ la cri

sis y r'1 futuro dPl cílpitalismo, nos die~ qur• pílra el capitalis

mo ''no ha y s i t u él e i o 11 es s i 11 sil 1 i dél'' ; es t a e 1~ 1 t' b r" f ó r mu l a de -

Len i n , iJ me r i t a r e e o r da r r r 1• e i s a 1111 • n t t' a li1 1 u / dv 1 a CJ ravedad 

de' l él e r 1 •, i ~, que a t 1-;1 vi f' ;·a ahora ,. 1 r ,. ;: i 111 f' n e a pi t <ll i s ta a es e a 1 a 

1 n l " r n a c i o n a 1 . No 1 111 p 1 i ca d " 1t i n q u n a 11: ,1 n e r a u n a '' u b e s t 1 m a c i ó n d e 

Trri-nvt: ... G ;JE_r_T ;~ ·í·.·---¡;IL . .S~~lT~J~~-.;nú;=.0.·==~-Ei1;:- ;, ·~ T:~CE:!i."~--r-J:-1JT i1 n il-:
l 96 ':J. p. 11 B. 

(30) MANDEL, ErnPst "La Crisi~-l~~~!g_~~· EJ. Era, la. cd., Mé-
xico 1980. p. 18 . 
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la crisis, no sobretodo, una Ilusión cualquiera de un rápido -

regreso a la normalidad". Habrá que esperar largo tiempo an-

tes de que el capitalismo puede aún conocer la euforia económl 

c:a relativa de los ai1os 1950-1960. Tampoco hay que interpretar 

la fórmula de Lenin en el sentldo de una autorregulaci6n m5s o 

menos automática del sistema sobre el plan puramente económico. 

En el contexto actual, no se ve cuáles fuerzas económicas pon-

drían a la economía capitalista a la velocidad de crucero desea 

da. 

No, la fórmula de Lenin signlfica fundamentalmente que la inci

dencia de las luchas sociales y políticas sobre la evolución 

económica continúa siendo decisiva en el largo plazo. 

El capitalismo no se viene abajo por ~1 mismo, debe ser derriba 

do. La crisis en curso crea condiciones cada vez más favorables 

para e!ita caída, antes que nada en Europa. Pero si esta caída -

no tiene lugar, como resultado de la ausencia de una direcclón

revoluclonarla adecuada del proletariado, entonces la extenuación 

del proletariado puede resultar de oleadas sucesivas, de luchas -

sin salida decisiva. Una nueva declinación del ciclo de la lucha 

de clases, crearía las condiciones de una "salida" capltall!ita -

comparable a aqu~lla de los a~os 30's y 40's; aplastamiento del 

movimiento obrero, guerras locales (comprendidas guerras nuclea

res "Limitadas"), incluso guerra mundial, dictaduras sangrientas, 

elevación radical de la tasa de explotaci6n de la clase obrera -

como resultado de todos estos trastornos. Resulta superfluo de-

clr que esta "salida" nuevos Hitler dotados de armas nucleares -

está más cerca de la barbarie, que de una "prosperidad" capita-

llsta comparable a aquélla de los ailos 1950 y 1960. 



• 54 -

La teoría de las crisis nos hablan de ondas cortas y largas. S~ 

gún los trabajos del economista ruso Kondratiefv' las ondas lar

gas duran aproximadamente 50 años cada una, cosa que parece co~ 

firmarse nuevamente con la gr2n crisis de los años setentas, PQ. 

siblemente analogable con la de los años veintes. Pero en fin,

todos estos elementos nos hablan de una cosa: el origen de la -

Comisión Tri lateral corno resultado de la crisis que mencionamos. 

No por nada surge en 1973 y tampoco es casual su estructura lde~ 

lógica y política ya reseñada. Su claro objetivo sería plantear 

un orden económico que 5ustltuyera, con bases capitalistas al de 

Bretton 'WooJ~. 

En este capítulo de análisis de su estructura vamos reuniendo -

elementos. 

En primer término, estudiamos el hecho y el proceso de la inter

dependencia para caer ahora en la aplicación de la teoría de la 

crisis y afianzar así nuestra hipótesis inicial, que nos expll-

ca a la Comisión Tri lateral como resultado de la crisis que ex-

plata luego del crecimiento sostenido 1945-1969-71. 

Veamos a Theotonlo Dos Santos en su artículo "La crisis caplta-

llsta: carácter y perspectivas" (31). 

"Toda discusión sobre el problc!ma de 

la crisis capitalista tiene lmpllca

cl ones teór 1 cas que no es pos 1 ble -

desarrollar en esta exposición. Sin 

embargo, hemos de señalar que exis

te una corriente de pensamiento ca

da vez más importante, fundamental

mente dentro del Marxismo -aunque -

tambl~n representada por pensadores 

no Marxlstaq- que s ltüa la crisis -

actual del capitalismo dentro de la 

teoría de las ondas largas, basada 
----------------------·-·· 
(31) Véase"Carter Y. la L§_~1el Imperial lsmo'.' op. cit. p. 249. 
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fundamentalmente en trabajo del econo

mista ruso Kondratlev. Dicho economis

ta localizó un conjunto de ciclos en la 

economía mundial, de alrededor de 50 -

anos de duración, en los cuales encon

tramos de la producción. Kondratiev -

pudo demostrar que este tipo de ciclos 

se producen históricamente, y localizó 

tres grande~ ondas a lo largo de 150 -

ai\os; su planteamiento incluía la rev.!_ 

sión, para el período en que escribía 

(1920), de una etapa depresiva que de

hecho se cumplió en los Estados Unidos 

desde 1914 hasta 1940". 

Theotonlo Dos Santos en la segunda parte de su libro Imperialis

mo y Dependen e i a ·1 na l i z a e l ca r á c ter de l a c r 1 s i s cap i ta 1 1 s ta -

actual, y espec:almente en el capítulo VI ("1967-75: La Crisis -

General del Capital lsmo y sus Características") sena la la Univer 

sldad de la Crisis: 

"!.a crisis de 67-71 no fué excluslvame!! 

te de Estados Unidos. Se presentó tam-

blén en Europa, Canadá, Japó11, Austra--

1 la, etcétera. En todos esos países, -

por primera vez en muchos ailos, se evi

denciaron Importantes problemas de dis

minución de la tasa de creci1~iento, au

mento del desempleo, baja de la tasa de 

Inversión, etcétera. También el comercio 

mundial se debilitó en el período y fue

ron ai\os de importantes crisi•, financie

ras ... "(32) 

(32) lmperlallsmoy DL!pendencia. op. cit. p. 173. 



Es evidente que la crisis que estalla en este período, tan 

bien caracterizada por Dos Santos en sus Jmpllcaclones económl 

cas y sociales, es mucho más compleja en cuanto hechohlst6rlco global. 

Mirada esta crisis desde la óptica de un estudioso de la polí-

tica Internacional, habría que reconocerla de una envergadura-

pol ítlca, económica, militar y social. La hipótesis fundamen-

tal que sostengo habla de que estos centros de decisión Inter

nacional (el CFR, el CB, la CT) surgen después de una gran CO!!_ 

frontaclón universal. La crisis capitalista 1967-1971 no solo-

es económica, sino también militar y moral, especialmente en -

los Estados Unidos. 

La derrota militar que Estados Unidos sufre a manos de Jos Vlet 

namitas es definitoría de la crisis. No sólo porque se prueba -

la vulnerabilidad militar del ejército más poderoso del mundo,

slno porque el período de crecimiento económico sostenido de 

Norteamérica solo se puede mantener satisfactoriamente en la 

guerra: 

"La producción industrial de los Estados 

Unidos creció en menos del doble en el -

período comprendido entre 1947 y 1962. -

De este crecimiento es responsable en -

gran parte la guerra de Corea (mediados 

de 1953) este índice acusaba un valor --

de la producci6n Igual a 93 puntos, lo -

que revela un crecimiento de cerca de 50% 
en 5 aiios. Desde entonces hasta 1962, la 

producción Industrial creció solamente 20 

puntos en 9 aílos.EI crecimiento anual me

dio del producto nacional bruto de Estados 

Unidos en la postguerra fué el siguiente: 

de 1947 a 1950, 4. 5%; de 1950 a 1953. (Gue

rra de Corea), 5.1%; de 1953 a 1960 (pe--

rí o do de paz ) , 2 • I¡ % : de 1 9 6 O a 1 9 6 6 ( g u e r r a 
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de Vietnam), S.1%. Los datos demues

tran que sólo se alcanzó un crecimle!!. 

to razonable (muy por debajo de Japón 

y Alemania y bastante por debajo de -

los países socialistas) en los perío

dos de guerra" (33). 

lstos datos son Irrefutable~ y demuestran la profundidad de la 

c.rlsls: el imperialismo derrotado en Vietnam ya no puede empre!!. 

der otra guerra de agresión para beneficiar su economía. En - -

Vietnam, Estados Unidos no pierde sol<1mente su prestigio mlli-

tar sino también su capacidad de rn;inlobr'a en política lnterna-

cional vía las intervenciones armadas directas. 

Al respecto opina Alfonso Aguilar: 

"Y aunque para algunos -la crisis- no 

se trata de una ta~ grave y profunda 

como la de 1929, lo cierto es que se 

produce en el rnarco de una crisis g~ 

neral, que exhibe la creciente des-

composición del capitalismo, la agu

dización de sus contradlcciones lnter 

nas y su cada vez más encarada oposi

ción al socialismo" (31¡), 

En resumen, la derrota en Vietnam es un Indicativo más de la - -

profundidad de la actual crisis del sistema, en cuanto esa ba- -

talla perdida comienza a redefinir la correlación de fuerzas - -

mundiales, pldlendo -por lo tanto- un nuevo centro de decislo- -

nes para manejar lil crisis. Si a la derrota de Vietnam se la su

man hecho5 tales como el c,1so \.later<Jate y el embargo petrolero -

de la OPEP a los pilÍses hegrmónico';, el panorama se complica a(rn 

más. 

(33) !bid. p. 159. 
(34) AGUILAR, Alonso. ''La crisis del Ca~smo" Ed. Nuestro Tiempo. México 

1973.p.53 
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Watergate representó para la conciencia del pueblo norteamerlc~ 

no una degradación más de su Imagen real: del pueblo herólco y 

defensor de la l lbertad, pasó al pueblo derrotado de Vietnam 

y al pueblo engaílado de Watergate. 

El embargo petrolero toca fibras sensibles de todo este proceso. 

Además de las implicaciones directas que tuvo en Ja vida coti-

dlana del pueblo norteamericano, los especialistas se enteraron 

del aumento real del precio del petroleo. Un aumento en el ba-

rril de crudo significa muchas cosas, entre otras que aumenta -

considerablemente el costo del vuelo de un bombardero, de una -

caza supersónico, del desplazamiento de un tanque de guerra.- -

Vernos pues que en la derrota de Vietnam, en el escandalo de - -

Watergate, en Ja crisis petrolera del 73 encontramos las tenden 

clas que Impulsan la conformación de Ja Comisión Trllateral, º!. 

ganlsmo que -según he Intentado demostrar- surge como un centro 

de decisión que pretende controlar la crisis. 

SI reunimos todos nuestros razonamientos, y enfocamos el probl~ 

mas de la Interdependencia, la teoría de las crisis y el senti

do global de los cambios ocurridos en la década de los setenta, 

entonces vernos con mayor exactitud la caracterización de los In 

tereses de la Comisión Trllateral; es indudable que estos Inte

reses conforman un importante Intento de nueva dominación del -

mundo que se expresa en la búsqueda de un "Sistema lnternaclo-

nal Renovado", contrapuesto al cabal serlt Ido de la 11 C1Hta de De 

rechos y Deberes Económicos de los Estados", que se constituye 

Como un Intento de respuesta del tercer mundo al nuevo juego Im

perial. Veremos pues, teniendo presentes los anteriores razona

mientos, la segunda parte de este segundo capítulo que analiza 

las propuestas de renovación del mundo, orden ccon6mlco Inter

nacional (35), 

(35)JEFF, Frleden, "The Tri lateral Commlsslon Economlcs and -
Polltlcs In the 1970's", en Honthly Revlew, Diciembre de 
1977, p. 10. 
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Este punto de vista lo apoya Alonso Agullar cuando dice: 

"La posición de las grandes po

tencias no es solamente defensl 

va ni se limita a oponerse al -

NOEI. A estas horas es claro -

que lo que huscan es prevenir -

el viejo orden, y que, concret!!._ 

mente la Comisión Tri lateral, -

de la que alguien ha dicho que 

" ... constituye el comité ejec~ 

tlvo del capital financiero In 

ternacional", contando con 

la activa participación de pro

minentes personalidades del mundo 

económico, poi ft i co y aun acad~ 

mico y sindical de los Estados 

Unidos, Europa Occidental y Ja

pón, trabaja empeílosamente en -

torno a un "Huevo Orden" que, -

preocupado sobre todo por afir

mar la hegemonía de los países 

Imperialistas y por cerrar el -

paso a la revolución y al socia 

llsmo consiga al menos Ja adhe

sión de las capas más poderosas 

de las clases en el poder en -

los países subdesarrollados, y 

logre Imponerse como Ja fórmu-

la "más realista", aparenteme!!_ 

te menos ambiciosa y en el fon-

do miís ·~flcaz para impulsar el 

desarrollo de los países atrasa 

dos'.' 
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V más adelante agrega, •.. "Lo 

esencial de esta estrategia 

sería coordinar la polftlca 

de las grandes potencias lm 

perlallstas, impulsar la in 

ternaclonalización del capi

tal, hacer aceptar que las -

empresas trasnacionales son 

el eje y el elemento más di

námico del proceso caplta--

1 ista, confiar en ellas como 

arietes del desarrollo, fo

mentar la "interdependencia" 

incluso a costa de lesionar 

la soberanía nacional, reor

ganizar el sistema monetario 

a partir del acuerdo de los 

paTses Industriales, hacer -

del mercado y de la libertad 

de comercio el principal me

canismo regulador de las re

laciones econ6micas interna-

clonales, proyectar una poli 

tlca común en materia de - -

energéticos, evitar la comp!:_ 

tencla ruinosa entre unos -

países y otros, asegurar el 

abastecimiento de productos 

básicos y hacer descansar la 

cooperación Internacional en 

la confianza mutua, la adhe

sión a '.ºs principios regul!!_ 

dores de la nueva estrategia 

y la convicción de que, más 
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que problemas políticos o Ideoló

gicos, el mundo de hoy se enfren

ta a las complejas situaciones a 

que, por encima de los sistemas -

sociales, plantea el desarrollo -

tecnológ 1 co (36). 

2.3 LAS PROPUESTAS DE RENOVACION DEL ORDEN ECONOMICO INTERNA

CIONAL. 

(Sistema Internacional Renovado -VS- Nuevo Orden Económico In

ternacional). 

Hemos visto que la Comisión Tri lateral surge por la necesidad

de buscar mecanismos mundiales de control de la crisis 69-72--

73; a este propósito hemos afirmado que al organismo que estu

diamos hay que analizarlo en dos etapas, las que se refieren al 

antes y el después del ascenso de la Comisión al ejercicio di

recto del poder ejecutivo de los Estados Unidos, lugar desde el 

cual puede Implementar con grandes facll idades sus propuestas -

para la renovación del sistema económico internacional. En este 

sentido una pregunta puede ser hecha lpor qui los gra~des bur-

guescs transnaclonales quieren modificar su sistema de alianzas, 

su modo de producción? 

Al intentar responder esta pregunta hemos de recurrir al modelo 

centro-periferia para interpretar con 61 el sistema económico -

Internacional contemporáneo. 

SI el modelo lntrrpretativo de la real !dad mundial que propone

Samlr Amln funciona para Interpretar la actual sltu;iclón mundial, 

entonces debemos entender a los parses centrales y a las forma

ciones capitalistas periféricas corno unn totnlidild concreta que 

se rige con una lógica interna. SI esto es nsí, la teoría de la 

acumulación a escala mundial nos expllcnría perfectamentl' los -
--··~··----·--------

(36) AGUILAR, H. Alonso. "La Crisis del Capitalismo'.' op. cit. -
p. 170-171. 
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mecanismos econ6micos mundiales al actuar bajo ese concepto -

de totalidad orgánica (37), que al ser expl lcada necesita ser 

separada; nos vemos así en la necesidad de hablar de las leyes 

propias que rigen las relaciones Internas de los países centra· 

les y las leyes de las formaciones capitalistas periféricas. A 

pesar, pues, de que el sistema económico Internacional funcione 

como una totalidad orgánica, con fines explicativos tenemos que 

haLlar de los mecanismos internos a las economías centrales y -

los externos a ellas, a saber, las leyes periféricas. Esta dlvl 

sión se hace pertinente para entender las necesidades de renova 

ción del sistema económico internacional desde los Imperativos 

de los raises centrales, de u11 lado y los cuestlonamlentos que 

sufren estas economías desde afuera por la Impugnación que el -

Tercer Mundo comienza a hacer históricamente contra ellas. Para 

poder entender pues las búsquedils de un orden Internacional re

novado partamos primero de considerar las necesidades Internas 

del centro, para -al final de este segundo capitulo- terminar -

con el inicio de los estudios de la propuena del Tercer Mundo 

para la renovación del orden económico internacional. 

(37) Hago referencia aquí a las tesis de Samir Amín en su libro 
La Acumulación a Escala Mundlal,siglo XXI, México 1974, es
pecialmente a su-idea de la acumulación originarla como una 
"Teoría general": "La Teoríi' de la Acumulación a Escala Mun 
dial ( ) sólo puede ser una teoría general. Es decir que:
no puede situarse en el marco estrecho del modo de produc-
ción capitalista, porque debe situarse en el marco más am--
pl lo de la teoría de las formaciones capitalistas" (p.33).-
2almente serla conveniente tener presente, del mismo Sa--
ml r Amín, su ensayo "Desarrollo Autosost en Ido y Nuevo Orden 
Económico Internacional" (en Carter y la Lógica del lmperla
JJ~tomo 1) donde autocrltlcándos1~ retoma la Villidez de -
sus tesis e inicia una historia del capltilllsmo periférico: 
"conclu(mos, por tanto, que si la concepción de un desarrollo 
por ~JJ!~. ( ) es vál idil, en general, respecto a la const.!_ 
tución progresiva de los centros, no lo es con respecto a -
las periferias- es precisamente esta conclusión el objetor~ 
al de las divergencias, explícitas o Implícitas, en todos -
los debates sobre el porvenir del Tercer Mundo. Por ello es 
necesario ocuparse ahora de las etapas de la formación y de 
la evolución de las perlférlc¡¡s, .. " (p.2R4). 
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La Comisión Tri lateral gurge justament, como un pall1tlvo a la crisis 

global del sistema capitalista; del informe aquí estudiado -el 

número 14- se desprende que no sólo consideran la crisis inter

na a sus áreas hegemónicas, sino que entendiendo y enfrentando 

los problemas políticos mundiales, se avocan a proponer una so

lución global a la situación mundial que enfrentan. Tendremos -

asr que considerar al mapa mundial en su conjunto para respon-

der la pregunta que he formulado: los grandes burgueses transn~ 

cionales buscan modificar el orden económico internacional ya -

que la crisis global del sistema es de tal magnitud, que el ac

tual estado de la producción mundial no permite resolver la cri 

sis sin modificaciones Importantes al sistema. 

Podemos considerar que la Comisión Trilateral es el órgano de -

expresión de la burguesía transnacional lpor qué justamente es

ta burguesía, financiera e Internacional, propone un sistema in 

ternaclonal renovado? si de un lado ya intentamos una respuesta, 

del otro hay que entender el enfrentamiento entre las mismas -

burguesías mundiales. No avanzaríamos mucho en el entendimiento 

del problema si no divldieramos a los burgueses, para entender

los en dos: los nacionales y los Internacionales. llos burgueses 

nacionales estadounidenses están interesados en el proyecto trl

latera17 Richard N. Cooperen su articulo "Hacía un Sistema Eco

nómico Abierto" (38), defiende contra los Intereses nacionales -

estadounidenses, los Intereses transnacionalcs. La cita s61o ap~ 

ya la reflexión que efectúo en torno al enfrentamiento entre los 

burgueses mismos y la necesidad ele entender ese enfrentamiento -

para comprender las propuestas tri laterales ele renovación dul -

sistema Internacional. 

(38) Revista llorlzontes USA-;-líCVfsta himestr·al publicada por la 
agencia de comunicación lntcrnnclonal) Washington S/F., No. 
28, Cooper sostiene en este artículo la libre competencia -
Internacional con sus consiguientes beneficios en un "Slste 
ma Económico Internacional de Liberalismo". 
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Los intereses fundamentales de la burguesía hoy se encuentran -

en los Intereses del capital transnacional, del capital finan-

clero. A pesar pues del enfrentamiento entre los burgueses na-

cionales/intcrnacionales, la produccl6n dominante es la transna 

cional, que -como su nombre lo Indica- pasa por encima de los 

intereses de las naciones, internacionalizando su accionar. - -

lPor qué pues, este sector transnaclonal de la burguesía necesl 

ta renovar el sistema económico internacional? 

Al parecer de las partes anteriure'.i de est.:i tesis podemos extra

er la respuesta: la crisis global del sistema, caracterizada en 

el primer apartado de este capítulo, nos muestra sus mdltlples -

lados, políticos, económicos y sociales. Una crisis de tal magn.!_ 

tud, que engloba los problemas Internos de los países centrales, 

junto con lus situaciones conflictivas del resto del mundo, pone 

en peligro real la situación global de la producción capitalista 

mundial. Este peligro real de una economía central mutuamente de 

pendiente (o interdependlente en términos trilateralistas}, obl_L 

ga ¡¡ los centros de decisión de los países hegemónicos a emitir 

una propuesta de renovación del sistema económico internacional139) 

SI en el primer capítulo he ofrecido un resumen del Informe name 

ro 14 de la Comisión Trilatcral, es para poder tener presente, en 

este segundo, la propue<;td concreta de la trllateral para anali

zarla esencialmente. 

Desde un análisis de política Internacional debemos comprender -

el problema y enfocarlo estructuralmente, en conjunto, para pen

sar su aspecto econ6mico, político y social, como una sóla unl-

dad. lEn qué consiste la propuesta tri lateral? Diíslcamente en -

Impulsar la cooperación necesaria para crear un estado de blene! 

tar, basado en la lnt11rclependencla económica, política, técnica, 

global, que hoy es la característica del nuevo mundo. 

SI hemo~ escogido como vía de anál !sis los problemas Internos 

de los países hegemónicos, bien podríamos preguntar entre qule-

.( 3 3 ) 1 b i c1 • r . 3 7 
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nes piden cooperación los ldeologos trllaterales7 El problema 

en verdad no es simple y nos remite a las cuestiones de trans

naciMal lzaclón del capital después de la Segunda Guerra Mun-

dlal, y por lo tanto a los problemas de la empresa transnaclo

nal. Veamos a Dos Santos a este respecto: 

"El capital Extranjero que entró ma

sivamente en el período posterior a

la Segunda Guerra Mundial forma una 

nueva unidad empresarial que se cons 

tltuyó en el transcurso de la prime-

r a m 1 ta d de 1 S i g 1 o X X y que ,,a 1 can z ó 

su plenitud en aquel período. Esta es 

1 a 11 amada emp res2 t ran snac i ona 1 que 

opera a nivel mundial, teniendo como 

base a Estados Unidos (40)" 

SI bien las empresas transnacionales son básicamente norteame

ricanas, la exportación de capitales norteamericanos -que asf 

se t r a ns na c i o na 1 1 za ron - a y u da ron de c i s i va me n te a re cupe ¡·a r 1 a s 

economías de Europa Occidental y el Japón, después de la Segu!!_ 

da Guerra Mundial, potenciando con estas medidas, el hacer ex-

plotar la crisis que nos ocupa y donde la competencia lnter-1~ 

perla! se manifiesta claramente, ahora contendiendo en el plano 

mundial la Comunidad Económica Europea (CEE), el Japón y los -

Estados Unidos. lCómo se llega a esta nueva competencia inter

impcrla17 En este sentido veamos el análisis que de la crisis 

norteamericana hace Arturo Ortlz Wadgymar para comprender un -

poco más la situación mundial contemporánea como ele profunda· 

competencia lnter-lmperial: 

"Es ampliamente sabido que la Segun

da Guerra Mundial significó para los 

Estados Unidos el mayor negocio de -

su historia, lo cual se manifestó 

(110) Imperial lsmo y Dependencia, p. 417, 
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con la destrucción absoluta de 

las potencias europeas y el pr~ 

dominio de este paf~ que como -

alguien manifPstara entró a di

cho conflicto bl>lico sólo a re

matar moribundos. Con el Plan -

Marshall se financiaron los -

enormes gasto5 de la reconstruc

ción europea, por lo que las ex

portaciones de capital y de mer

cancfas norteamericanas se in---

cremen ta ron notablemente ... (41) 

En su artículo "Semblanza de la Crisis Norteamericana 1967-1977" 

Arturo Ortiz \./adgymar apunta las explicaciones centrales de la -

crisis norteamericana a saber: 1. la exportación de capitales -

norteamericanos vía el Plan Harshall y 2. La técnica de "guerra

controlada" para "tomar oxígeno" en la prevención de las crisis 

c r c l 1 ca s cap l tal i s tas , según l as té c n i ca s de l os Ke y ne s i anos , - -

cosa que, con el rotundo fracaso de Vietnam quedó totalmente re

chazada (42:. 

SI tomamos el punto l. de la explicación de la crisis, veremos -

que la recon§truccfón de las economías europeas va a preparar el 

campo para el resurgimiento de estas potencias, especialmente el 

llamado "Milagro Japonés", y por lo tanto la competencia lnter-

imperlal mencionada, con manifestaciones tales como la devalua-

clón del dólar y los déficit de la balanza de pagos norteamer!ca 

nos a partir de 1968. La fallida técnica de "guerrus controladas" 

según fa Inspiración de los Keyneslanos, aclemiis de mostrarnos la 

rotunda respuesta ele los países periféricos al avance imperlal,

nos ensena las causas directa~ de la recesión que va a surgir al 

comienzo de la década de los setentas. 

\1iT)O RíTZ-;¡ra-J g yíi1ar--1rrt üro:--''T.ilTffo b l ·¡rrnñ t i e.me r nn de 1 n r.conom fa 
Mal!clcana Gonfrrnpor5nea'.' Instituto de lnvcstigaciqnes Económicas. 
UNJ\M. 1977 p. 181, 

(112)1bld. p. 106 
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Vemos asf ,con esta nueva caracterlzacl~n de la crisis cap ita· 

1 ista del 69-71-73 las rafees de la cooperación que piden lo~ 

ideologos trllaterales y por lo tanto sus propuestas de renova 

ción del sistema económico internacional: los hechos históricos 

de la postguerra crean todas la; contllciones para Ja nueva con

frontac. ión ínter-imperial de grande; dimensione<;, agudizadas por 

el despertar orgánico del tercer mundo. 

Hechos corno el triunfo victnamitil en J¡¡ guerra de agresión el 

sureste asiático, del embargo petrolero de la OPEP y la llama

da crisis energética en 1973-74, J¡¡s cau;as Internas de los Esta 

dos Unidos mismos, nos muestran el sentido y la dirección de la 

política internacional contemporánea. 

En resumen las propuestas de renovac Ión de 1 si stcma económico In 

ternacional se interpretan en este marco, tesl s que serán mejor 

comprendidas cuando en el tercer capitulo las encaminemos critica 

mente frente a las propuestas de un orden internacional renovado 

levantadas por los parses del tercer mundo. 
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3. CAP 1 TULO TERCERO 

3. 1 ESTRATEGIA DEL TERCER MUNDO FRENTE A LA POSICION TRI LA
TERAL 

3. 1 . 1 LA NECESIDAD DE CREAR UNA ESTRATEGIA ANTITRILATERL TER

CERMUNDISTA 

Nuestra hip6tesis fundamental a lo largo del desarrollo de es-

ta Tesis parece comprobarsl'; hemos dicho que la Comisión Trila

tcrnl como orqanismo tran~.naclonal que busca controlar la crl-

>i•; actual del imperial ismu produ:::to de esta misma crisis, cosa 

que prornetinHl'> dcmo<>trar mií~ detcnidnmcnte en este Tercer Capft~ 

l o , y a des de 1.:1 p r i me r a J><H t e Je 1 a Te s i s ha b 1 amos de 1 a s re 1 a -

e iones entre infraestructura y superestructura como conceptos -

cxpl icatlvos del movimiento or~ánico de la realidad; pues bien, 

en los capítulos anteriores la línea de razonamiento que ha pr! 

valecldo ha sido baslcamcntc Infraestructura!, de examen de las 

condiciones económicas que juegan en la política Internacional 

contemporánea, en contraposlclcin con lo que Iniciamos ahora, un 

análisis de la superestructura, de las relaciones políticas y -

diplomáticas que se han engendrado en el mundo como consecuencia 

de la onda lilrga de la crisis de los setentas. 

Indudablemente que uno de los períodos m5s existosos de la hlsto 

ria económica del capltalismo fué el último cuarto del siglo, 

después de la Segunda Gul'rra Mundial (113); este momento ve la 

(43) FURTADO, Celso. en su artículo "El Reordcnarniento de la Eco 
nomfa Mundial" (En Cartor y la Lógica del lmperlallsrno).Dl:
ce de este período: "El cuarto de siglo conclufdo en los prl 
meros anos del decenio de los setentas constituy6, sin lu--
gar a dudas, uno de los períodos rn5s exitosos de la Econo-
mía Capitalista, el resultado fué que la tasa media de cre
cimiento económica durante ese período superó el doble de -
las tasas alcanzadas anteriormente en períodos de extensión 
similar" p. 299. 
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transnacionallzaclón del capital como nunca antes { el afianza

miento del capl tal monopólico norteamericano en primer plano, y 

ve al mismo tiempo las raíces del desequilibrio l'Structural que 

dar5 fin a ese momento de crecimiento, engendrando (esta crisis) 

la necesidad dP crear un nuevo centro de decisión de la políti

ca internacional que se llamo la Comisión Trilateral. 

Si en este Capítulo se hablarii de ''La Estrilteqia del Tercer Mun 

do frente a la po~lción TriL:iu•r.:il", y éste explicara mejor --

lo gfinesis de la mencionada Comisión, entonces habremos de ver 

más en detalle la corrclélción de fuerzas que se juega entre el 

mundo desarrollado y el Tercer Mundo. 

Los países centrales fortalecidos despucs de la Segunda Guerra 

Mundial ven al final de la década de los sesentas un declive -

pronunciado en sus economías y un auge sin precedentes de la 

polTtica relnvlndlcativa del Tercer Mundo. Como la crisis no -

significa el fin del sistema, desde los países centrales se d.!_ 

seña toda una palítica de largo alcance para contrarrestar los 

efectos de esta ·crisis que se concreta a la creación de la lla 

rnada Estrategia Tri lateral. lQuc relación guarda la creación -

de esta estrategia con el desarrollo ya histórico, de la estr~ 

teg!a reinvindicativa y de liberación del Tercer Mundo? 

La dtal~ctica de fuerzas y contra-fuerzas de la historia ve que 

Irremisiblemente al ataque viene la respuesta. La actitud his

tórica que poco a poco el Tercer Mundo ha venido delineando se 

enmarca en el juego dialéctico e.Je la historia por el cual los -

ataques del Imperialismo se ven contestados por 10s movimientos 

políticos y dlplomiíticos del Tercer Hundo. 

f1 continuación detall<:irernos una cronología de los antcccdcntcs

del Nuevo Orden Econónilco Internacional¡ como se sabe la Segun

da Gu(~rra Mundial, hizo abrl~1ar grandes esperan1as a lns pueblos 

de los países atrasados. La derrota del fascismo se !dentl ílcó -

a menudo con el triunfo de la democracia. La Carta del Atlántico, 

lanzada en medie• del conflicto, abrió un horizonte de paz, pros-
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perldad y cooperación Internacional, y la victoria de 1945 se

recibló en todas partes con explicable alegría. Pero cuando -

apenas empezaban a desmovilizarse los ejércitos, Churchill y -

Truman abrieron el frente de una nueva guerra: el de la "Gue-

rra Fría" contra la Unfón Soviética, contrc el socialismú y en 

general contra todo movimiento popular que pusiera en peligro 

o Incluso cuestionara el orden capitalisL:i, entre los hechos -

miis importantes se suceden los siguiente~: 

1947 EL PLAN MAHSH1\LL , destinado a facilitar la rehabil ilación 

de Europa Occidcnt;:il y concretamente de Alemania, )' a lmp~ 

dlr el avilnce de las fuerzas revolucionarlas. 

LAS C')NF"ERENCIAS DE GINEBRA Y LA HABANA, para defender !a

vieja política de libertad comercial reclamada por los Es

tados Unidos, recuperar lo~ mercados transitoriamente per

didos durante la guerra y consolidar su hegemonía. 

EL TRATADO INTERAMERICAN0 DE ASISTENCIA RECIPROCA, más co

nocido como PACTO DE RIO, mediante el cual los Estados Uni 

dos, violando la Carta de las Naciones Unidas y la sobera

nía nacional de los países latinoamericanos, Incorporaban 

a éstos a la guerra frfa contra el "comunismo" y los con-

vertían en al lados automáticos de la potencia del norte, -

en caso de un ataque armado. 

1948 LA OEA, nuevo vehículo para ejercer permanente presión eco 

n6mica y polftica sobre los gobiernos latinoamericanos y -

subordinarlos a la estrategia del Imperialismo estaduniden 

se. 

1949 EL PLAN TRUHAN, tuyo fin de sostener a los Impopulares go

biernos de Grecia y Turquía, contener la lucha revoluclon~ 

ria y facl 1 ltar la penetración del capital monopol lsta no!:_ 

teamericano (a través del llamado Punto IV de dicho Plnn)

en los países econ6mlcamente iltrasndos y especialmente en 

Afrlca, como supuestamente el mayor y mis eficaz estfmulo

de desarrollo econ6mico. 
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LA OTAN, nueva fuerza militar que debTa cerrar el paso al 

avance del socialismo en Europa. 

1950 La lnvervenclón militar de los Estados Unidos en Corea, -

para Impedir la inminente caída del gobierno de Rhee y el 

triunfo de la revolución en el sur del pafs. 

1954 La negativa de los Estdos Unidos a aceptar los acuerdos -

de Ginebra, y el inicio de la Intervención militar que cu! 

minarfa en la invasión norteamericana de Vietnam. 

1959-

La Intervención de los Estados Unidos en Guatemala para -

derrocar al gobierno constitucional de Arbenz, y la reaflr 

maclón, en Caracas, de IP estrategia para salvar al hemis

ferio del "comunismo internacional". 

1962 La denuncia de los Estados Unidos de que la Revolución Cu-

bana entrañaba un grave peligro para la seguridad hemisfé

rica. En la VI Conferencia de Cancilleres se acusó a Cuba 

de ser instrumento del "comunismo lnternacion:il"; al año -

siguiente se lanzó la agresión mercenaria de Playa Glrón, 

y a principios de 1962, se la expulsó de la OEA por tener 

un régimen "totalitario, lncompatlble" con las bases de -

la organización lnteramerlcana. 

1961 Necesitando el Imperialismo ofrecer una alternativa frente 

a la Revolución Cubana, el presidente Kennedy llamó acre

ar la "Al lanza para el Progreso", que en esencia era una -

mezquina oferta de ayuda financiera y un programa reformi! 

ta para América Latina: meses más tarde la Alianza se apru!_ 

ba y el propio gobierno norteamericano propone, en la ONU,

abrlr la primera década del desarrollo. 

1964 Cuando se suponía que la Alianza estaba en m¡¡rcha y que los 

viejos y más burdos métodos de dominación se habían abando· 

nado, el avance de un movimiento democrático en la Repúbll· 

ca Dominicana bastó para que el Pentágono hiciera descmbar-
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car a millares de Infantes de marina, "en defensa" de Jos 

inversionistas yanquis radicados en dicho país. 

En 1950 se celebra en México la primera conferencia ameri

cana por la paz; en 1952 triunfa un movimiento revoluciona 

rio en Egipto y en 1954, el colonialismo francés es derro

tado en Indochina y poco dcspu¿s en Argelia, y en el breve 

1 a p so de un cu a r to el e s i g 1 o s <> 1 i be r a n 3 8 p a r ses en A f r 1 e a , 

17 en Asia y 4 en el C¡¡r-ibe, lo que hace un total de 59. 

Desde 1948, los qobiernc>s latinoamericanos, a través sobre 

todo el e 1 a C E r /\L. a un q u e t a m b i i! n de 1 a O f /\ y o t ro ,, o r q a n i s -

mos solicitiln tímidamen•,e coopl'rilción para acelerar el de

sarrollo. La caídu de los precios dc',pues de la querra de 

Corea, y el receso de 1953-1954 y las devaluaciones mone-

tarlas de lo5 años slquientes c¡eneral izan el descontento -

en América liltina y dan luc¡ar il nueva'; y justas reclamacl~ 

nes. Hasta el triunfo uc la revolución cubana, empero, el 

gobierno norteamericano ~anliene en esencia sus viejas po-

s iclones y sólo acepta revisarlas cuando el prestigio de -

aquél la comienza a extenderse pel lgrosamente por todo el 

continente y la lucha de clases se intensifica en varios 

países, amenazando en Jcsenlazar en otras revoluciones. A

parti r de ahí se debate largamente en torno a problemas fl 

nancleros, comerciales y de cooperación técnica, y en 196/1, 

con motivo de la Primera Confercnclu de la ONU sobre Comer 

cío y Desarrollo, Vílrios pi!Íses latinoamericanos se incor

poran al llamado "Grupo de los 77", que más tarde se amplía 

y llega a agrupar a 110 naciones. En 1967 el grupo prepilra

la"Carta de Argel", cuyas princlpale5 posiciones en materia 

comercial, financiera y d~ transferencia tecnológica se ado~ 

tan en la 11 UNCTAD ccleb1-ada en Nueva Delhf en 1968. [)05 -

af'los después, ahora con la activa participación de muchos 

países subdesarrollados, la Asamblea ue la ONU aprueba el Se 



- 13 -

gundo Decenio del Desarrollo y la llamada Estrategia ln-

ternaclonal del Desarrollo (44). 

SI la crisis del capitalismo mundial estalla al final de la dé

cada de los sesC'ntas, Ja crhis no va a parar allí sino que en

gendrari toda una serie de consecuencias. Supcrestructuralmente 

veremos el cri•,:iente empleo del debate confrontación de los fo

ros internaciunalt•!, corno arena natural de confrontación entre el 

centro y la perif,;ria, a!,amblc<is multinacion<Jlcs donde se iran 

delinc>ando la•; acciones del porvenir. 

En este sentido de co11front.:ici6n dialéctic¿¡ de estas cstrate-

gias hay que t•'flC'I. pre~;cntc un punto importante en la delinea

clón de la estrategia del Tercer Mundo y la po~;terlor respues

ta orr¡i'ínica de los países <Jhor<l llamados trllateralcs. Nos re

ferimos a los hechos realizndos por Ja política exterior mexi

cana, a partir dC' 1972 y que culminarán P.n 1971¡ con la aproba

ción por la asamblea plenaria de l;:i ONU dC' la "Carta de Dere-

chos y Deberes Económicos de Jos Estados". 

Si recordélmos todo lo dicho en esta tesi5 sobre el Informe nú

mero 14 de la Comisión Tri lateral, hemos de tener una referen

cia Importante de compresión en la serie de hechos que se su

ceden en torno a Ja "Carta de Derechos y Deberes Económicos de 

los Estados" 

La Diplornaci<J Mexicana a principios de 1972 por intermedio de -

Luis EcheverrTa Alvarcz lanza, en el tcrcC'r período dP sesiones 

de la confprencia de las Naciones Unidas sobre Comercio v De- -

sarrollo (UNCT/ID), lil idea de Ja carta que r"cr¡ulara las rcl11clo 

nes económicas 1~ntrP lo5 países del centro y lo~. de la pcrifé-

rla (45). 

----···--·-~---~------------·-~---------·---·---------~-------

(l¡I¡) AGUIL/\P,, M. Alonso. "!.E_C_1.:_i~ ___ .50_!__i:_~:.i...\.EJism~_". op. cit. 
p . 1 4 J a l il J I¡ J . 

(115)"~-~_t:_JJ-~chos _y Oebc1-cs Económicos de los Estados"--
Antecedentcs y Text.2.l_ Secretaría de Rel,1ciones Exteriores, 
México, 1975. 
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A cont lnuaclón sei'lalaremos los principales puntos de la "Carta de Derechos 

y Deberes Económicos de los Estados": 

- Igualdad soberana de los pueblos, 1 ibre determinación y no intervención; 

Cooperación internacional equitativa, de preferencia a los países más -

atrasados; 

Participación de los prses subdesarrollados en la solucl6n de los probl! 

mas económicos mundiales; 

- Derecho de cada pars de adoptar el sistema social que prefiera; 

- Derecho de cada Estado al uso, salvaguarda, centro y nacionalización de -

los recursos naturales y lns actividade!; económicas; 

- Derecho de los pueblos colonizados y ocupados por otros, a la restitución 

por su agotamiento y deterioro; y a la 1 ibr.•r;:ición nacional; 

- Derecho a reglamentar y supervisar la actividad de las empresas trasnaclo 

na les; 

- Establecimiento de relaciones de intercnmbio comercial equitativas; 

- Asistencia técnica a los parscs en desarrollo, sin condiciones políticas 

ni m 11 ita res; 

- Mejoramiento de la posición competitiva de los productos frente a los -

sintéticos; 

- Creciente transferencia de recursos financieros y tecno16gicos a los paí

ses en desarrollo; y creación de la tecnología que mfis convenga a Estos; 

- Fin al despilfarro de los recursos naturales; 

- Movilización del potencial productivo para fomentar el desarrollo (46). 

No es de extrañar entonces que los países "Trllateralcs" se unan multlna-

cionalmente para resistir la ofensiva de los países pcrifErlcos que res--

pondlcndo a la nueva lógica del Imperio organizan su fuerza para comenzar 

la lucha, que por ahora se escenifica en 1 as asambleas generales de los Dr 

ganlsmos Internacionales y que por la rnaniobrns dl' los Estados Unidos (47). 

\1lbT-AGU 1 Lf1R:-M:--il Tón so:-'.~0~-c rJ_0i_]~l'.-~_C..~rI!~~I~~i0~··.~;¡1-:-cTc-p.·-~ 
152. 

(47} FURTADO, Cclso. Artículo citado, p. 303 donde cxpl lea las dilaciones 
que pone Estados Unidos en estos foros cunndo sometf~ las propuestas 
a prolongados "Estudios Técnicos". 
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Celso Furtado Llama "Cajas de Resonancia; "Cajas de resonancia" que poco a 

poco pierden su eficacia como mediatizadoras de los designios norteameric~ 

nos y obl lgan a todos los pafses a responder al avance de la historia, al 

ahondamiento del foso entre el centro y la peri férla con las consecuencias 

que estarna~ anotando. 

Vemos así convertirse a las reuniones de organismos internacionales en fo

ros, donde el Tercer Mundo se constituye c;orno un elemento de la mayor lmpor_ 

tancia en la dlnimica del conjunto del sistema Internacional, a despecho de 

los países hegemónicos y teniendo corno causas de esta importancia los si- -

gulentcs hechos segan Celso Furtado (48): 

l. El desmantelamiento de las viejas estructuras coloniales. 

Z. La Importancia de los recursos no renovables y de la mano de obra situa

da en la periféria. 

3. La evolución política interna de los paísc& periféricos. 

Estos hechos, lentos pero irreversibles constituyen, Junto con los proble-

mas internos de Jos países hegemónicos, el conjunto de causas que delinean 

la necesidad de una estrategia del Tercer Mundo frente a la agresión tril~ 

teral, estratcgi& que toma forma desde 1974, cuando a pesar de las presio

nes en su contra -la carta de los Derechos y Deberes Econ6micos de los Es

tados r.cs votada multinacionalmentc el 12 di.' Diciembre, constituyéndose en 

una lfnca tc6rlca de fuerza Importante en la confrontaci6n Norte/Sur, y -

sirve de base para las propuestas del Nuevo Orden Econ6mlco Internacional 

(49) . 

3. 1. 2. 1MPORTANC1 f\ DE ASUM 1 R UNA ACC 1 ON CONJUNTA DEL TERCEf\ HUNDO 

El apartado anterior nos mueslra como la gran coyuntura hist6rica de la -

crisis capitalista actual con sus consecuencias no'; da Ja idea de la nece

sidad de uni:l estratec¡ia Tercermundista y ant i-imrc>rialistil. El presente -

apartado no'; t icn<! que mostrar la ncces idad de la acción conjunta de los -

'7T."'ó'\7i°---· .. ----·-··-------· -·----.. ··--------···~- - ----------· ··------- ·--·---------··--
\•tu¡ d1id. p. 301 y 302. 
(49) ANGUIAtJO ROCH, Eucienfo. "~Q?..P~~I!•ción EconÓ_!l~_ca lnternaciorrnl, Diálogo 

o Confrontación". Ed. Nueva lmac¡en. CEESTEH. México 19S1. 
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países periféricos contra la acción real de los países hegemónicos, que - -

buscan cubrirse de la crisis con los países periféricos. 

Si retomamos la idea del último cuarto de siglo de desarrollo capitalista -

habremos de exarninar una Idea de Pedro Vuskovlc de su artículo "Amerita La

tina y la lucha económica del Tercer Hundo" (50), cuando nos muestra la con 

frontaci6n que se desprende entre la realidad histórica y el conjunto del -

sistema coc:io un triple choque que produce la crisis 69··71-73: 

• La consecuencia de las propias leyes de funcionamiento del 

capital i5rri0. 

0 La confrontación siempre presente con el mundo socialista. 

º La competencia lnter-lmperial. 

SI examinamos una a una estas Ideas caeremos en la cuenta de la profundidad 

histórica de la crisis y por lo tanto el cambio real en las condÍciones de 

la política internacional que permite negociar, en mejores condiciones para 

el Tercer Mundo, grandes acuerdos sobre comercio, financiamiento o explota

ción de materias primas. 

lPor qué, como respuesta a la crisis y al repunte del Tercer Mundo la Comi

sión Tri lateral propone "Un Sistema Internacional Renovado''? Hugo Assmann -

en la Introducción al libro que compendl6 sobre ~arter y Ja Lógica del Im

perial lsmo (51), después de hablarnos de las Leyes tendenciales del capita

lismo y su "Nueva Lógica" se refiere a la Coml5fón Tri lateral como una ma-

nlobra imperial del ocultamiento de la realidad opacada por unos pocos que 

conocen y aplican habilmente las más avanzadas técnicas psicológicas del -

"Social Engineering" o sea la inconscientización del pueblo (52), para po-

der referirse al lenguaje de la trll<1tcral: 

"Los tri lateral ista~ ,y entre el los Car

ter, consciente de la profunda necesidad 

de una administración de la crisis que 

(50) "lnvest igaclón Económica", UNAM, No. 1, México, 1977 
(51) Carter, op. cit. p. 11 y sgtes. 
(52) lbld. p. 13 
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debilita al capitalismo, adoptan un len

guaje que postula revisiones profundas.

En ciertos momentos, es un lenguaje no -

solo osadamente crítico, sino un lengua

je que aparenta fugaces deslegltimtzaci~ 

nes del sistema, para lograr construir -

una ldcologia plausible que legitime el 

reordenamiento del mismo ... "(53) 

LA que nos referimos. al sentido puramente ideológico de los Intentos de la 

Comisión Trilaternl para ocl!ftilr la 1·eal:dad de la crisis histórica del sis 

tema y avanzar su nueva estrategia ce dominacióri que necesariamente habrá -

de contar con una respuesta uní ficac'a por parte de 1 Tercer Mundo. Los pun-

tos señalados anteriormente como causas del repunte de la periféria en su -

lucha con el centro (1. El desmantelamiento del colonialismo, 2. La situa-

clón en materias primas y mano de obra, 3. La evolución política Interna-

de los países periféricos) nos permitirían entender los elementos que con~ 

tltulrfan (o podrían constituir) el cemento que uniría a la estrategia con

junta del Tercer Mundo. 

1. la transnaclonalización del capital y por lo tanto la creación práctica

mente de un nuevo período Imperial (la era de la empresa multinacional) pide 

nuevas reglas de juego en el control de los mercados. Las antiguas colonias 

se ven "Liberadas" y con nuevas relaciones políticas: las empresas transna

clonales en su seno controlando directa o Indirectamente las Inversiones de 

capital y por tanto dominando importantes decisiones estatales. La erradica 

cl6n o el control de esta intromisión extranjera en los estados nacionales 

pide una acción conjunta de los organismos internacionales, que dominados -

nGmerlcamente por los paísrs del Tercer Hundo (liberados de ser colonial, -

pueden constituirse en una arma de acci6n de la estrategia conjunta que nos 

ocupa. 

2. La situación de los i\ccursos Naturales del Tercer Mundo es definitoria -

para la estrategia. Ya hemos visto e.orno en 1973 la OPEP sacude al mundo oc

(53) lbid. p. 12. 
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cldental con su embargo y hemos visto como se logra avances con la "Carta • 

de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados'', situaciones que por -

sí solas dan una pauta o seguir: lo que los trllateralistasllaman lnterde·

pendencla no es m~s que la dependencia de sus producciones de los recursos 

naturales del Tercer Mundo, mismos que se puede constituir en lo que hoy 

se llama un arma estrat~glca, hecho que preocupa altamente a la Comisi6n 

Tri lateral como lo manifiesta en su informe sobre energéticos. (54). 

Quiz5, con un peso relativo igualmente importante, habría que analizar los 

aportes de la mano de obra periférica a la producción mundial. Samlr Amín -

(55), considerando las exportaciones del Tercer Mundo (dominadas casi en su 

totalidad por empresas transnacionalcs abastecidas con mano de obra perifé

rica de bajos salarlos) dice que estas no estan constitufdas por eKporta--

ciones agrfcolas de "Sectores atrasados de débi 1 productividad" sino que 

11 .de un monto global de exportaciones de 

los países "Subdesarrollados" del orden de -

los 35,000 millones (en 1966),el Sector Cap.!_ 

tal ísta ultra moderno (petróleo, extracción 

mlne,·a y transformación primaria de los mine 

rales, plantaciones modernas, como la de la 

Unlted Frult en América Central ó el Unilever 

en Africa y Malasia,etc). Provee por lo me-

nos 2/4 partes del total, es decir 26,000 -

mil Iones ( ... )si esos productos fueran pro

vistos por los países desarrollados, con las 

mismas tficnlcas por lo tanto con la misma -

productividad y la tasa de ganancia media -

fuera del orden del 15% del capital instala 

do y el capital puesto en obra representará 

1/7 de este( ... ), si la tasa de plusvalía -

fuera de 100% ( ... )su valor serfa de - - -

(54) F.11ergTa: "El imperativo de un enfoque Tri lateraJ_", CIDE, Cuadernos Se
mestrnles 2--3,-Mayo de 1978, p. 349 y sgtes. 

(55) /\HIN, Samlr. ~'La Acumulación a Escala Mundial". op. cit. p. 78. 
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34,000 millones. La transferencla de 

valor de la periféria hacia el centro 

de este solo rubro es considerable, -

ya que representaría B,000 millones de 

dólares (estimación realista)"(56) 

Los datos anteriores nos muestran facilmente el sentido para -

otra acci6n conjunta del Tercer Hundo en su lucha contra los -

países hegemónicos: si se cumplieran (o se pudieran hacer curn

pl ir) los pustulados de la ''Carta de Derechos y Deberes de los 

Estados" esta sangría de capitales sacados del Tercer Mundo p~ 

drían inscribirse dentro de un Nuevo Orden Económico lnterna-

cional mis justo y pacífico controlado crccientemente por un -

nuevo modo de vivir y no por el impuesto por los países hegemª

nlcos. 

3. La evolución política Interna de los países periféricos jue

ga un papel determinante en la posibilidad que examinarnos de una 

estrategia conjunta contra la agresión Tri lateral. Estos países, 

en su mayoría recientemente liberados (salvo los países latinoa

mericanos, pero esto lo examinaremos en el apartado D de este -

capítulo, "América Latina frente a la Trilateral") no har1 engen

drado una clase social que tenga un proyecto histórico verdadera 

mente distinto al de los pafses hegemónicos; pero a~n así, sus -

formas de evolución política han engendrado burocracia o alianzas 

de clases Importantes que se hacen al papel de opositoras a la -

dominación echando hacia adelante movimientos importantes (corno -

el de los no alineados, o la OPEP) que en sí mismos constituyen -

importantes basamentos para una estrategia global del Tercer Mun

do. 

En sfntesis: La posibilidad que brinda la crisis estructural del 

imperialismo en su etapa transnaclonal para que el Tercer Mundo -

adelante una estrategia de liberación y rcinvlndlcaclón no es so
lo una posibilidad teórica sino una realidad histórica que, corno

T56Tibld. p. 78 El Subrayado es Nuestro. 
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lo examinaremos en el siguiente apartado ("La defensa de las -

materias primas y de los energéticos"), tiene vías específicas 

de ac tu ac i ó n. 

3. 1. 3 LA DEFENSA DE LAS MATE~IAS PRIMAS Y DE LOS ENERGETICOS • 

ANTE· LA POSICION TRILATERAL Y LA CRISIS 

Hasta ahora el desarrollo de nuestra hipótesis fundamental nos· 

ha llevado hablar de la crisis que estudiamos como la causa di

recta de la creación de la Comlsiór. Trllateral; pues bien, el -

recuento argumentado que nos apoyan parecen confirmarla sobre -

todo si se tiene en cuenta que la cri5is como ya senalamos, no

slgnl fica el fin o el caos dr.1 si'.. tema: La estructura lnterna-

clona 1 del sistema capitalista se ha estremecido al comienzo de 

los anos setenta~ y esto ha originado el encendido de una luz 

de acero en los cerebros más avisados de los pafses hegemónicos. 

Seílal abamos fundamentalmente que la estrategia creada por los -

países tri laterales es un proyecto de largo plazo y ahora habre 

mos de entender un poco m5s nuestra afirmación. El debate-con-

frontaclón que ha servido como arma de la estrategia relnvlndl

catlva del Tercer Mundo ha Ju<?ado también como causa de la crea 

clón de la Comi5iÓn Trllaternl. La crisis 69-71-73-80,ha sido -

una crisis del sistema capitalista en cuanto totalidad, pero la 

perlf6rla ha sabido jugar un Importante papel en la coyuntura.

El estudio de la política Internacional contemporánea tiene que 

tener en cuenta el despertar político del Tercer Mundo para en

tender el surgimiento de la Comisión Tri lateral: La Comisión sa 

forma como un Intento de manejar la crisis pero por miís voliti

vo que aparezca, su acci6n tiene bn5es firmes en el NUP.VO Orden 

Económico Internacional. 

El mundo, el mapa político lnt:crnaclonal, cambiado .en la última 

post -guerra, ve variaciones Infraestructura les y superestructu

rales de importancia. 



.. 8l. -

Hoy por hoy pareciera ser que el plan de desarrollo económico 

de Jos Estados Unidos después de su triunfo en la Segunda Gue

rra Mundial, de inundar de capitales a Europa y Japón está 

! legando a su fin. La recuperación económica de Europa, el re

surgimiento del Japón y la transnacionalización del capital -

norteamericano varran definitivamente el orden lnter·nacional -

de la post-guerra; la etapa de la empresa transnilclonal domina 

la política contemporánea. 

SI hasta ahora no se habían centrado los análisis d1: esta tesis 

en la empresa transnacional (f.T.l, e! desarrollo de Pste apar·· 

tado sobre la necesidad de la defensa da las ~atcrlas primas y 

de los energéticos del Tercer Mundo así lo pide. la empresa -

transnacional es el fenómeno económico mfis relevante de nucs--

tra época. El capital financiero que •,ale iniciahente de Esta 

dos Unidos se Implanta en una multitud de países que le darán 

nueva vida y desarrollo (5/'). Líl f.T. después de "sembrar" su

capital inicial en el país anfitrión encuentra dos fuentes fun 

damentales para su abastecimiento: 1. los propios recursos fi

nancieros del pars anfitrión, 2. la•, condiciones t'5tructurales 

del sistema que mediante la nueva di,iislón del t~abajo interna 

clonal lmplan~ado, Je permite distribuir sus ~¡anancla!; de ;:icucr 

do a leyes que apenas los economistas c!,tan estcdiando (58). A 

pesar de estos sabemos y.1 las leyes gerwrales qu<> aquí esboza

mos; de acuerdo a estas, lQue papel se le debe asignar al estu 

dio de las ET y sus leves de desenvolvimiento en las considera 

clones sobre la defensa de las materias primas y los energéti

cos del Tercer Mundo? 

Creemos que el estudio sobre la!> ET y '>U desenvolvimiento debe 

( 5 7 l A este res pe e to T he oto n 1 o Dos s an t ó:;--;¡-1-"Tií~ji~úJi;TTsmo-y-:.:-· 
O e penden c 1 a " , o p , e 1 t . p • I¡ 1 6 e u a n do d 1 ce : ">I u y p o e o s e s !! 
be todavfa sobre l'l nuevo capit,11 lntcrnacicnal ( ... )no -
obstante, más Insuficientes aún'ºº los estudio·~ !,obre los 
modos específicos de operación de este cilpl t.11 y <!! grupo 
social que lo representa ... '' 

(58) CECEílA, Jose Luis. "México er~ ___ l_]_Orbi~~~~~:.!2_1_ .. '·' Ed. Ca-
ballito. México 1970. p. 60. 
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ser primordial, si hemos visto que la nueva División lnternaci!!_ 

nal del Trabajo favorece a la empresa transnacional por su in-

serción en el país huesped, cabe preguntar lCómo se beneficia -

la ET de las materias primas y de los energéticos del país anfl 

trión? 

Thcoton io Dos Santos en su 1 ibro Imperialismo y Dependencia nos 

daría elementos para responder a nuestra pregunta: 

"Detcngamonos con más de tal le en es

ta situación (la expansión mundial 

de la Economía Estadounidense). Al 

trasladar sectores productivos al ex 

teriur, htados Unidos no sólo mantle 

ne el control financiero lnternacio--

na!, sino también el control de la -

tecnologí.i. de lil investigación cien

tTfica, de la administración general 

(~..!.1_ernl_::!_ficc) y de la producción -

de lo~ productos de mayor contenido 

Técnico v valor estratégico como la -

Industria ~uimic~ pcsadJ, la electró

nica pe~aJ<i. la lndu:.trla atómica, la 

lnve'>tig;,ción espJcial" (59). 

Creemos que al citilr el .:intPriu1, r¿¡zonarnicnto de Dos Santos es

tamos dando elementos ~1rJ ~cnalar donde est5 el n~cleo de la -

producci6n dominante co~tcmpor5nea: lo fundamental del actual -

sistema Internacional di' trabajo es quien concentra en sus manos 

la esencia de líl producc:ón y como este control iuec¡a para expl~ 

tar la perift~ria. 

En e~.te sentido se hace' pcrtinentc caructerlz.ir· el desplilznmien

t o d e: 1 11 d u s 1 r i a s ' ' S e r. u 11 ,; ,1 r i a s ' ' , o e 1 re fo r /. ¡¡ 111 í e n t o d e 1 a s e x t r a e 

t ! va'." en l '' JH' r· i f é ria ,; " 1 si !; t P ma . S 1 (o 1 con t ro 1 de l il ~. 1 n el u s - -

t r· Í.'l', o fu ne ion'"• b 5 !; i c.1 s pe r m íl ne c ,. ha¡ o id e o n t ro 1 d 1 ri:- et o de -
"~---·---·--·-.-,---·-- ,,,_, ___ ., ·-----,----,-·.--_,-,,, ________________ , _____ _ 

(59) DOS Si\NTO~I, Thcot<'nio. op. cit., p. 1138. 



los países centrales, es "obvio" que el rendimiento de la perl

férla aumenta en cuanto se la incorpora a la producción lndus-

t rlal al Instaurar en sus naciones Industrias de Empresas Tran~ 

nacionales que produzcan con capltdl, mano de obra y materias -

primas del país .rnfitrión. 

La nueva dlvlsitín Internacional del Trabajo de la que hablamos 

conforma la ba~e ~aterial desde donde se sustenta y actua la -

"Estrategia Tri lateral", de aquí que se haga perentoria enten-

d e r a que 1 L1 p a r a a e L1 r il r y ne u t r a 1 i za r e s t a • en es t e s '' n t i do - -

otra conceptual i:ació~ de Dos Santos ayuda para lograr este ob

jetivo: Dos S<:rntos en el Capítulo XXIII de <,tJ obra linpcrialismo 

y Dcpendcnci~- hace un avance teórico para caracterizar la si-

tuación de Ja que hablamos y ofrece el siguiente esquema para -

11 umlnar 1 a "Realidad Emp ír i c.1 1
' que cvocilrnos: 

"A.'Jna nueva División Internacional 

del Trabajo sería la primera conse

cuencia, a nivel 1nundi11l, de (•sta -

nueva forma del sistema capltali~;ta 

Internacional. Las Economías capi ta-

l is tas depcndientl'S •,e especializa-

rían en la producción de bienes rnanu 

facturados de co11sumo liviano, df• lo~. 

sectores b5síc0s ineao~ cstrat~glcos -

y de los sectores mrnos coinplrjos Je 

la industria pes11da. T11mbi~n sr rspc

clalizarían en la f11bricación de pro

ductos de menos c,11 ificación regional 

( ... ). 

"B . 1\ c o ri se e u 1• ne 1 <? de e \i íl rr' d i s t r 1 hu -

clón dr• lns actlvldi.ldcs econóniicas -

lntrrnacinnalcs, se est11blecrría de 

manera c11da vez m~~ apremi11ntc, la -

necesidad de formar mercados region! 
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les a través de las Integraciones, al 

prlnclpto comerciales y posteriormen

te más ampl las para la concreción de 

estas aspiraciones en reglones más -

atrasadas, tales como América Lutina, 

se haría necesario crear infraestruc

turas de transportes ( ... ), comunica

cloncs ( ... ),de energía eléctrica -

( ... )y unsin número de otras medidas 

des t in ad as iJ 1 a e r <' . .:i e i ó n de un a re al i 

dad regional anteriormente destrufda 

por los intereses del mismo sistema -

i n t e r n a c i o n a l '.' 

"C.Para la realización de este proye~ 

to, sería nece·,;iria la constitución -

d e u n a n u t' v a ' ' e 1 i t e ' ' e n e s o s p a í s e s , -

reuniendo las direcciones empresaria

les, sindicalc'.., estudiantilns, camr~. 

sinas, lntclcctuale~, t6cnic~s. prof~ 

sionales y, sobre tcdo, rnilitarec; que 

establecr,r·ían r¡obiernos de fuerte pe

so en el ejecutivo y de carácter tcc

n oc r á t i e o , m o d e l"fl i l u r; t e e i n t e r 11 ¿, e i o -· 

11 a 1 i s ta . f, r· :;t e t i p o d '·' q o b i e r no ~; ,, -

le llilmaría una democracia de par·tfc_!_ 

p a e i ó n res t r i n <J i d u , <i e 'il e p r o e e•, o g ~ 

neral, modcrni;•_,1ci,)n la raciona Ji za-

cfón econcímic.:i capilufi'.,ta, la ¡J1·odu~ 

ción cuncr~ntradil y monopólica, la in

formación dt• Lis deci~•iones, unn cul

t u r a e i t' n t. i f i ~ t a y t (' e n o e r 5 t. i e a , e 1 

control d<' la lnfnrmaclón, )¡, '.tJbllrna 

e i ó n d ,, 1'1 •; t r il d i c i 011 '". l o e u 1 r' ~, e o 11 - -
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formadan, y están conformando, las 

bases de ese nuevo régimen social y 

poi rt leo. 

Al delinear, aunque sea ligeramente, 

las formas m5s extremas del módelo -

de de!:>arrollo dercndlente monopólico 

integrado, se pucdr establecer las -

dificultade5 pard su concreción hls

tór ica" (60). 

Pareciera ser Jl leer la> anteriores palabras de Dos Santos que 

desentr¡,iíarar~oc; las raíces Je ln propueHa tri lateral encerrada 

en el inform1' :úrnero 14 estudiado; la redistribución de ilCti-

vidades econór-íca~. el rapel que en ella cumple la periféria nos 

obliga a pensa:· en el '>Pntid<J quP se dcbt' ,1doptur· e11 la defensil 

de las materia' primas y dp lt;'' e11erqético5: no s6lo las ET se

benefician dir,•cta y abru111ador·a111c11tc· al in~talar f.:íbrica' .. ''Na-

cionale!,11 P.n l.JS paf,,.,,, a11fitrio11e!.,, sino quP con ello '•e tien

de una cort.inii de humo ,1 u11<1 fnnna "indirecta" de explotación -

de las materia'; primils pP.1·iféricas y de su'., encrqéticos por pa~ 

t e de 1 o '.; p a e ' '· ' he 9 ·~ nHÍ n i e o-, : l il ex p 1 o t a e i ó n t r a 11 s 11 '' e i o n a 1 de -

su:, re e u r ';o'' ',, q ú 11 1 a n u P v .:i d i v i s i éi n i n te r na e i o na 1 de l t. r ahajo -

que aq u i ap un t ar10~. 

Si lo ;:1nt"rll'r c·s cierto cobra nueva importancia la necesidud -

de unil "';trul•'CJÍa conjunta del Tercer Mundo unte la posición -

Tri lat e1 a1. l.a~ condicic,nc'; del re9ateo en los foros internucio 

nales sobre los precios de la~ materias primas y de los energ6-

tlcos, ~obra nueva dimensi~n y las ventaja~ para el Tercer Hun

do en la'; crrnd;cionc'.; del intercambio lnl1•r11i1Cio11dl se pueden -

pcrfll<ir rn5s nit idillll•~ntr,, 

Un tcstimonin indirecto de nut~str·a·; afir111acionc•• quiz,í lo poda

m o s e 11 e o n t r a r " n 1 a s s i e¡ u i e• 11 t <" <, p a 1 a b r ;i ~. d l' 1 e e o n o m i s t a n o r t e a -

mcrlcano liONAlr> f. Ml.Jl.l.[I\, que at<J•;tic¡uan J;., dPpendcncia de lil 
TbóTT1;·¡ ;r:·-·¡; :-Tr9-::411ó~-----·- ----- --- --·-------- ·--- .. ------------------- ·--· 
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producción Imperial sobre las materias primas periféricas y nos 

dice del estado de ánimo que debe privar en las mentes de los -

trllaterallstas ante el Nuevo Orden Económico Internacional: 

"Hás en particular, dada nuestra de 

pendencia de los recursos naturales 

(y más y más de los productos manu

facturados Importados) de las naclo 

nes del Tercer Mundo, son nuestros 

términos de intercambio con este -

grupo los que deben anal izarse. De

be recordarse que el 1 lamado "Nuevo 

Orden Económico Internacional" (NOEI) 

de los países menos desarrollados no 

es sino, un aviso de que ahora es in 

mlnente una nueva era de regateo de 

poder entre los ricos y los pobres.

Este, por supuesto, es el mismo men

saje que aprendimos tan bien con el 

desarrollo de la OPEP y el drámatico 

deterioro de nuestros términos de In 

tercambio en el petróleo. Como se es 

boza en e 1 apénd 1 ce B, hay muchas ra 

zones para creer que las ET con ba-

se en Estados Unidos o en el extran

jero, se acomodarán rápidamente, como 

lo hicieron en el caso del petróleo,

al nuevo poder de negociación del - -

Tercer Mundo en los sectores mineral 

y manufacturero. El equilibrio del -

poder negociador está desviándose -

claramente de las ET a los gobiernos 

nacionales en el Tercer Mundo y, a -

la vez, modificando los términos del 

Intercambio entre nociones ricas y p~ 
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bres en favor de las últimas. Ni 

las ET ni los Países Subdesarro

llados conffan en los mecanismos 

de mercado para determinar sus -

Interacciones. Tanto las corpor~ 

clones como Jos gobiernos anfi-

trlones, están reconociendo que 

la edad de los mercados está muer 

ta, y que ha 1 legado la era de -

las negociaciones y del poder de 

regateo. Otra vez, como se demos

tró en el caso del petróleo, es-

tos rápidos cambios y estas nue-

vas formas de acomodación no ne-

cesarlamente Implican utilidades 

lnaceptablcmente bajas para las -

ET que operan en el Tercer Mundo. 

Pero habrá seguramente un Impacto 

en los términos de Intercambio de 

Estados Unidos, mientras se desa

rrolla el impulso y los mecanls-

mos para concretar la~ metas del 

NOEI. (61) 

Ahora bien, si lo anterior no es un sugerente ejemplo de las -

poslbll ldades que brinda una auténtica defensa de las materias 

primas y de los energéticos, del mismo artículo citado de P. -

Muller, podemos citar el Título y las primeras palabras de su 

"apéndice B": "Terrnlnos de Intercambio de Estados Unidos y el 

Tercer Mundo: una nueva era en el poder de regateo". 

"Un factor Importante para deter

minar el futuro de las tasas de -

crecimiento económico de Estados 

Unidos serán los términos de In-

(61) CIDE, No. 2-3 op. cit. p. 281. 
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tercamblo de este país con el res

to del mundo. A este respecto, los 

términos de Intercambio de Estados 

Un 1 dos con e 1 Te rcc r Mundo t i e nen 

un interés especial. Dcspué•; de los 

primeros veinticinco anos posteriQ 

res a la Segunda Guerra Mundial, -

Estado5 Unidos tuvo términos de In 

te rcamb i o cada ve; m.1~ positivos -

con los países del T<'rCcr· Mundo. 

El ejemplo del petrólr•o dramatiza 

en qué medida nue~.tro crecimiento 

económico h<t c1provect1t1do ""el pa

sado la5 fuentes barata~ de mate--

rlas prima~ clavr Durdtt t ,, 1 d mayor 

parte del pcríodc dt· po•,t-yucrra,

los t~rminos de Intercambio cada -

vez m5s positivos entre Estado~ -

Unidos¡.· el Tercer· Mundo, 'it' demo~ 

t r a ron p o r e 1 h l' eh e• d e q u e se ne e~. 

sftaba una proporció11 pro')re~.iva-

mente m5•; pequeñ.:i de export.icioncs 

de manufactur.is de lo~ r~tíldos Uni 

dos para compra1 importancionc> de 

m a te r i .i s p r i m a •.. E 11 r• 1 r u t. u ro , e n -

frent<tdos a un ac¡ot<Jrniento crccic;_i_ 

te de l os r •'e u r s u'.> dom(~ s t 1 e os , n lle~ 

t ro 5 té r ni 1 no '.> d (' i n t e re ,, 111 b i P e o n -

1 os p <IÍ 'i 1'. !; 111<• 11 o•; d ,,.,.1 r ro 1 1 ad o'.' t en -

drán cadíl ve; n15', l111portilncla (6;>). 

Podemos ver clar<1fllC'ntl" con todo •">il' poinorama, que los países 

subdesarrollado~, dc•p<'tlllr'n "n qra11 1111•tllda de la exportación de 

sus matP1-las prinra~, para la nht<!ncl<in el<'. divisas que les pcr-
"m/TGTd,--j~lfT.---------------------------- -· -·-----------



mltan pagar su deuda externa, y realizar las Importaciones para 

no frenar su desarrollo, podemos ver en los cuadros finales, 

las exportaciones de los países subdesarrollados Jo integran ma 

terlas primas, bien sea en forma de productos primarios o con -

clerto grado de beneficio, como empuque, refinación, molienda,

desflbrac16n, embasc, etc. 

la mayoría de los problemas del sector externo, se deriv<ln de -

una estructura económica primaria de estos países, que los CO[ 

vierte en país~s ab<lstecedores de materias primas rara el consu 

mo de 1 os e en t ros l n d u'; t r i a l es . A con t i n u a e i ó n mene i o na r é 1 os -

problemas fundamentales de 1.is materias .primas, que los países 

subdesürrol lados tienen: 

1. Fluctu<JcionPs constantes de sus precios lnternaciona~es, por 

virtud de ~u Inestabilidad. 

2. Oetf'rioro de la relación de intercambio.- Es decir que los -

paf ses subdcsarrol lados pagan cada día mis caras sus import~ 

e l o ne s , 111 e d i d as en 1 a e a n t i dad de b i en e s y s e r v 1 e i os q u e ne -

e e s i t a n n x r· o rt a r a céllnb i o de d 1 ch a s i m ro ¡ t a c 1 o n e s • 

3. Competencia desleal de los Productos Sintft!cos y de los Sus 

tltutlvos dc las Materias Primas.- El mundo subdes<irrollado 

y en cspt•ciil1 lo!; países monoproduct.ores, que derivan de uno 

o dos productos el grueso de sus Ingresos de comrrcio exte-

rlor, se han visto seriamente daílados con la aparici6n de -

los productos sint~tico~. fruto de la tccnoloqía de los paí

ses dcsarrolLHlos, ejemplo -las fibr<Js natur¡¡les r·omo el al

godón se han vi~;to seri¡¡mcntto despL11,lCÍu'; I'º' liJ!, ';intétlcas 

como el rayón, acrdato polly,,•;(,;r y otrJ".; el hr.1H·quén tarn··

b i en s t~ ha afee t ad o !i e r 1 a 111c11 t e e u r1 1 a ~· f i b ras s ! 11 f. ,~ t i e ;:is p a -

r a l a c 1 ali o r a e i e) n el e e o r d .. ~ 1 e r r ,1 ; 1 a 111 ;1 ti e r ,1 n a t u r ;1 1 h a s i do -

slsterniític;1111cnte 5ust i1uí'd2 por lo« plii,.t icos; el caucho por 

fibr;is de nylon qu<' han dPsarrollado el caucho sintético,_ .. 

los cueros artiflc!alc\;, Ple. 
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4. La existencia de un Mercado Monopsónlco.- El hecho de que .,._ 

sean muchos los oferentes y pocos los compradores o a veces 

uno sólo el país que demanda, como es natural este controla 

la comercialización Internacional de las materias primas, 

puesto que posee la Influencia y la fuerza suficiente como

para Influir en forma determinante en lit fijación de los pr.!:._ 

clos, condiciones de compra, calidad y cantidad de los pro

ductos. Este sería e! caso de los países que Integran la Co

ml slón Trllatcn1l, ó 5ea Estados Unidos, Europa Occidental y 

Japón. 

5. Las Elevaciones de los Costos de Producción de Materias Prl-

mas, frente a la lnesti.lbilidad de sus Precios Externos.- Para 

un productor de materias primas, el mercado internacional re 

sulta altamente Inseguro, puesto que cado día cuesta más ca

ro producir, ejemplo -una tonelada de algodón ó de café, de

bido a elevaciones de> costo, ya que en fa mayoría de los 

países subdesarrollados se han generado pr·ocesos inflaciona

rios Internos que han propiciado el alza de los precios de -

la mano de obra, maquinaría agrícoli.l, fertilizantes, insectl 

cidas y herbicidas, transportes y fletes, impuestos, etc., 

1 o q u e da p o r re su 1 ta do q u e en e 1 e as o de a 1 g un as d P t~ s t a s -

materias primas se hayan vuelto a menudo incosteables en -

cuanto a continuar dcstinandu unn áreil de cultivo para pro-

dueto tiin inestable~ en sus precio,, externos y tan difícil y 

costoso de producir (63). 

Esto se recrudece más con la ar:¡uda crl5f5 del capitalismo, que 

sufre todo el bloque occidental y ohvlament.c lo~. países subdes~ 

rrollados, que hoy en día es aguda y profunda, por lo que rnu--

choc, de estos productores, deciden ya 110 producir materias prl-

(63) ORTIZ, Wadgyrnar l\rt.uro. ~~~~!-. ..l~~Jyrniit lea Externa d_e la Eco
~'!m f a~~~~i1-.J'..~:!.1..!.~!Pº r ii_!~~'.· 1 n~• ti tu Lo de 1 nves ti ga e 1 one s 
Económicas de la UNl\M, M~xico 197/. p. 90-93 
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mas, por los altos costos ya mencionados y cierran, venden sus 

tierras, para dedicarse a alguna otra actividad más remunerati 

va, lo cual afecta seriamente a estos países, ya que la expor

tación de materias primas, trae consigo divisas extranjeras. 

Otro de los problemas es la monoproducción, ya que muchos de -

estos países se dedican solamente a la exportación de un sólo 

producto • lo que los hace aGn más dependientes, y que ~n muchos 

casos otros países subdesarrollados tambiEn producen el mismo -

producto, lo cual lc's resta competitividad. 

A rafz de esto, hubo necesidad de establecer convenios interna

c l o na l es so b re m a t e r i il s p r i m a s , o so b re ·p ro d u c tos B á s i c os , o - -

tamb16n llamados Convenios sobre Estabilización de Materias Pri 

mas consisten fundamentalmente organizar a exportadores e lmpo~ 

tadores a fin de conseguir en general los siguientrs objetivos: 

a) Establecer cuotas de producción entre los principales países 

productores a efecto de que se eviten competencias innecesa

rias entre ellos mismos, lo cual provoca la sobreproducción 

y con ello la caída de Jos precios. Así esto permite no re-

basar la cuota para impedir que la oferta sea superior a la

demanda Internacional. 

b) En base a lo anterior, se cita a una reuni6n Internacional 

para ronersc de acuerdo con los importadores drl producto v 

detcr~inar un preci0 lo m~s justo posible de iltuerdo con las 

condiciones del mercado, por lo que normalmente tambl6n sus

cribe el convenio países importadores. 

Una ve~ que dicho precio ha sido negociado conforme al rega

teo int<Hnaclonal, éste se estabiliza, aunque hay que hacer 

mención que Ja Influencia de los países lrnportüclores en las 

ncgociaclone~ a veces es determinante por el poderío econó

mico ~ue detecten. 
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e) También en dichos convenios son abordados por regla general, 

los problemas de transportes y fletes de las materias primas 

en cuestión, problemas de la promoción Internacional de su -

consumo, de las políticas arancelarias y restricciones cuan

titativas y cualitativas seguidas en lo~ pafses consumidores, 

mismas que tambi6n son negociadas con dichas reuniones, asr-

.como lo relativo a la comercialización internucional y otros 

temas más. 

Esto trae consigo la suscripción de un documento obligatorio 

tanto para los pafscs productores como para los compradores, 

cuyo objetivo esencial es la regulación de 1<1s relaciones comer 

ciales entre los rnl<;rnos, y c.on~tituye pnra los paí•;p,s subdesa-

rrollados, un mecanismo de dcf1~11~,a Je sus precios, lo cual a p~ 

sarde todo no ha sido sufíclent" pa1.:i que dichas fluctuaciones 

se sigan presentando, rnuy n pP~ill dt• J¿¡; Reuniones de 1;1 UNCTAD, 

en donde se creó una Comisión sobre Producto5 85sicos, encargada 

de establecer un r¿gimen de preferencias arancelarias que se 

continGa otorgando en cucntagota~. 

Los principales convenios establecidos a la ft~cha son, el del 

Trigo que se inició en 1933 y el má~ reciente es el de 1962; el 

del azúcar de l'JOZ y r,1 primero y el último de 1959; el café el 

más antiguo data dP 1901 y el actual se firmó en 1975; el Esta

iio iniciado en 1920 y rnt ifícado en 19(,0; aparte existe el con

venio del Instituto Nacional dPl /\lc1odón; ele los cuales México

sólo ha participado en el del café, <'I azúcar y el algodón (64). 

Como podemos ver, son muchos y vnriado~ los problemas que aque

jan a las materias primas, por el Intercambio desiqual que tie

nen con los países desarrollados, por lo cual tiene una gran 

importancia estás, en la~ economlils dP los países en vfas de 

drisilrrollo, a este ror,¡ircto Liborio Vill<tlobos, en su libro ''Las 

Materias Primas en la Encruc!jíldil Internacional", nos menciona: 
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"Una de las principales caracte

rfstlcas de los países en vías de 

desarrollo es la de ser producto

res y exportadores de productos -

básicos. De la exportación de ta

les productos, que en muchos casos 

representan casi el cien por cien

to de su comercio de exportación,

esos países obtienen en el extran

jero, en los países industrializa

d os , 1 a p a r t e s u s t a ne i a 1 de 1 o_s - -

bienes de capital que por el momen 

to no están capacitados para pro-

ducl r y que son indispensables pa

ra el f inanclamiento del desarro-

llo económico interno; ni mismo -

tiempo, sus exportaciones represe~ 

tan la mayor parte de su producción 

económica y de su ingreso nacional, 

ocasionando, así una influencia de

terminante en todos los aspectos -

de la vida nacional. 

Los países en vías de desarrollo -

carecen de las bases industriales 

suficientes para producir artfculos 

manufacturados que satisfagan la d~ 

manda interna y, consecuentcmente,

no se encuentran en posibl lldades -

de convertirse, al menos a corto -

o a mediano plazo, en exportadores 

de manufac:tura lndu•;trlalcs; a cilu

sa de esta situ<Jclón, son depen- -

dientes de las exportaciones de -
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productos primarios." (65) 

Por todo esto y por las repercusiones tan graves que trae con

sigo, se ve la imperiosa necc!.idad de estabilizar los precios 

de las materias primas, por lo que estamos de acuerdo con Libo 

ria Villalobos, cuando en su mismo libro nos dice: "De lo ante 

rior se desprende la n••cesidad de lograr la estabilización de 

los precios de lo•. artículos primarios, t<1nto en los mercados

internos como en lo~ mundiales, para en esta forma tratar de -

influir detcrminantcmente en la edificación de una nueva divi

sión Internacional del Tr-abajo'' (66) 

Con lo ante•; expuP·,to, nos qurda claramente cual es la estrate

gia del si~.tcma Tri lateral, pilra sequlr manteniendo a los países 

subdesarrollados iltildos y con rnuy pocas posibilidades para un -

Nuevo Orden Económico Internacional, para este efecto Alfo Fe-

rrer nos menciona: "qu<' desde el punto de vista del funclonamien 

to dt>l Orden Internacional <Hticulado por el sistema trilateral, 

incluyendo la expansión de las corporaciones tran'>11acionales, el 

crecimiento de la producción y el empico es, también un.:i condi-

ci6n necesaria. La desocupación y el bajo nivel de actividad es

tán dc~cncadenando fuertes presiones proteccionistas, originadas 

en los sindicatos y las ramas Industriales más afectadas por las 

imoortaciones y la debilidad de la demanda interna. Hasta ahora, 

los gobiernos de los principales países industrializados se han 

resistido sistemáticarnentP a abandonar las reglas de liberación 

del comercio, gestadas desdl' el fin de la Segunda Guerra Mundial. 

En Estados Unidos se han sosl~yado la presión proteccionista lle 

gando, con algunos países, a acuerdos "voluntarios" para la reg~ 

!ación de las exportaciones al mercado estadounidense. (67) 
{65) 

( 66) 
( 67) 

VILL.ALOBOS, Calderón Liborio. "Las Materias primas en la En-
e r u c i j ad a 1 n t r;_~_ na c i o~~. M é x 1 c o 19 7 4 . p . 2 6 - 2 7 
lbid. p. 29. 
FERRE!\, Aldo. "La Crisis del Sistema Tri lateral y América La
tina". Revista Comercio Exterior. vol. 2B, ndm.7, México, Ju 
TTOde 1978, p. 794. 
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Todo esto nos lleva desde luego, a la acción Internacional que 

la ONU, está desarrollando desde hace varios años, através de 

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Oesarr~ 

l lo UNCTAO, como ejemplo, un dato elaborado por la UNCTAD, las 

materias primas naturales que sufren mis la competencia de los 

productos sintéticos y sucedáneos, representan, aproximadamen

te, el 40% del valor total de las exportaciones de productos -

primarios, sin considerar el petróleo, ;mportadas por los paf

ses desarrollados de las nociones en vfas de desarrollo (68). 

Una de las posibles soluciones, es la que menciona Llbor!o Vl-

1 lalobos, en su 1 ibro "Tecnología contra. Naturaleza", en don-

de propone como elemento principal de una estrategia a largo -

plaio, para los productos primar íos naturales en competencia -

con los materiales sintéticos y sucedáneos, la elaboración de -

un amplio program.:i de invl~stlgaciones y de desarrollo cuyo ob-

jetlvo sea ampliar las características técnicas y productivas -

de los articulas naturales. El programa habrfa de fundarse en 

una paulatina reducción de los costos de producción que se re-

flejará a su vez en la disminución de los precios y en el in-

cremento de la productlv1dad, asr como en la bGsqueda de nuevos 

usos flna\Rs para los productos primarios afectados. Tales me

didas tendrfan que combinarse con una Intensa campana de infor

mación agrícola, acompañada <ll~ un incremento en la producción -

industrial que tenga por meta la difusión de los resultados de 

la lnvest lgaclón. (69) 

{68} VlLLALOBOS, Llborlo. "Tecnología Contra Naturaleza'.' México 
1975. p. 21. 

(69) lbld. p. 33. 



PRODUCTO INTERNO BRUTO, PRODUCCION INDUSTRIAL 
V COMERCIO EXTERIOR DE LOS PAISES INDUSTRIALES, 1963 - 1981 

(Porcentaje de variacion anual en volumen) 

PAISES INDUSTRIALES (a) 

ESTADOS UNIDOS 

JAPON 

COMUNIDAD EUROPEA (10) 

PERIODO 

1963-73 
19 73-81 
19 79 
1980 
1981 

1963-73 
1973-81 
1979 
1980 
1981 

1963-73 
1973-81 
1979 
19 80 
1981 

1963-73 
1973-81 
19 79 
19 80 
1981 

PIB 
o PNB 

5 
2 1 /2 
3 l /2 
1 1/2 
1 

4 
2 1 /2 
3 

2 

101/'l. 
-3 1/2 
s 1/2 
4 1/2 
3 

4 1 /2 
2 
3 1 /2 
1 1 /2 
- 1 /2 

(a) Exclufdos Espana, Portugal, Turqufa y Yugoslavia. 

PROOUCCION EXPORTA
INOUSTRIAL CIONES 

6 
' l /2 
5 
- 1 /2 

1 /2 

5 1 /2 
2 
4 

-3 
2 1 /2 

'2 
3 
8 
6 '/2 
3 

5 
1 
5 

-1 
t-1 1/2 

9 
4 1/2 
6 
4 1/2 
3 

7 1/2 
4 1/2 
9 

10 
-3 

16 
9 1 /2 

-' 16 1 /2 
10 1/2 

8 1 /2 
4 
6 1 /2 
2 
3 '/2 

IHPORTA
C IONES 

9 
2 1 /2 
8 

-1 1 /2 
2 

9 1/2 
2 1/2 
1 1 /2 

-8 1/2 
3 

14 1 /2 
1 /2 

11 
-6 
-2 

8 
2 1 /2 
9 1 /2 

1/2 
-3 1 /2 

FUENTES: OCOE, Natlonal Accounts of OECO Countrles, y Maln Economlc lndlcators; FMI, 
lnternatlonal Financia! Statlstlcs; estadísticas nacionales. Tomado d~I Co
mercio Internacional -(Anuario del GATT), Ginebra 1982. P. 106. 



AHERICA LATINA: EVOLUCION DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO GLOBAL 

(Tasas anuales de crecimiento) 

PAIS 

Argentina 
Bo 11v1 a 
Bras 11 
Colombia 
Costa Rica 
Ch 11 e 
Ecuador 
El Salvador 
Guatemala 
Ha i tí 
Honduras 
México 
Nicaragua 
Panamá 
Paraguay 
Perú 
República Dominicana 
Uruguay 
Venezuela 

------'-Am_e_'rica latlna(19 eafses) 

1 970· 
1974 

4. 1 
5. 6 

11. 5 
6.7 
7. 1 
0.9 

11. 4 
4.9 
6.4 
4.7 
3. 7 
6.8 
5.4 
6.2 
6.4 
4.8 

10.1 
1. 3 
5.4 

7,2 

19 75-
1978 

0.4 
5. 1 
6. 3 
5. 5 
5,7 
1. 7 
7.0 
5.4 
s.s 
3. 3 
5.4 
5. 3 
1. 5 
2.8 
9.2 
1. 5 
4.8 
4.5 
6. 1 

4.8 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales 

Estimaciones preliminares sujetas a revisión 

1979 

7. 1 
1. 8 
6.4 
5. 1 
4.9 
8. 3 
5. 1 

-1. 5 
4.7 
4.7 
6.6 
9.2 

-25.5 
7.0 

10.7 
4. 1 • 
4.8 
9.6 
0.9 

6.5 

1980 

1, I¡ 
o.6 
B.o 
4.o 
0.6 
7,5 
4.8 

-9.6 
3,5 
s.1 
2.5 
8.3 

1 o. o 
4.9 

11. 4 
).8 
s.6 
3,7 

- 1. 2 

5,9 

1981 

-6. 1 
-0.6 
-1. 9 

2. 5 
-3.6 
5,3 
4.3 

-9.5 
1. o 

-3.0 
-0.4 
8. 1 
8.9 
J.6 
8.5 
11, o 
3,4 

-0.7 
0.6 

1. 5 

1982* 

- 5. o 
- 7. 5 

o. s 
1. 5 

-6.0 
-13. o 

2. o 
-4.5 
- 3. 5 
-2. o 
-1. 5 
o.o 

-1.0 
0.5 

-2. 5 
1. o 
1. 5 

-9.5 
o.o 

-0.9 



COMERCIO MUNDIAL PUK Pl\D~> 1., I -,- 1 ;JU 1 

(En m 1 11 íl res de millones de dolares y porcentajes) 

---------·· 
_E X PO~ TA ~-LQ.!:1..E_?~-'-~-- IMPORTACIONES e. 1. f. 

1981 1981 
Millones Variación respecto del Miilones Variación respecto de 1 

de H 111 one$ año anter lar de Millones año anterior 
de Dólares l<ff9 19BO 19Tl1 de Dólares 1979 1 980 1981 

----·---------~·•-•·---v·------· 

TOTAL MUNDIAL _1__~_:..Q J.2 21 - 1 1._2_!]_.~ .u. 22 -2 

f...A.l~_E~ INDUSTRIALES 

Estados Un! dos 225. 8 24 23 6 271. 2 20 1 5 6 
Canadcí (a) 68.3 25 1 4 8 64.9 26 1 o 12 
Ja p6 n 1lj1. 9 f, 26 17 140.8 40 27 1 

_¡¿_o t:l_. __ r _LJ_R_Q_P_~ _ _J_!_Ql ..J:U,j_ 2-2 .!.~ ::.1 644.7 l!l.. u -11 

Cnm. lntercomunltarlo (31 o. 2) (29) ( 1 3) ( - 1 3) (306. 7) (29) ( 1 3) (-13) 
Bél q ica-Luxemlnirqo 55.2 25 1 4 -1 4 61. 4 25 18 - 1 4 

\$> 
Lli11amarca 15. J 23 1 4 -4 1 7. 5 25 5 -9 (1) 

~riin..:la 1 01. 2 28 1 3 -9 12 o. 3 30 26 - 1 o 
/\ 1 em.rn i a, Rep. F ed, 1·¡5. 3 2 1 1 2 -9 16 2. 7 31 18 - 12 
Gr(~ e 1 J 4. 3 1 5 32 - 1 7 8.8 25 1 o - 1 7 
1 r 1 anda 7. 8 26 18 -8 10.6 39 1 J -s 
1 la 1 i a 7 5. 2 29 7 -3 89.0 38 29 -9 
raí ses Bajos 68.8 2] 1 6 -7 66. 1 27 14 - 1 4 
Reino Unido 11 o. o 27 26 -4 1 08. 3 31 1 5 -8 

AE LC 108.1 71, 18 ::.1 1~1 . 1 !1 24 - 1 2 

Com.lnlerlor de 1 a zona ( 16. O) (1 /) ( 17) (- 1 O) ( 15. 8) (27) ( 17) ( -1 o) 
Austria 1 5. 8 2 7 1 3 -9 21. o 27 2 1 - 1 4 
ílnlandla 111. o 30 27 -1 14. 2 45 37 -9 
Islandia 0.9 23 18 -4 1. o 24 20 2 
Noru<·ga 18.0 34 37 -3 15.6 20 23 -8 
Portugal 4. 2 39 38 -10 9.8 25 43 5 
Suec l il 28. 5 27 1 2 -7 28.8 39 17 -14 
Su 1 za 26.7 1 2 12 -9 30.6 23 23 -15 



Es paria 
Turqu Ta 
Yugos lavla 

A~STRALIA,NVA.ZELANDIA 
! .. ~!J~_FRICA _ 

.Australia (a) 
Nuevo Zelandla 
Sud~ifr 1 ca 

fA__15_E__S __ ~ DESARRouo 

Pafses de América Central 
.Y_~n1_i'._r~f--"~-~---
l\rq,.n t f na 
00 / i V Í a 

o'"" l J 
C!1 f 1 e 
Cofnmhia (b) 
Costa Rica 
Cuba 
Rrpdhi fea Dominicana 
fe ttddor 

El ~.11v.1dor 
(i tia t (~111.1 r a 
Honduras 
JtJm.11 ca 
Hé.<ico (e) 
N 1 r:;1ragua 
Paraguay (a) 
Perfi 

Trinidad y Tabago 
Uruquay 
Venpzuela 

20,J 
4 • 7 

10. 9 

21. 4 
5.J 

11, 2 

9. 2 
o. 9 

23. J 
3,9 
2. 9 
1 • o 
4,7 
l • 2 
2. s 
o. 8 
1. 3 

1. o 
19. 4 

0.3 
3.2 
3,7 
1. 2 

21. o 

39 
-1 
J 4 

29 
20 
32 

22 
21 
20 
56 
9 

11 
4 

29 
38 
1¡5 
1 4 
20 

51 
- 1 2 

21, 
Bo 
n 
15 
56 

14 
29 
38 

16 
16 
JO 

J 
24 
32 
28 
20 
3 
5 

11 
2 1 
12 
23 
10 
J 8 
73 

- 2 J 
2 

12 
53 
.H 
34 

-2 
61 
22 

1 
1 

-10 

14 
-4 
16 

-18 
-26 

1 
-5 
23 

1 
-26 
- 18 

2 
27 

-6 
-18 
- 7 
15 
9 

.32.2 
9.o 

15. 8 

23.S 
s. 7 

22.6 

9.2 
o.a 

24. 1 
6.4 
5.2 
1. 2 
6.4 
1. 7 
2.2 
1. o 
l. 7 

1. 5 
24. 1 

0.5 
3,4 
3. 1 
1. 6 

12. 4 

36 
10 
29 

17 
25 
18 

75 
19 
32 
41 
14 
18 
6 

23 
22 

1 
1 7 
18 
11 
60 

-39 
23 
-7 
6 

56 
-9 

34 
51 
17 

22 
21 
47 

57 
-15 
26 
38 
44 

9 
23 
35 
1 J 
- 7 
6 

23 
18 
61 

145 
IJ 
37 
52 
42 
11 

·6 
17 
5 

18 
/¡ 

18 

•IJ 
1 

.1¡ 

10 
12 

-21 
/¡ 

2 

l 
7 

28 
24 

'7 
38 
-1 
•7 

$ 



5 -COMERCIO MUNDIAL POR PAi SES 1 1979-1981 (con t.) 

(En mi llares de mi 1 Iones de dólares y porcentajes) 

EXPORTAC 1 ONES f.o. b. 1 MPORTAC IONES e. J. f. 
1981 1 981 

Millones Variación respecto del Miiiones V~rlaclón respecto del 
de Miiiones a1io anterior de Millones año anterior 
de Dólares 19 79 1 980 1911 de Dólares 1979 1980 1981 

Paf ses de Afr 1 ca 
Argelia 11. 8 so 44 - 1 4 10.6 -3 29 -2 Egipto 3. 2 6 66 6 8.8 -43 27 81 Gabón 67 18 0.9 -1 4 28 38 Costa de Ha r f 11 8 7 Kenyd 1. 2 8 25 - 1 5 2. 1 -3 40 -1 2 Jamahirlya Jira be L 1d1 a l 5. 7 60 48 • 31 15 . 5 1 5 87 56 Ma 1 a•1 I o. 3 26 27 -4 0.4 18 10 -18 Mauricio 0.3 13 17 ·2 5 0.6 11 2 -3 
Marrueco 2. 3 ]O 25 -5 3. 8 24 16 -10 N 1ger1 a 19. 8 )O 50 -26 18. 6 - 2 t 60 1 J o Túnez 2. 5 59 23 t 3 4. o 33 24 1 3 o 
Za 1 re 0.7 43 23 ·59 0.7 t 40 ·20 

Países de Asia Occidental 
Bahrein ~.J 31 45 19 2 t 4 t 
Chipr" 0.6 33 1 7 5 t • 2 JJ t 9 -3 1 r5n 1 o. 5 -1 t ·28 ·26 t 2. 5 -28 26 2 Iraq 1 o. 6 94 23 ·60 t 8. 7 66 95 37 1 s rae 1 s.4 16 23 2 7.8 31 6 - 1 K uwa i t 1 7. 5 75 9 • 1 2 8.6 13 26 31 Oman 4.4 43 40 38 32 39 Qatar 5,7 61 52 1. 5 20 t 6 Arabia Saudita t 13.3 55 74 11 35.J 19 24 t 7 S 1r1 a 2. 1 55 28 5. 2 35 24 25 Emlratos Arabes Unidos 20. 2 50 52 -3 9.8 30 26 12 



Asociación de Naciones del 

-~~des t . .<:.~~-----
Indonesia 22.3 34 1¡1 2 13,] 8 50 23 
Molas la 11. 2 49 17 -14 11. 6 32 38 7 
Filipinas 5,7 34 26 -2 8.5 28 26 2 
Singapur (d) 21 .o 40 36 8 27.6 35 36 15 
Tailandia 7,0 30 23 8 10.0 JI¡ 29 8 

Demás Paises de Asia 
~".!:.!.'!i.<?..!.12-1.._y_D_ r i en ta 1 

8angl adesh 0.8 20 15 4 2.7 26 36 I¡ 
Blrmanla o.s 29 20 -2 -30 6 
Hong-Kong 2 1 ,3 32 JO 11 21t. 8 27 31 11 
1nd1 ¡¡ 7,3 17 6 -11 13. 9 25 1¡6 -3 
Corea (Rep. del 2 1. 3 -18 16 2 1 26.1 36 1 o 17 
Pakistán 2.9 39 27 10 5, I¡ 23 32 1 
Sri -l. ank a 1.1 16 9 - 1 1. 8 50 39 -9 

!'.'!i!?.~ .. -d..'!_l_..f!!~ 
17 3 10.B 11 1 J 12 Bulgorla 1o.7 19 

éhecos lovaqu i a 14.9 1 2 1 J -1 14.7 1 3 7 -1¡ 
Rep. Democrat 1 ca Alemana(f)l9.9 14 15 15 20.2 11 18 6 
Hungría 11 .6 19 1 5 -1 12. 2 1 2 13 -3 
Poi on i a 1 3. 3 1 5 5 -22 15, I¡ 1 o 9 - 19 
Rumania 12 '6 18 1 7 11 12. 5 20 21 
URSS 79 ~~-----_¿L 1 9 3 72. 9 1 3 19 

-¡¡-rm¡;;-)rtaCl o ne s f.o. b. 
b Datos pare 1 a !mente basados en los permisos exped 1 dos. 
c. Excl uf das las transacciones :fe 1 as Industrias manufacture ras bajo control aduanero. 
d Exlu(do el comercio de expor ~ación e Importación de Indonesia 
e lmportac lonus f .o.b .. cx.ccpto rn el caso de Hungrfa 
f 1.icluldo e 1 comercl0 con la Rcrública Federa 1 de Alemania 

fuentes: fMI, lnternatlonal financia! statlstl.C.'!.i. Naciones Unldaa, Monthly Oulietln of Statlstlcs¡ 
rstadlstlcas nacT"onales·. 

-6 
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Al1ERICA LATINA PRINCIPALES 

1 973 1975 1977 ! 9 78 1.12L._19~-~ 1982 ( b) Indicadores económicos bás leos Producto Interno bruto a precios de mercado (m 11 es de millones 
de dólares de 1 970) 

237 264 292 307 327 346 351 348 
Población (mil Iones de habl tan tes) 288 303 319 327 335 343 352 361 
Producto interno b nito por habitante (dc:i 1 ¡¡re~ de 1970 ) 825 871 915 939 9 75 008 998 965 

TASAS De CRECIMIENTO lndlcñdores económicos de corto plazo 
Producto 1 nterno bruto 8.4 3.8 4.8 5. 1 6.5 5,9 1. 5 -o. 9 
Producto 1 nterno bruto por habl tan te 

S.6 1. 2 2. 2. 2. 5 3,9 3,3 1. o -J. 3 
Precios a 1 cunsuinl dor ( c) J6.J 57.6 40.4 38.6 53.B 56.o 57,9 79,7 
Re lac Iones de prec los del lnter-cambio d<• b 1ellC5 

12. 3 -11. 9 6.o - 1 o. 4 3,9 4. 2 -7. 1 -6.o 
o 

Valor corriente de 1 il' 

"' 
ex por tac: iones de b 1 e" es 42.3 -6.7 1B.8 7. B 33 .6 29.9 6. 5 -1 o. o 
V<i l u r corriente de las Importa-clones de b lenes 

31. o 7.4 14. 3 1 3. 7 25.6 32.0 6.6 -19, o 
HILES DE MILLONES DE DOLARES Sector externo 

Exportaciones de bienes 24.6 36. 1 49,3 53. 1 70.9 92. 1 98. 1 87. 3 
Importaciones de bienes 22.8 41 '6 49.J 56. 1 70. 4 93.0 99. 1 78. 4 
Saldo del comercio de bienes 1'8 ·5.5 o.o ·J.O o.s -0.9 1. o 8.9 



Pagos netos de utl l ldades e 
inlerP.ses l¡,I¡ 5.7 8.4 1 o, 7 14. 3 18.4 2 7. 4 34, 1¡ 
Saldo de 1 a cuenta corriente -3. 6 -14. 1 -11. 6 18. 4 19. ll 28. 1 36.6 33,0 
Saldo del balance de pagos 4.6 0.6 4. 7 7,3 6. 4 -1. 5 0.5 -1).8 
Deuda externa g I oba 1 bruta (d) 4 2. 3 69. 1 107,3 136.1 169. 2 207. 1 255.2 274.0 

--··--·--------·------

Fuente: CEPAL, sobre la base cie cifras oficiales 

(a) Las cifras correspondientes al producto y la poblac16n se refieren al conjunto formado por 101 19 
países lncJu(dos en el cuadro 2. Las de los precios se refieren al conjunto formado por esos 19 -
países más Barl>ados, Guyana, Jamaica y Tri ni dad y Tobago. Las del sector externo se refieren a esos 
23 países m5s Surlna1n, c<cepto el año 1982 que excluye Jarnalca y Surlnam. 

(b) Estimaciones prel imlnares sujetas a re,Jslón. 

(e) Varlaci6n de diciembre a diciembre. 

(d) Oeuda externa públ lea desembolsada m~s deuda no garantizada con Instituciones financieras que - -
proporcionan lnformaci6n al Banco de Pagos lnternaclonaleL. 

o 
w 



EXPORTACIONES HUNDIALES POR PRINCIPALES kEGIONES, 1963-1981 

(En mi llares de millones de dólares y porcentajes) 

~~-~-~--~~-~~·~~~~-~~~ Países en de; ar rol lo 

Oest 1 no 

Reglones 
Industria les 

Países en 
desarrollo 
tradicionalmente 
exportadores 
de petróleo 

Demás pa 1 ses 
en desarrollo 

Paises del Este 

Ano 

1963 
1968 
1913 
1975 
1977 
1 978 
1979 
1980 
1981 

1963 
1968 
1973 
1 975 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

1963 
1968 
197l 
19 75 
1977 
19 78 
1979 
19ao 
1981 

1963 
1968 
1973 
1975 
1977 
1978 

Reglones 
Industrial es 

70 
118 
2 94 
3 81 
'•91 
~os 
735 
846 
804 

7 
11 
33 
87 

1 14 
111 
161¡ 
227 
204 

16 
21 
48 
63 
92 

106 
131 
160 
163 

4 
6 

16 
24 
30 
34 

4 5. 1 
49.5 
51 . 1 
11). 5 
4J.6 
4 4. 9 
4 5. o 
42.6 
4 o. 9 

4.J 
4.6 
5. 7 
9.8 

1 o. 2 
8.6 

10.0 
11. 4 
1o.4 

10.2 
8.7 
8.3 
7,2 
A.2 
8. 1 
a.o 
8. 1 
8.J 

2. 3 
2.6 
2. 7 
2.8 
2. 7 
2.6 

'fraciTcTOñaTffien_t_e -----
Exporta dores 
de petróleo Los dem§• 

4 
6 

16 
~ 7 
67 
79 
l7 
99 

117 

o 
o 
o 
1 
1 
2 
3 
4 
4 

o 
1 
2 
6 
9 

11 
13 
17 
19 

2.5 
2.6 
2.8 
5.4 
6.o 
6. 1 
4.7 
5.0 
5,9 

o.o 
o.o 
o.o 
0.1 
o .1 
0.1 
o. 2 
o. 2 
0.2 

o. 3 
o.) 
0.4 
0.7 
0.8 
o.a 
o.a 
0.9 
1. o 
o. 1 
0.2 
o. 3 
0.4 
0.4 
o. 5 

18 
25 
53 
83 
97 

121 
151 
185 
192 

2 
2 
7 

2 1 
2a 
28 
4 1 
59 
57 

4 
6 

1 J 
19 
29 
)O 
42 
55 
62 

3 
4 
7 

10 
13 
16 

11.7 
1 o. 5 
9.2 
9. 5 
8.6 
9,3 
9.2 
9. J 
9,8 

1 • 3 
1. o 
1 . 3 
2. 5 
2.5 
2. 1 
2. .5 
3.0 
2. 9 
2.a 
2.4 
2.2 
2.2 
2. 5 
2. J 
2.6 
2.8 
3. 1 

1 • 7 
1. 5 
1. 2 
1.1 
1.2 
l. 2 

Paises 
del 

Este 

Valor 

4 
6 

18 
33 
JI¡ 
42 
51 
59 
58 

o 
o 
1 
2 
3 
3 
4 
5 
4 
2 
2 
4 
8 
9 

1 o 
12 
16 
18 

1 2 
1 7 
33 
48 
59 
70 

2.3 
2. 7 
3.2 
3.7 
J,O 
J. 2 
3. 1 
J.0 
2.9 

o. 1 
o. 1 
0.2 
0.3 
o. 2 
o. 2 
0.2 
o. 2 
0.2 

1. o 
o.a 
o.8 
0.9 
o.a 
o.a 
o. 7 
0.8 
0.9 

a.o 
7,0 
5. 7 
5. 5 
5. 3 
5,3 

Todo el 
mundo 

Va 1 or 

99 
161 
391 
558 
704 
846 
034 
217 
203 

9 
14 
42 

1 13 
1 49 
1 46 
2 13 
298 
2 71 

23 
JO 
68 
99 

14 2 
159 
201 
254 
268 

19 
27 
57 
86 

108 
126 

64. o 
67. 6 
68. o 
63 . 8 
62. 6 
64.9 
63. 3 
61 . 3 
61. 1 

5. 9 
5. 9 
7. 3 

12.9 
1 J. 2 
11 . 2 
13. o -
15.0 ~ 
1 J. a 
14. 6 
1 2. 4 
11. 9 
11. 3 
12.6 
1 2. 2 
1 2. 3 
12. 8 
1). 6 

12.' 
11. 3 
10.0 
9.8 
9.6 
9,7 



1979 46 2.8 0.4 19 1 . 2 79 4,8 1 52 9. 3 
1980 57 2.9 0.4 24 1 . 2 88 4.5 1 77 8.9 
1981 57 2.9 0.5 28 1 . 4 93 4.7 187 9. 5 
1963 100 64.4 5 2.9 28 17. 9 1 R 11. 6 1 55 1 no n 
1968 160 67.4 8 J. 2 38 1s.8 26 10.7 2 ;s 100.0 
1973 401 69.7 21 J.6 82 14. 4 57 9,9 5 74 100.0 

Todo el '"undo 1975 568 64.8 58 6.6 1 Jl 1 5. 7 92 10. 5 875 100.0 
1977 742 66.0 83 7.4 1 /O 15. 1 106 9.4 125 100.0 
19 78 852 65.S 99 7.6 200 1 5. 3 126 9.7 JOJ 100.0 
1979 099 67.2 100 6.4 259 1 s. 8 14 7 9.0 6 35 100.0 
1980 316 66. 3 130 6.5 3)0 16. 6 1 71 R.6 986 100.0 
1981 252 6 3 . 6 152 7. 7 346 17. 6 1 74 8.8 968 100.00 

Nota: Las fuentes y los rnét~dos utilizados se indican en el apéndice. 

o 
·~ 





Hlneral de h lerro SS 71 80 97 92 as 102 IZ 1 111 118 11 7 11) 108 108 118 lZ2 
Hetale1 no ferroso& 74 106 1 31 109 117 1%6 167 186 16) 180 170 16) 160 158 151 1~3 

Total de lo• eroductos ante .. 
riores ~ ~ lli lli ill ill ill il~ ill ill ill ill ru )..'Ll. ill ill 
Petr61eo crudo Q 1!! .!..21 lli ill l.!1 ill ill lli. ill ill ill lli. ill l!1 ill 
~~-J..~_s Productos primarios i. 2 ~ !..Ql lli ill ill ill .m .21..~ ill fil ill lli ill !.!! !!1 

~~ lo• indices se han calculado en dolares de l<.lS E'!. t adós Unidos. 

~ Haciones Un 1da5 i Honthlr Bulletln of Statlstlcs 

;; .... 

-·' 
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4. CAPITULO CUARTO 

4.1 PERSPECTIVAS DE LA TRILATERAL 1974-1983 (70) 

En este último capítulo, quisiera enmarcar en un análisis con

creto, los hechos rn¡)s sobresalientes de lo acontecido en el se

no de la Trlli1tcral, a partir de la crisis de los años 70's. 

Haremos una comparación con la~ posturas del Nuevo Orden Econ6-

mfco Internacional frente a las que asume la Comisión Trilate-

ral y que a la larga vienen a formar, corno en el sistema caplt~ 

lista ha encontrado su nuevo modo de superar la crisis. Por lo

tanto queremos demostrar que el organismo que trata de contro-

lar una vez más la crisis es la Comhlón Trilatcral, con el NUE 

VO ORDEN ECONOHICO TRILATERAL. 

Sabemos que se han hecho varios intentos en la búsqueda de un -

Nuevo Orden Económico Internacional, basado en la justicia y en 

la reciprocidad entre países pobres y países ricos, que substi

tuyan al sistema de BRETTON WOODS, que de acuerdo a algunos ex

pertos, actualmentcs es inoperante. 

Es Importante aclarar de una vez por todas, la Idea que existe 

acerca de la bGsqueda de un Nuevo Orden Econ6mlco Internacional 

justo, en medio de la cri<;is del capitalismo, ya que se ha vue_!_ 

to solamente un pretexto para Muchas reuniones Internacionales, 

sin logros, lns cuales han generado gastos Inútiles dentro de -

los diplomáticos, tales como vióticos, pasajes y demás elementos 

de sofisticación en cunnto a ga~tos de reprcsentaci6n cte., en 

tanto que la miseria, la lnjusticin, la guerra y todos los de--

más elementos que 

(70) V~ase ORTIZ, 
Tri lateral". 
1983. p. 1lL 

condyuvan esti sltuac16n. 

Wadgymar Arturo. "El Nuevo Orden Econ6mlco -
Instituto de Investigaciones Econ6micas UNAM 
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Por otra parte nos queda claro, que el sistema de Bretton Woods, 

ya ha sido sustltuído por nuevos mecanismos entre los cuales -

destacan, el nuevo papel que en esta face del capital lsmo mono

polista de Estado juegan los organismos Internacionales, que -

sirven de apoyo para la administración de la crisis y el saqueo 

del Tercer Mundo por parte de las potencias, y además que no -

sirven para resolver la crisis de los países en vías de dcsarro 

11 o . A todo e s to se en con t r a r á l a 1 no pe r a n c l a re a 1 d t! 1 o r den - -

Económico Internacional Trllateral, que se ha aceptarlo como ba

se fundamental para el desarrollo de los relaciones Internacio

nales en un contexto en que los organismos internacionales del 

mundo no han sido capaces de resolver. 

4.2 FALTA DE APOYO A LOS PAISES SUBDESARROLLADOS. 

Vemos claramente que las negociaciones con los países poderosos, 

cada día se compl lean más, de hecho de unos año5 atrás, se habla 

reiteradamente de estructurar un nuevo orden económico Interna

cional que contemple la equidad del mundo, con justicia social -

para los países 1 lamados del Tercer Mundo, los cuales durante -

siglos han sido objeto de explotación por parte de las grandes -

potencias primero colonialistas y luego en forma de colonías dls 

frazadas. 

No podemos comprender como hoy en día, se habla reiteradamente -

de un Nuevo Orden Económico Internacional en el marco de una cri 

sis estructural que se Iniciara aproximadamente a mediados de -

los anos sesentas, y que generara complejos fenómenos difíciles

de explicar por la terHÍil económlc11 burguesa y m5s aún hallar 

una solución adecuada a ellos y a líl crisis política asoclílda nl 

fin de ln hegemonía de los Estados Unidos. 

De asta etapa se desprende la caídn del sistema de Bretton Woods, 

Iniciad¡¡ con la crisis de los años setentas, para llPgar a supo

ner que se hallartí un nuevo orden lntPrnaclonal en el marco de -

un Comercio Mundial Prl crisis, que sustituyera ni de los años - -
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cuarenta, en el que prevalecieran los Ideales de justicia para 

la humanidad en su conjunto. 

En virtud de la recesión mundtal, en las potencias Imperialis

tas, se ha generado una reducción drástica en el consumo de -

las materias primas que son el sustento de los países en desa

rrollo; es ta reduce ión a su vez a generado permanentes decen-

sos en los precios Internacionales de dtchas materlas primas, 

pese a la existencia de convenios Internacionales sobre produ~ 

tos b~sicos, los cuales tienen por finalidad defender los pre

cios internacionales de esos productos, lc1 debilidad de esos-

convenios Internacionales se ha puesto de manifiesto en los -

últimos a11os al sufrir bajas considerables de los precios de -

materias primas, tales como la plati1, el cobre, el zinc, el ca 

f6, el cacao, el algodór, y desde luego el petróleo. 

Esto ha agudizado el desequil lbrlo externo de los países produc 

tares de materias primas, lo cual ha repercutido en sus fngre-

sos de exportaci6n, tambl~n contradictorio frente a un proceso 

i nflaclonar io creciente a n 1 ve l mundial de los p r o d u c t o s ,qm. t r ~ 

diclonalmente importan, lo cual ha generado en los últimos años 

1 a mayor parte de los países en desarrollo, se han visto forza-

dos a recurrir al endeudamiento externo como única solución a -
sus problemas de desarrollo económico, y pnra cubrir su dcsequ_!_ 

l i br lo foráneo. 

Otra de las formas como los países poderosos oprimen a los paí

ses en vías de desarrollo, es la posibilidad de disponer de am

pl los cont Ingentes de mano de obra barata, ya que ademas se 

aceptan por necesidad prolongada jornadas de trabajo que garan

ticen la rcproduccl6n del capital trasnaclonal difundido en to

do el mundo, bten en forma de grandes monopóllos trasnaclonales 

o bien en la modal !dad actual que es a través de las empresas -

maqulladoras (71). 

TilT ORTI Z, Wadgyma r Arturo. "El Nuevo O r.deñ--Eco-nomJ~-...I!:~~" 
op., cit. p. 26. 
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Los pafses poderosos obl lgan a los países del Tercer Mundo a -

las Importaciones de las tecnologías más sofisticadas y costo

sas, uso de patentes y marcas, asesorTa etc., cuyos precios CQ 

mo ya lo hemos scnalado tiende al alza en tanto que las matc-

rlas tienden a Ja baja, cosa que ha contrlbuído al agudlzamlc~ 

to del desequilibrio externo y a ampliar la brecha que S('para 

a los paTses ricos de los países pobres. 

Esto ha contrlbufdo al endeudamiento de los paises pobres, con 

tasas de interés especulativas, plazos de amortización muy cor 

tos, y condiciones atadas para el otorgamiento dt·. los crt~dito5. 

Esto ha recrudecido las condiciones de Q.cpendencia a través del 

ahogo de Jos paises endeudados, muchos de los cuales atraviesan 

serios problemas para cubrir ya no solamente los adeudos del ca 

pita!, sino el pago de las enormes cuentas de int<~reses por el 

pago de la deuda externa. (72). 

Esto se ha revertido en estos paises, en el endeudamiento cxter 

no, enfocado a veces hacia Ja vento de armas muchas de el las de 

alto poder, tanto para fines internos, como es el caso de las -

dictaduras militares que requieren de equipos altamente sofistl 

cados en materia contrin~urreclonal, como las armas que se otor 

gana pafses que tienen problemas de guerras locales ent1·e vcci 

nos como es el caso de Medio Oriente y Jos países ~rabes, tales 

como algunos paises de Africa y de América Latina que en gran -

parte sus ingresos de divisas Jos destinan a Inflar los presu-

puestos armamentistas, postergando con ello las necesidades so

ciales del desarrollo, tales como vivienda, educación, infraes

tructura y desarrollo Industrial (73). 

Podemos preguntarnos dentro de la larga cadena de interminables 

reuniones que ha habido, en donde se plantearon objetivos de 

02) Deuda externa, es el préstamo e Intereses que de.ben los 
paises pobres a los países ricos. 

(73) Véanse los Anuarios del CIPRI, sobre ventas de armamentos 
al Tercer Mundo. 
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justicia Internacional, qué han lógrado a la fecha desde la pr.!_ 

mera UNCTAD en 1964 (año en que por otra parte, algunos países 

en desarrollo se Integraron en el grupo de los 77) más tarde am 

pl !ando en la 11 UNCTAD en NueVil Delhí; el grupo se amplia a 

110 Naciones planteando una estrategia Internacional de desarr~ 

llo basada en precios justos a las materias primas, eliminación 

de las barreras arancelarias y otorgamiento de un 1% para el fl 

nanclamlento del desarrollo del Tercer Hundo. 

En 1972 la 111 UNCTAD en Santiago de Chile continuó el debate -

estérl 1 y fué en 19711 cuando el VI período extraordinario de -

sesiones de la Asamblea General de la ONU, se aprobó a sugeren

cia de Mcnarnara el "NUEVO ORDEN ECONOMICO INTERNACIONAL", así -

corno la Carta de Deberes y Derechos Económicos de los Estados, 

y más tarde los fallidos intentos de la Conferencia sobre coop~ 

ración Económica Internacional, celebrada en París en 1975, don 

de se acuñó la expresión "DIALOGO NORTE-SUR" (74). 

En todas esas reuniones se plantearon Ideales de justicia como 

la de Igualdad soberana de los pueblos, la libre determinación -

y no Intervención; cooperación internacional equitativa derecho 

de que cada estado salvaguarde sus recursos naturales y activi

dades económicas; derecho de cada país de adoptar el sistema s~ 

clal que prefiera; derecho a reglamentar a las empresas trasna

clonales; establecimiento de relaciones de Intercambio comercia 

les equitativas, asistencia técnica a los países en desarrollo, 

sin condiciones políticas ni militares; fin al despilfarro de -

los recursos naturales, etc. 

\74} Vé¡¡se NAVARRETE, Jorge Edu¡¡rdo. "México y el NOEI". (Cf) pu 
bllcada por Naciorlill Financiera, S.A. El Mercado de Valores. 
año XLI No. 11, marzo 16 de 1980. 
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4.3 PROPUESTA PARA UN NUEVO ORDEN ECONOHICO INTERNACIONAL O 
lNUEVO ORDEN ECONOHICO TRILATERAL7 

El viejo orden económico de Brctton Woods, que se dice que hoy 

está en crisis, nunca fu~ un orden justo para la humanidad, sl 
no que significó la legitimación de la hegemonía norteamerica

na después de la segunda guerra mundial; los organismos Inter

nacionales alli creados fueron los mecanismos para administrar 

la prosperidad norteamericana que se avecinaba a partir de los 

anos cuarentas, despu~s de una Europa dcsvastada y de un Japón 

vencido y de un grupo de países atrasados la mayor parte sin -

poslbl 1 ldades de oponerse a los Estados Unidos. 

El Orden económico basado en el FMI, el BIHF y el GATT, habTa

de funcionar sólo en beneficio de los Estados Unidos, sírvl6 -

para endeudar de dól2res a Europa y Japón, y lograr abatir las 

barreras comerciales a ~as mercancías y capitales norteamerlc!!_ 

nos en Europa. Sin embargo, o partir de los años 70's, como -

consecuencia de la recuperación de las potencias, el liderazgo 

norteamericano se eclipsa y surge una crisis estructural del -

C.H.E., profunda y generalizada, que se agudiza de 1973-79 con 

la crisis energ¿tica, la inflación, el estancamiento y las gu~ 

rras locales apoyadas por el Imperialismo. 

Estados Unidos se estremece en la etapa más difícil de su his

toria. Está es en la que se Implementan políticas monetarias -

frledmanlanas para lograr no propiamente una recuperación eco

nómica y una justicia social más firme, sino lograr esta, basa 

da en una obsesiva y maniático deseo de superar a la Unión So

viética en la carrera bélico-armamentista. Estas son las posi

ciones de la Tri lateral, que se reafirmaron en Julio en la Re.!! 

nlón preparatoria de Canean, y que se desarrolló en Otawa. Su 

posición era, el fácil acceso a la;; materias primas, control -

de energéticos y precios controlados a esto5, apoyo a las dic

taduras militares y cercó a los movimientos de 1lberaclón na-

clona!, avnncc nl armamcntlsmo y apoyo total a las 'trasnaclo--
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nales en caso de alguna acción de gobiernos nacionalistas. 

En Cancún se esperaban respuestas a una y a otra posición y fue 

ron los hechos los que permiten evaluar su estéril trascenden-

cla histórica. 

4.4 LOS ORGANISMOS DE L/\ TRIL/\TERAL. 

Este nuevo orden económico Internacional es falso que exista, y 

que busque uno nuevo cuando este opera cada vez con menos per-

fecclón para beneficio de las potencias en crisis desde 1967, -

se manifiesta en un nuevo papel de los organismos de Bretton --

Woods, bajo una nueva orquestación tri lateral, con una varlan-

te novedoza que es una hegemonía anteriormente norteamericana -

y ahora supuestamente dividida entre las diversa•; potencias de 

la llamada Trllateral que son: JAPON, INGL1HERRA, ALEMANIA, 

FRANCIA, ITALIA y desde luego Estados Unidos, todas ellas en el 

contexto de una crisis profunda y general izada del C.M.E. 

En estas condiciones el G/\TT, se reconstituye en un organismo -

en base al cual 5'! va a favorecer· a Ja agudización del intercam 

blo desigual entre los países ptii-iféricos y el cent.ro. (75) 

Se ve claro las interminables barreras arancelarias y no aran-

celarlas que les Imponen a las mercancías provenientes de países 

del Tercer Mundo, por lo r¡ue íl5Í, el G/\TT se tran5forma en el -

organismo clave de subyugaci6n en el seno de la crisis del capi

talismo. Por otra parte el Fondo Monctar io Internacional, retoma 

su papel en la crisis del C.M.E., al convertirse en un organismo 

oproblso, ampliamente temido en los países subde5arrollado-; por 

las condiciones terriblemente desventajosas que normalmente im

pone par.1 otorgar un préstamo de ilpoyo a países en dificultades; 

trasmite los efecto~. de la crisis cspcclillmcntc en la ciase tra

bajadora de lo~ países periférico'.>, exigiendo reducciones driist.!._ 

cas del gasto ptiblico, conqclarlón <;alarial, privatl1aclón de la 

TT5fN"ü--sc--¡; u e Cie'd e ¡ iir--rTe-cit~i-;:·-¡-~---¡¡-~rií-r)o_r_carl<: e lilr.T.:!5-1 ü-=-=-
c ha s de 1 a O P E P , 1 a ~ rn ti s i rn p o r t. a n l e s , 1 as de 1 os p a í se s NO 
ALINEADOS ignorarlils, silenciarlas y revertir las conquistas 
de los productos del petróleo. 
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economía y fuerte política de atracción al capital foráneo, ga

rantizándole todas las facilidades para la obtención de eleva-

das tasas de ganancia. Así el FMI se transforma de organismo de 

cooperación en instrumento de represión. 

El Banco Mundial que anteriormente fué el pivote del desarrollo 

económico de los años ~esenta~, pierde toda su fuerza y deja en 

su lugar a los grandes monopolios bancarios Internacionales de 

una manera tal que parece ser su apoyo institucional. Así la -

banca mundial ~e privatiza y se generalizan los préstamos ata-

dos sin que organismos como el Banco Hundial, el Banco lnteram.':_ 

ricano de Desarrollo, la Asociación Internacional de Fomento y 

otros organismos de apoyo financiero a proyectos concretos de -

desarrollo pudieran hacer nada frente a este proceso de bancar! 

zación privada del financiamiento y esa especulación sin prece

dente que tiene sumergidos a los países pobres en una crisis 9! 

neral de pagos, hasta el punto de que en los últimos años se es 

tán endeudando en mayor grado s6lo para pagar los onerosísimos 

Intereses de la deuda, acercándose peligrosamente hacia la in-

solvencia. 

Para Naciones Unidas en 1945, la clave fué Bretton Woods, orga

nismo creado para contribuir a la paz del mundo. Pero que suce

de, que una evaluación serla de sus resultados difícilmente la 

soportarTa, desde el caso de la guerra de Corea en 1949; Vietnam 

1967; Santo Domfngo 1964; Cuba 1960; y más adelante sus est~ri

les esfyerzos en la consecus16n de la paz en Medio Oriente y en 

el caso reciente de las Malvinas. 

Se puede decir que en todos estos países solamente sirv16 de -

apoyo a los Estados Unidos; en el conflicto Arabc Israel r, la -

postura de Reagan en Octubre de 19B2 de amenazar con abandonar 

la ONU en caso de que se expulsara a Israel por las matanzas de 

Sabra y Shatila, así como quitarles los recursos que aporta, que 

consisten desde la flamante sede en Nueva York; aquí se puede -

ver el grado de sojuzgamiento a que se haya sometido dicho Tri-
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bunal Internacional. (76) 

En última Instancia bien puede circunscribirse a hacer "conde

nas morales" que tienen sin cuidado a las potencias monopolis

tas trilaterales. 

Y sobre la UNCTAD (Organización de las Naciones Unidas sobre -

Comercio y Desarrollo), sólo podemos decir que se ha clrcuns-

crlto a ser un tribunal eterno de quejas, denuncias, y desaho

gos, sin que se resuelva nada en favor de los paf~cs pobres, -

sino todo lo contrario, agravóndose cada dfa más. 

El nuevo enfoque de la Tri lateral, sobre Organismos Internacio

nales hegemónicos de Estados Unidos, adquieren un nuevo pa:Hd ,

que consiste en ser el órgano medular de una hegemonía dividida 

entre los E.U., Europa Occidental y Japón, pero ahora frente a 

un enemigo común que es el avance del socialismo y como una de

rivación de él, los movimietos de liberación nacional en el Ter 

ccr Mundo, que no constituyen otra cosa para ellos que posibil~ 

dades de perder zonas de influencia en esos países; y desde lu~ 

go fuentes de aprovisionamiento de materias primas y mano de -

obra barata, asf como en la fase actual, mercados seguros para 

las exportaciones de las potencias, especialmente de onerosas -

tecnológicas, equipos y en la fase de la economía marcada por -

Reagan, armamento bElico contralnsurecclonal, a las dictaduras 

fascistas apoyadas y asesoradas por los socios trllaterales, e! 

petialmente en los E.U., pese a que es el socio lfder dt~ la Tri 

lateral. 

Por todo esto, si existe un Nuevo Orden Económico Internacional: 

este es el Trllateral, lo que cambia es que se trata de una he

(76) El Tribunal Internacional de la Hiiya, es uno y ... el Consejo 
de Seguridad es otro, donde los E.U., y los otros c~atro 
tienen derecho de veto. 
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gemonfa compartida entre las que pasan a ser de principales - -

aliados a partir del Plan Marshall a principales competidores 

después de la guerra de Corea, haciendo la diferencia esencial 

el cambio brusco de una hegemonfa absoluta norteamericana entre 

1940-67 a una Tri lateral compartida hasta hoy. 

~.5 SOBRE LA INTERDEPENDENCIA. 

Actualmente vemos por todas partes, la pseuda tcorfa llamada de 

la "INTERDEPENDENCIA", con lu que en realidad lo que se trata 

de borrur es el fenómeno de la dependencia, y el imperialismo, 

corno dice Harry Magdoff (77) el concepto de Interdependencia -

apl !cado al Tercer Mundo, ignora el abismo entre el centro y -

la periféria, pero lus relaciones que unen al Tercer Mundo con 

las naciones del centro son los de la dcpendcnciu más que la -

interdependenci a 11
• 

En consecuencia, de que la crisis del cüpltalismo comienza con 

las elevacione~ de los precios del petróleo promovidos por la 

OPEP, vernos hoy dfa que los precios del petróleo han bajado y 

sin embargo la crisis no sólo no se ha menguado, sino parece -

haberse recrudecido hasta llegar de una crisis energética re-

suelta sólo en favor de los monopolios, a una crisis de liqui

dez Internacional ~In precedente que est& llevando ul mundo -

subdesarrollado¡¡ l¡¡ insolvencia flnancieru. (18) 

Esto nos permite ejemplificar lu Ideología Tri lateral, que con~ 

t ltuye parte Importante de lo que hemos denominado "Nuevo Orden 

Económico Tri lateral" (NOET), la cual pese a la Inconsistencia 

teórlcu de lil interdependenclu, lo importante es que opera como 

{ 7 7 ) M A G DO F F ~~y," La - e r 1 s ¡5··eco"i°1(Srñfca- 1 12.! crr1~1c-füña·l__y __ ~._1__}:~ 
ce r Mundo',' 1\ m é r i que La t 1 ne Re v l e w , c i t . 11 e o n t ex to s 11 Se e re -
tarfa de Progrumación y Presupuesto, México, Sl'ptlembre de 
1982. 

(78) Para mayor presiclón y datos de la interdependencia, véase 
Carlos Rico, Interdependencia y Trllateralismo: orígenes -
de una estrutégla. Cuadernos Scrnestrílles del CIDE, 2o. Sem. 
de 1977 y lo. de 1978. México 1978. pp. 17-89. 
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parte justificativa de una doctrina mundial que Indiscutible-

mente norma hoy día las relaciones internacionales. De allí que 

la Incesante búsqueda de un Nuevo Orden Económico Internacional, 

más bien pueda Interpretarse como un l lnearniento reformista, -

fruto de las Inquietudes del Tercer Mundo como protesta por su 

situación, y que es aceptado en reuniones internacionales como 

elementos de desahogo de estos pueblos, y que en el caso de las 

potencias monopolistas les ha servidu esta retórica mac¡istral-

mentc para esconder y encubrir la real exl5tencla del NOET. 

La realidad es que frente a la petición de rnr,jores precios a 

las materias primas, el resultado hasta .1983 ha sido a l,1 in-

versa, pués se han derrumbado vcrt lglnosarnente los precios del 

café, azúcar, cacao, algodón, henequén, cobre, plomo, plata y -

desde luego el petróleo. 

Desde otro punto de vista, la tecnología resulta cada vez más -

onerosa, y en virtud del apoyo de la Tri lateral a las dictaduras 

monetarlstas de muchos países, especlalmentc de Medio Oriente y 

el Cono Sur, se han trasmitido en transferencia de tecnología no 

para el desarrollo, sino p¡ira el armamentismo aplicado a guerras, 

al Igual que tratándose de las dictaduras "r:iliadas", se ha mani

festado en apoyos en materia de ventas de armamentos, asesoría y 

tecnologfa estrat6glca militar con carácter prioritariamente co~ 

tralnsurreccional, con lo que así Ja asistencia t6cnica se tra-

duce en elemento de represión y ant idesarrol Jo. 

En relación al supuesto código de conducta de J¡i<; trasnacionales, 

podemos afirmar que la estratégla trllatcral, "monetarista-arma

mentlsta, responde Imponiendo en países dependientes la estrat~

gla frcdmanlana que Roberto Pizarra senala: 

"Se desmantela el ap<irato económico 

estatal (no el represivo), entre- -

giíndosc a la mayoría de las empre-

sas públ leas al sector privado. 

Al mismo tiempo se reduce el gusto 
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público, tanto para la promoción 

de la pequei'ía y mediana industria 

como para los servicios sociales. 

Se reducen los aranceles y los -

salarios reales, a f In de adoptar 

a la economía a condiciones ade-

cuadas de competencia en el merca 

do mundial". "Se introduce una p~ 

lftica cambiarla liberal. Se eli

mina todo tipo de restricciones a 

la entrada de capital extranjero. 

Se desarrolla un fuerte sistema -

financiero destinado a centrali-

zar capitales para volver a lan-

zar la acumulación de nuevas con

diciones y se liquidan todas las 

reformas econ6micas y sociales -

del perfodo previo". (79) 

Es Innegable, que es una burla a los países que aspiran a un 

Orden Económico más justo ver fenómenos como el que previo a la 

tan sonada reunión de Canean a finales de 1981, estuvo precedi

da por la Tri lateral en Otawa, y más tarde• se reasume estas du

ras posiciones en la reunión cumbre de Versal les en 1982. 

Es de llamar la atención la optimista postura del Sei'íor Cooper, 

uno de los principales fundadores de la Comisión Trllateral y -

coautor Importante del Informe 1~ de la Comisión Trllateral, al 

parecer con Richard N. Cooper a la cabeza, que comienza a plan

tear un bosquejo p;:ira una propuesta tri lateral solire un Nuevo -

Orden Internacional. Esta primera reunión se celebra en Washlng-

ton, O.C., están presentes Coopeí', Karl Kaiser, Rohcrt Bowle, y 

Tffi f'IZARR.0:-Rot)erto-. "~~ª Lati_.!:!a--;- la -Ñueva c5~a del capi
tal lsn_i_~_y___!¿~J.2.J...? economica mundinl_". Revista Comercio Ex 
terlor, Vol. 31 Nur~México abril de 1981. p.405. 
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Z. Brzezlnskl, junto con otros 25 miembros. Cinco meses más 

tarde, en mayo de 1975, se efectúa una nueva reunión, esta vez 

en Kyoto, Japón, a la cuill asisten Bowle y Brzezlnski. En julio 

de 1975 Cooper y Kaiser se encuentran en Colorado con Bowle y -

Brzezlnskl para preparar el bosquejo del informe que será estu

diado en noviembre en Parfs. Posteriormente se somete a la con

sideración de George S. Franklin y Wolfgang Hagel, en scptiem-

bre de 1976 en Bonn. De esta reunión en Alemania surge el prl-

mer borrador del lnforme,el cual se muestra a los miembros curQ_ 

peos de la Comisión el 23 de septlemtre de 1976, en una reunión 

en Roma. 

4.6 LA REUNION DE OTAWA (80) 

Un poco antes de la reunión de Cancún, los países tri laterales 

se reunieron previamente en la famosa junta de Otawa, junio de-

1981. Alemania Occidental su principal preocupación en la cum-

bre de CancGn, v antes en Otawa, por lograr una mayor solidari

dad tri lateral con E.U., para urgir a la URSS a retirar de Euro 

pa sus misiles SS-20, y acrecentar los mecanismos de defensa e~ 

tratégica, aunque paradój icanente invitan a la URSS a particl-

par en mayor grado en la ayuda al desarrotlo. 

Se plante6 en Otawa, lo que más tarde repetirían en Canean, - -

" •.. que están dispuestos a avudar a los países en vías de desa~

rrollo a que tornen parte total en el sistema econ6mico interna 

clonat pero condicionaran esta ayuda a que se mantengan indepe~ 

dientes y no afincados. (81). 

Se vt6 claro la posición de Reagan a fin de que Cuba no asisti! 

ra. Pero In posición de fa Sei'lora Thilcher, Primera Ministra de 

la Gran Bretaña, respecto¡¡ los pníscs en desarrollo, fué radi

cal cuando afirr'lÓ que "no deben Psperar ningun cambio importan

{BO} ORTIZ,··wadg.yrna1=--Arturo. or, cit. p. 38. 
( 8 1 ) Un o _"!.t~~..C~..:. 2 1 de j u 1 i o de 1 9 8 1 . 
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te en las po1ftlcas ni en la ayuda que les puedan proporcionar 

las potencias, tampoco un avance en el diálogo Norte-Sur hasta 

que los países industrializados hayan superado sus propios pr2_ 

blemas. 

"No dar privilegios -dijo Thachcr-, a países ajenos al "Norte" 

mientras los problemas Internos de desempleo y carestía no se 

resuelvan". (82). 

Tal parece que estas frJses resultan contradictorias pues si -

por una parte se habla de proporcionar ayuda aunque sea atada, 

por las declaraciones de Thatcher se evidencia que las poten-

cias Trilaterales se hallan impedidas en la realidad de ayuda 

al Tercer Hundo en el marco de un capitalismo en crisis, es -

que a su vez exhibe la Imposibilidad de un NOEI justo bajo la 

crisis del capitalismo. 

4.7 CANCUN 1981 

La reunión de CancGn fue simplemente un tr5mite en donde se les 

reiteró a estos pueblos que el NOEI quedaba de una vez por to

das propuest~ pese a los buenos deseos de las potencias. 

Por ello, mis bien fueron dos dfas de amenas charlas sociales, 

y algunas negociaciones blllterales entre los poderosos y los 

países del Tercer Hundo. En resumen, lo que el presidente Rea

gan propuso fue abrir m5s el mercado mundial para las corpora

ciones trasnaclonales; ampliar la aceptílc:lón a las Inversiones 

extranjeras, y fortalecer las agencias Internacionales que son 

dominadas por los Estados Unidos. 

México gastó 200 millones de dólares para 1 levar a cabo con lu

jo de seguridad pollc!ílco y militar pnrn los nsistentes, y con

fort sin precedente para tan altas jerarquías. Este dinero pudo 

haberse aplicíldo para mejores destinos, ya que para octubre de 

1981, nuestro país se hallaba yn sumido en ln más grave crisis 

económica de nuestra historia, por 

T!IT)El día. 21 de julio de 1982. 

lo que resulto un derrocha-
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miento por el gobierno de López Portillo. 

Por otra parte, las diferencias abismales entre el Norte y el -

Sur pareció que en Cancún se atenuaron al convivir los Jefes -

de Estado de los países pobres durante dos días con los magna-

¡es tri laterales del capital. Sin embargo los datos que se pre

sentan en el cuadro, exhiben las mostruosas disparidades entre 

el desarrollo alcanzado por el Norte y por el ~ur. Se trata de 

un marco de profundas limitaciones en donde hay estrategias del 

Norte y el Sur, resultan dial~cticamente contradictorias, como 

una fase de la lucha de clases íl nivel mundial, e inserta en una 

división Internacional dPI Trabajo en la. que el Tercer Mundo 

tiene que servir de apoyo a los pafses industrializados para ad 

ministrar y salir de la crisis, siendo estos últimos sobre quie

nes recaiga el peso de lil misma. 

La postura de Cancún, como lo reitera la tri lateral, en lograr -

mayores garantlas al capital extranjero, 1 ibre acceso a las mate 

rias primas, liberalización del comercio perlfcrlco y control p~ 

lítico y militar de las aspiraciones de la clase obrera. Tal es

e! verdadero Orden Económico Internacional, que real istamente -

puede operar, como operó en su tiempo el de Bretton Woods. Tales 

son las condiciones materiales para que opere un Nuevo Orden Eco 

nómico Tri lateral, no como una alternativa sino como una ley lne 

xorable del desarrollo capitalista en este período de la crisis -

ac tu¡¡ 1 . 

las reuniones como Cancún, no son miis que turismo diplomático y -

la oportunidad de tratar algunos asuntos en forma bilateral con -

los países poderosos, no se puede esperar nada de ellas. En este 

sentido las declaraciones de Halg respecto a los resultados de -

Cancún fueron inobjctables ... 11 la forma como se ha desarrollado -

el dliilogo entre pafses lndustrlallzildos y en desarrollo ha sido 

es t é r 1 l .... (A 3 ) , as í e o mo p a r a M é x 1 c o e 1 fo r ro eh e de 2 O O m 1 1 1 o ne s 

de dólares a la basura. 

(83) EXCLESIOR. lo. de Agosto de 19U1. 
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También se puede señalar que se trata de un bloque con serlos -

problemas ideológicos, políticos y económicos que son elementos 

permanentes de discordia, de divisiones y de controversias que 

se advierten con toda claridad; y que a pesar de ser socios o -

alineados, sus divergencias se agudizan día con día especial me!:!. 

te entre los E.U., que adopta posturas de supremacía -como her

mano mayor de la trilatcral- frente a una Europa que reciente -

como se ha planteado los problemas derívados dr la polftíca de 

Reagan, y frente a un Jap6n que no se ha dejado dominar ni poi! 

tica ni comercialmente por los EU., y se ha cerrado en un cada 

vez más f6rreo proteccionismo arancelario y combato a las trasna 

clonales norteamericanos. 

4.8 VERSALLES 1982. 

Celabrada los días 5 y 6 de junio de 1982, afloraron estas dlveL 

gencias y se agudizaron mucho mis pu~s se vló que despu~s de Dt! 

wa, los EU no habían .:umplldo su promesa de bajar las tasas de -

inter~s y la recuperación se volvía mis diffci l. 

Reagan llegó a Versalles con una misión casi Imposible; pedir a 

Europa Occidental que acepte los sacrificios econ6micos deriva

dos de la política monetaria interna de EU y la cstratégla glo

bal tendiente a aislar económicamente a la URSS, lo que Implica, 

en primer lugar, trat<1r de anular el proyecto de1 gasoducto euro 

soviético" (81¡), 

4.9 EL GASODUCTO EUROSIBERIANO 

Fué una de las mayores divergencias entre las potencias tri late

rales, el gasoducto que por rezones geogr5ficas y económicas es

tá mayormente posihll ltadu para proveer de cnerg6ticos a una Eu

ropa Occidental, nccr~sltad¡¡ de ellos. l\eagan decidió boicotear -

l<1s ventns de equipo!, y tccnologín estndounidrnsc que tuviera c~ 

mo objetivo servir al referido <Jascndut:to, inclusive el embargo 
Trfl!T .. n·crCsT0--1\-:-n ·;r;~--i [l11íü·zr¿~-·11nrz-:· - - ---- -·-----·- ----·--·-·---·--------
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se extendió a compañfas norteamericanas ubicadas en Europa. A 

pesar de ello, el 29 de junio último fué rubricado el acuerdo -

entre la Unión Soviética y la República Federal Alemana, para -

la construcción del gasoducto siberiano, que constará de 4,500 

kllónetros de longitud, desde Siberla hasta la frontera occlden 

tal soviética. 

Pero ,•n la misma cumbre de Versalles, se llevó a cabo la absur

da guerra de las Malvinas, frente a lo cual los E.U., apoyaron 

decididamente a Inglaterra, cerrando filas así con sus socios -

tri laterales. 

4. 1 o LAS MALVINAS 

No dejaron de ser curiosas las coincidencias que se presentaron 

en esta reciente guerra entre dos naciones, que han adoptado -

como nodelo de política económica, al menos los principales poE._ 

tulados de la llamada Escuela Monetarlsta, en torno n l.:i cual -

hoy se habla tan insistentemente. (85) 

Esta guerra que pudo prolongarse e incluso h.:ista internacional i 

zarse. y quien realnente salió beneficiado fué E.U., ya que buE._ 

có expandir sus v!'ntas de armamentos, y lograr el control de --

los recursos naturales en esa región. 

Por otr-íl parte los r..u., lograron debilitar a dos países que au.!!_ 

que son sus aliado!;, no dejaban de ser un peligro estratégico y 

m 11 ita r. 

4. 11 ROMA 1 983. 

Realmente -:;e comprueba la peligrosidad de la Comisión Trllateral 

quedó d!'mostrada a principios de 1983, en que nuevamente se reu

nieron en Roma, poco tiempo despu6s del triunfo conservador y be 

llclstu del ministro Hclmunt: Kohl, de f\lcmania Occidental que al 

TI51--·0RTTz;-w¡¡-J9yl1\ar-Ar:tui-o . 11 M a 1 V 1 n íl s G u e r r íl-~-;:¡_;-·-,:¡;;-,·l·(;·¡--;-r 1 s tas 1 ' 

pt• r 1 ó d i co "EL F 1 NA N C 1 E RO ¡¡~··-ffTx 1 e r;-TJ<le .. mi:Í-y·o-de-T~i-g-2~--·---
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fin aceptó la instalación de los Euromlslles norteamericanos y 

con ello el recrudecimiento de la guerra fría y el peligro de 

la paz mundial. 

El 17 de abril de 1983, en su reunión la Trllateral se clrcuns 

crlbló a cuestiones de seguridad y de defensa del mundo caplt~ 

1 ista y los problemas que enfrenta la negociación para la re-

ducción de los misiles de medio alc<rnce c11 Europa. Kissinger -

y el Ministro francés Barre, dijeron oponerse a la instalación 

de cohetes MX de Estados Unidos, pero con10 contrapartida pro-

pusieron el reemplazo gradual de proyectiir5 de ojivas múltl-

ples por el llamado Midgctrnan (cohete de uria ojiva), y la crea 

ción de zonas desnuclearlzadas en Africa v Oriente Cercano. (86) 

En esta sesión tri lateral anual, hubo evidt•ncias de que se abo!_ 

dó la postura de Reagan con respecto al conflicto Centroamerlca 

no, con una mira futurista, respecto a la próxima reelección de 

Reagan. 

Asf,las opiniones se dividieron mostrándose Kisslnger a favor -

de la postura belicista de los E.U., en Centroamérica, en contra 

de l. Brzezinski (ex-asesor de seguridad de Carter), quien opinó 

que la postura norteamericana era errf.ít ica ·<nefasta. flay sin em 

bargo una clara postura de hombres de la Tri lateral, como David 

Rockeffeller, Robert McNamara, (ex-Presidente del Banco Mundial; 

Edmundo Muskic (ex-Secretarlo de Estado de Cartcr) y otros hom-

bres fuerte~ de la Tri lateral que cstün en abierta oposición con 

la reelección de Reagan. (87). 

Esto implica que la preocup.:ición central hoy día de la Comisión 

Tri lateral, será definir las próximas elecciones de los E.U., al 

Igual que se observa que In otra preocupación de la Trilatcral -

se en fo e a ha e 1 a 1 a pos t u r a a r ;na me n t i s ta y be 1 i e 1 s ta de 1 Pres 1 - -

dente Rea9an; por lo que está es la técnica en que se cnfrenta-

Tir"hrPc·¡. 1 ód i c·;-·-uii,)n1iÍ s u~Pfci"é-·-a-¡;·r1-1-,~·-1~rg 3' y "E 1 d r a" 18 
de abril de 1983. 

(87) "El Heraldo" 12 de mayo de 1983. 
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rán los problemas del Tercer Hundo, acerca de Jo cual, el repor_ 

tero José A. Pérez Stuart comenta: 

"la Intempestiva inclusión de Henrry 

Klsslnger en el equipo de Ronald Rea 

gan, Inicialmente como cabeza de una 

comisión especial para Centroamérica, 

es sólo un botón que muestra la lucha 

política en las altas esferas de po

der norteamericanas ..... " 

l. Revela de temporal Incapacidad perso~al de Ronald Reagan pa

ra vencer al poderoso grupo político-económico que desde ha

ce varias décadas ha venido manejando la política exterior -

estadounidense a trav~s del Consejo de Relaciones y la Comi

sión Tri lateral. 

2. Muestra que la sucesión presidencia! en Estados Unidos esta 

ya negociada. Ronald Reagan podrá anunciar en cualquier mo

mento (el cual ya lo hizo), su intento por reelegirse, pero 

condicionado a llevar, en su fórmula a Gcorge Bush como vi

cepresidente. 

3, La Inclusión de Klsslnger permite que otro destacado miembro 

de la Tri lateral y empleado de los Rockefeller, arribe a una 

posición destacada, r.fc influencia, desde la cual pueda manio

brar para los Intereses de una tecnocracia que supuestamente 

se "asusta" del comunismo en Centroamérica, pero no duda en -

negociar con la URSS. (88). 

Reagan sostuvo en pronunciamientos públicos recientes que el go

bierno sandlnocomunlsta no cumplía sus promesa5. Las opinión pú

(SS) EXCELSIOR, "PORTAFOLIOS" . Jose A.-Pércz Stuart, -Lunes 25 
de Jul lo 19n--
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bllca Internacional se preguntó: lcuáles promesas? La adminis

tración republ !cana, entonces, presionada por los elementos 11 d~ 

mócratas" que buscan bloquear la reelección de Reagan, entonces 

decidió sacr un "as" de la manga: la celebración, en julio de· 

1979, de una junta en la que participaron representantes de la 

OEA, del régimen de Carter y de la Internacional Socia! lsta, -

para respald<:1r a la guerrilla sandlnocomunlsta a cambio de pro

mesas de "democratizar" Ja vida argentina. 

Ante la trascendente revelación hecha por Reagan, la Internado 

nal Socialista Sf~ asustó. Y así, tanto para seguirle haciendo f~ 

vores al Partido Dcmóc«al.:i de E.U., como para granjearse a los 

miembros de Ja Comisión Trllateral con quienes trata de negociar 

su supervivencia en Am6rlca a espaldas de Reagan, acaba sin em

bargo de cometer un error cstrat~gico garrafal que refuerza al -

actual mandatario e~>t.aJunldPnse: confirmar la exi>tcncla de los 

acuerdQs entre la guerrilla, la IS y Ja OEA con los enviados de 

Carter ... (89) 

4. l 2 LA TRILATERAL Y EL TERCER MUNDO (90) 

Tanto en Versalles como en Cancún, se vló la poca Importancia -

que para las po~enclas tri laterales significa el Tercer Mundo, y 

hasta el propio mlnlstro fr,rncés Francols Miterrand Insistió en 

ganarse a estos parses para que no calleran en Poder de la URSS. 

Respecto al endeudamiento del Tercer Mundo, está cayendo en Ja -

Insolvencia financiera y además a aceptar modelos "fondo-rnonet!!_ 

rista" ncollberalcs y reccslvos en detrimento de lils clases tra

bajadoras. 

Respecto al comercio, SP observa que el Intercambio desigual con 

tinúa sie~do la premisa b5slca que dctermína las condiciones co

merciales entre el centro y l<i periférla. Esté debe de desenvol

verse de ¡¡cuerdo con la cstratr,gla tri lateral t:n el s.cno de las -
T"B9/--TbTd--:· ~--M-¡;¡:-¡e5-··R· ·:r;;-··-:Jl1f"I o~TeTITT.----·---------·-----·--------
( 90) Para mayores d<itos, vé;isc, Orlf1, Girón, Sot:omayor y Quilcs, 

:'.I.l.~~J_C'Y._2 ___ (_!_'._~-~-!1 __ _fL,:_<!!:0~i.E!"' __ _'fI_l_!_p_~_r, r il I_" o fl • c i t . p • 9 6 



PAISES DEL NORTE 

Suecia 
Alemania Federal 
E. E. U. U. 
Franc 1 é 

Cani!dá 
Japón 
Austria 
lnglaterrc:i 

1 ng res o 
Per caplta 

(1979) 

11'930 
11. 730 
10,630 
9. 9 50 
9. 640 
8,810 
8,630 
6,320 

t Kilogramos equivalentes a carbdn. 

FUENTE: Banco Mundial. 

En erg fa 
Consumida 
Pe r cap 1 ta 

( 1979) 

8.5ozn 
6,627 

12,350 
4,995 

13.534 
I¡. 2 60 
6,975 
5 '6 37 

Ayuda total 
dada a 1 de
s ar ro 11 o 

( 19 80) 

928 
3. 512 
7,091 
4 '041 
1 , o 35 
3,300 

174 
1. 776 

Ayuda como 
por ciento 
de 1 PNB 

( 19 80) 

.76 
• 43 
.27 
. 62 
. 42 
. 32 
. 22 
. 34 

1 ... 
N 
U> 
1 



Energía Deuda Total Deuda como 
Ingreso consumida en M 11 es de por ciento 

PAISES DEL SUR Per cá p 1 ta per cap ita MI! Iones del PN B 

( 1979) ( 1978) ( 1979) (1979) 

Bangladesh 90 41 '~ 2. 8 29.6 
India 190 242 1 5. 6 12. 3 
China 260 835 N. D. N.O. 
Tanzania .260 53 1. 1 25.3 
Guyana 580 N.O. N.O. N.O. 
Filipinas 600 356 5. 2 1 7. 3 
Nigeria 670 83 3. 1 5. o 
Costa de Marf 11 11040 234 3.6 40.3 
Argelia 1'590 6 71 1 5. 3 49. 1 
México 11 640 1'673 28.8 24.5 
B ras 1 1 11 780 11 062 3 5. 1 1 7. 7 
Yogoslavla 2,430 2,440 3. 7 s.2 
Venezuela 3' 12 o 3,055 9.8 20.0 
Arabia Saudita 7,280 11 554 

1 ... 
ir Kilogramos equivalentes a carb6n N 

\ti 
1 

NO NO DISPONIBLE. 
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s. e o N e L u s 1 o N E s 

5.1 LAS PERSPECTIVAS POLITICAS DE AHERICA LATINA FRENTE A LA 
COMISION TRILATERAL 

Para poder entender la poslblildad de maniobra polTtlca que se 

abre ante América Latina en el marco de la pol Ttlca lnternacl~ 

nal contemporánea habremos de resumir las principales conclu-

slones a la que h
0

emos ido llegando a lo largo de la tesis. En 

este sentido conviene volver sobre la definición de la Comisión 

en estudio intentado en el primer capítulo. 

Allf definíamos a la Comisión Tri lateral como el intento vollti 

vo de la burguesía transnaclonal para cuntrolar la crisis del -

comienzo de los setentas, definición corregida y aumentada a lo 

largo del des¡¡rrollo de la Investigación, si bien en un primer 

momento puede aparecer la Comisión Trilateral como un intento -

volitivo, el estudio de la situación de hecho y de la tendencia 

de la nueva división internacional del trabajo, borru un poco -

esa !magén y nos muestra las raíces materiales (económicas e hl~ 

tórlcas) en las cuales se funda el intento trilateral, haciéndo

nos ver que la Comlsi6n se conforma como una estrat¿gia de lar-

go plazo de la BurguesTa transnaclonal para manejar en su prove

cho la crisis global de los :;etentas y ofrecer una alternativa -

ideo16glca y política para el manejo de la nueva División Inter

nacional del Trabajo. 

Hemos visto como las necesidades y las demandas de la propia d! 

námlca cnpltallsta engendran las crisis del sistema y cómo, a -

cada crisis, corresponde un rcacomodo de fuerzas del Imperialis

mo en el caso de la actual situación económica política mundial, 

el reacomodo corresponde íl una nueva División lnternílcional del 

Trabajo que, manlfest§ndose a partir de originales cambios ln-

fracstructuralcs, pide una explicación y una justlficnción su-

perestructural, de la cual surge la ldeologfa tri lateral. 

51 los anteriores razonamientos son ciertos nos sirven para com 

probar nuestro hipótesis central: la crisis del comienzo de los 
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setentas (67- 71- 73- y 80), es de tal magnitud que no solo ve 

cambios infraestructurales sino que estos tienen la fuerza su

ficiente como para engendrar un organismo de funciones superes

tructurales (Ideológicas, polftlcas y estratégicas) que trate -

de controlar la crisis en cuestión, tal es el caso de la Coml-

slón Trllateral. 

Ahora bien si esto creemos haberlo demostrado el reordenamlento 

global manl festado no solo produce la ideología tri lateral (la 

ideología de la cooperación intPrnaclonal, de la lnterdepende~ 

cia y de los derechos humanos) con su propuesta fundamental - -

"Para un Sistema Internacional Renovado", sino también la estr!!. 

tégla del Tercer Mundo para un Nuevo Orden Económico lnternaclo 

nal. Como se aprecia el movimiento dlaléct;co que crea la crisis 

produce mGltlples consecuencias y ertre el las la lnterprenetra-

ción de propuestas y contrapropuestps con el fin de manejarlas; 

si en el segundo capítulo se analizó las propuestas de renova-

clón del Orden Económico Internacional, en el tercero se concen 

tró la atención en la cstratégia del Tercer Mundo, en la defen

sa de las materias primas y de los energéticos. Pues bien, es -

en este marco que se puede entender el conjunto de perspectivas 

polftlcas de América Latina frente a la Comisión Trllateral. 

Como'blen lo señala Fernando Fajnzylbcr en su artículo "Incluye 

la Comisión Tri lateral a América Liltina"? (92), la práctica es 

la que verifica la relación que guarda América Latina frente a

la Comisión Trllateral, y la práctica ha demostrado que a pesar 

de que los estudios de la mencionada Comisión Go abarquen espe

cfflcamcntc a /lmfirlca Latina en el marco de su sistema de refe

rencia, las materias primas, los energéticos, las situaciones -

estratfigicas Involucradas en nuestro terrl torio juegan un popel 

esenclol en la geopolítica mundial, sin necesidad de que sean -

nombradas por los Trllnterallst:as. Par¡¡ comprender en detalle -

las perspect lvas qui' se abren en esta época de gran regateo para 

la polftica Internacional latinoamericana, habremos de estudiar 

1921 e t o E • No :-z73-~-cTt:"r-:-T5fY5gi.-e ~ . 
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negociaciones globales del GATT, cuya función trllateral ya fue 

del fneada, y que a pesar de todo el comercio, sigue concentrán

dose entre los países desarrol fados y para su propio beneficio. 

La caídil de los precios de las materias primas, ha hechado por 

tierra las esperanzas de los países en desarrollo de hallar en 

los convenios Internacionales sobre productos Básicos, la esta

bilidad en los países de estas. la llamada "Indemnización", por 

medio de la cual al subir el precio de Importación de países en 

desarrollo, automáticamente subirán sus precios de exportación, 

no dejo de ser más que un buen deseo. 

Lo mismo en lo tocante al "flnanclamlent'o compensatorio" del 

FMI (STABEX}, no se ha aplicado para cubrir las bajas en los pr~ 

clos de exportación, pu5s el Fondo sólo otorga los pr6stamos ata 

dos de caricter rnonetarlsta antes aludidos y lo mismo puede de-

clrse de la paralización del llamado "sistema integrado de pro-

duetos básicos" de la UNCTAD, que desde 1974 a la fecha sólo ha 

demostrado la imposibilidad real de µoder fincar en ese mecanismo 

las esperanzas del Tercer Mundo. (91) 

La realidad es otra, es la existencia de un Nuevo Orden Económi

co Tri lateral, rnonetarlsta, ncollbcral y restrictivo que está -

no s61o trasmitiendo los efectos de la crisis ~1 Tercer Mundo, -

sino agudizándolos tanto hacia ellos como al resto del mundo. 

En una palabra con todo esto, la reproducción del capital y el -

sostenim!ento dt~ 1.1 tasa de ganancia, están en el capitallsmo -

mundial fre11te a la más serla de sus encrucijadas, y sólo el tlem 

po determinar& si el capital encuentra nuevas formas de subsisten 

cla o nos encontraremos con el inevitable aqotarnlento de sus pos_i_ 

bllldades de subsistencia y final de su misión histórica. 

-.(""'9-1""'}.----P-a--,.-a-m_a_y_o_r_e-. s-d-,.--a_t_o ~-·s e MAR T 1 NE Z , Os w a 1 d 0-;-7'C~)iñC-íC'"T0-M-Üñ-.:-:

!.!_~~~j_'_~ Pon en e i a pres e n t él d a en e l r 1 e o n -grc,sc;-;~~---rr:Oñl:)-::
m l s tas del Tercer Mundo, Hé!bana, Cuba 1981. Reproducida en la 
Revista de Comercio Exterior México junio de 1981. pp. 611')--
660. 
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un poco la historia de la coyuntura Internacional que modifica 

la correlación de fuerzas. 

Después de que el sistema económico mundial sale de la gran de 

presión del 29-30, la Economía capitalista Internacional ve un 

período de auge económico más o menos contínuo de 1949 a la dé 

cada del 60.(93). Al final de esta década entra en la profunda 

crisis estudiada cuyo primer estallido fuerte va de 1970 d 1971, 

a~os que ven una baja en la taza de crecimiento de los países -

hegemónicos r~ incluso de no-crecimiento en algunos de ellos. fs 

te primer gran estallido ve la modificación definitiva del sis

tema de flnanclurniento internacional definido pcr los acuerdos 

de Bretton Woods y el papel del dólur e Igualmente una infla--

clón mundial paralela a la depresión que da como resultado la -

"STAGFLAC ION". 

Esta violenta situación se modifica en los anos de 1972-1973, -

con la fuerte recuperación de la economía capitalista, especia..!_ 

mente en los Estados Unidos, que produce un nuevo auge del Co-

mercio Mund!.:il (9l1), que favorece los precios df" las materias -

primas, particuiarmenlf" del petr6ieo y los productos agrícolas. 

La explíc<tciéin de er,t(;' fenómPno, que beneficia las balanzas de 

pagos de los paíse~. lat. inoamericanos, se debe al "carac:ter .1rt.!_ 

flcial y especulativo del ~-Q.I:!_- económico producido C>ntrc los -

ai1os 1972-73; las mula~• cosechas del período, el ilLimento de po

der de los pílÍses dr~;pcndicntr5 (9S), y la crisis globül del -

slstemi1 de dominación política y militar (fin de J¡, guerra de -

Vietnam), que dart como r·e!.;ultildo las nuevas perspcctivns polít.!_ 

cas del período. 

T9TJooS-slíNf6s-:--fhotonio. "Imperialismo y Dependencia". op. -
cit. p. 1161. 

(911) !bid. p. l16i. 
(95) lhid. p. 1162. 
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Es en este momento coyuntural de donde creemos desprender la -

esencia de las perpectlvas políticas de América Latina frente a 

la Comisión Tri lateral; la situación coyuntural que se presenta 

ense~a que el alza de los precios de las materias primas (96) 

y de los energétic0s (el caso de la OPEP y el embargo petrolero 

a los países hegemónicos) puede ser una de las grandes vías de

acción para la estrategia reinvindicatlva del Tercer Mundo y en 

especial de Latinoamérica. 

Si bien como lo muestra la cita út 1 irna de Dos Santos, las rela

ciones de Intercambio de América Latina se vieron favorecidas, 

no debemos olvidar que en el mismo perfQdo subieron los precios 

de los productos Industriales que consume latlnoarnérlca, balan

ceando los términos de la relación. SI damos tanta Importancia -

al aumento de precios de las materias primas y energéticos (co

mo condición nuclear de la estratégla anti-Imperialista), es -

por lo siguiente que resulta en una política Internacional lat.!_ 

noamerlcanlsta que se proponga entre sus objetivos la defensa de 

sus recursos naturales. 

(96 J 
, ' ·-~-~----------

Ve as e al respecto las siguientes palabras de Dos Santos: 
"Entre 1972 y 1973, practicamentc todos los product·os de ex 
portaclón de nuestros pafses aumentaron sustancialmente su; 
precios, según el estudio económico de la CEPAL de 1973, to
mando a 1970 como índice 100, el total de los principales -
productos de exportación de AmSrica Latina aument~ GUS coti
zaciones Internacionales a fines de 1973 ¡¡ 180.2 puntos. Den 
tro de esta alza general, liis materias prlrnas ar¡rícolas( ... T 
elevaron sus cotl?.aclones al fndlcc 265.0; los alimentos y -
beblcc.s de zona templada( ... ) íll índice 200.0;lo•; alimentos 
tropicales( ... ) presentaron un Índice de 103.2;1os mctale~ -
(. .. ) subieron a 191.0 puntos ... Analfzílndo lo~, producto'.> in 
d 1 v 1 d u¡¡ 1 me n te , en con ~ r u remos que ~• e p ro d u¡ o en e 1 pe r fo do u ri-
c re c l rn lento par¡¡ todos los productos excepto el aluminio( ... ) 
entre los principales productos había que considerar los au·· 
mentos prodigiosos de precio de lu Linaza (392.0), del Trl<¡o 
(339.0), de la luna (31?.0), del algodón (319.0), y el cuso -
excepclonulfslmo del Zinc (505.0). TH. DOS Sl\NTOS, ~~l~!Ji!..:. 
llsrno y Dependencia", p. 402. 
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Ahora bien, hablar de las perspectivas polTtlcas de América L~ 
tina frente a la agresión Imperial no es fácil, si la coyuntu

ra 72-73 mostró la viabilidad de una política de aumEnto de pr~ 
clos, el desarrollo posterior de la década ense,,a lo "coyuntu-

ral" misma de la situación1 cosa que no invalida la posibilidad 

de la perspectiva, en el enfrentamiento político global, corno -

se manifiesta en la "Cart·i:l de Debere!i y O~recho5 !:conómlcos de 

los Estados" o en las propuestas de José López Portillo en la -

organización de Naciones Unidas (ONU), septiembre de 1979 para 

una política mundial de defensa de los energéticos. 

Si vemos entonces, con estas posibilidades, como aumentar el -

poder de negociación de América Latina, creemos que no solo es 

to se constituye en una perspectiva de ílcclón anti-imperial la

tinoamericana, además de la anterior merecen especial atención 

las posibilidades del Comercio Internacional Latinoamericano, -

como ya se ha manifestndo en la exportación de productos básl-

cos Mexicanos al chile de la Unidad popular, ó las acciones po

ITt!cas conjuntas de los países latinoamericanos como el recle.!.!. 

te caso de la OEA, ante la posibilidad de lntervencíón militar 
de Estados Unidos en Nicaragua. 

Si la comercialización ínter-zonal no representa en forma dlrc~ 
ta un deterioro de los intereses hegemónicos en el área latfnoa 

merlcana, si evoca una posibilidad de acción polftlca contra la 

presencia Imperial en el área, la preocupación central de la Co 

misión Trllateral (como vocero de los Intereses transnaclon¡¡Jes 

en juego) es buscar una cooperación en la Interdependencia para 

manterwr y CXpilndir la nueva División Internacional del Trabajo 

que favorece a las transnncionalcs del imperio, la formación 

de ca r te 1 e s o m u l t r na c i o na l 1~ s (como 1 a Na v i e r a Mu l t 1 na c 1 o na 1 de 1 

Caribe) lJtfnoamericanas no favorece en nada los intereses estra 

t¡;glcos de lo~ países hegemónicos de aquí que senalemos la comer 

clallzaci6n lnter-zo1111l como otra de las perspectivas de acción 

de f1m¡;rica lat lna ante la Comisión Trllater«1l. 
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Hemos de referirnos a las acciones políticas conjuntas de latl

noamérlca contra los designios hegemónicos. El mapa político -

Internacional ha variado, las fuerz~s sociales en juego en Amé

rica Latina desp{ertan maslvamente(97) y la efervecencia poi Tt.!.. 

ca empuja a todos sentidos a los poi Ttlcos de nuestros países; 

es significante al respecto la reciente acción conjunta de - -

países como los del Pacto Andino frente a la crisis Nicaraguen

ce o directamente la actuación del grueso de las fuerzas lati-

noamerlcanas en el seno de la OEA en la votación hlst6rica que 

lmpldlo una Intervención rnll ltar directa de Estados Unidos en 

N 1 ca ragua, v fa 1 a fu e r za 1 n ter -Arn e r i e a na de paz . En f i n , 1 a va -

rlación del marco político interno a América Latina ve la con·

jucción de fuerzas que anotamos y en ellas juegan papel destac~ 

do tanto las masas ropulares como las masas burguesas (la bur-

guesfa en cuanto tal y la pequeña burguesía revolucionaria) que 

gobiernan nuestro pafses las alianzas de clase, la necesidad de 

acciones conjuntas, el despertar de las masas populares confor

man la nueva situación política latinoamericana que en su acciQ_ 

nar estratégico frente ffl imperio puede encontrar nuevos cami-

nos para enfrentar la dominación. 

Por Gltlmo, vemos en el capítulo cuarto, dentro de las perspec

t lvas de la Trllateral 1974-1983, que el Nuevo Orden Económico 

Internacional es falso que exista, como ya hemos demostrado y -

que este en la búsqueda de uno nuevo, cuando este opcríl cadí! 

dfa menos desde la cri5is de 1967, bajo una nueva estrat~gia de 

la Tri lateral, y por todo lo que se menciona en este capítulo -

lo que se pretendió demostra1·, es que lo que funciona es un Nue 

vo Orden Económico Tri lateral por los países ndembro~. qu¡! son: 

Japón, Inglaterra, l\lemanla, Francia, Italia y desde luego Est~ 

dos Unidos, para seguir duminando a través de sus muy comrlcjos 

mecanismos a los países subdesarrollados. 

(97) Véast· 1;;e1 uso-;1(rC"sr-;-~cto-l-;_;-z~ntrev i stílquc-Samcsft~stu·ñ-:.-
hace a 7.. Brzczinskl, en la Ht•vista "Hombre de Mundo", ailo 
11, No. 5, 1979, especlal111ent,, la p. !19: "Creo <¡lit~ Ja f1wrz¡¡ 
de cambio más fundntncntul de nuestro tiempo es el despertar 
masivo del hombre, política y socialmente ( ... )". 
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