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1. - CONCEPTOS DE DESARROLLO ECONOH 1 CD Y SUS OBJET 1 VOS. 

El mundo actual vive, literalmente bajo la obsesión del desarrollo, T~ 

dos los paises, todos 1os dirigentes políticos, todos los movimientos nacl~ 

na1istas sueñan -con alcanzar niveles de industrialización. de producción y 

de producto nacional cada vez más altos. El esfuerzo de todos los pafses -

atrasados se dirige a la obtención de los niveles de producción y de ingre

so de los grandes países industriales. 

"los motivos de esta preocupación quedan plenamente explicados si se .. 

considera que el mundo de los países pobres que constituyen las dos terce ... -



ras partes de la humanidad, forman una amplia gama de naciones que registran 

un Ingreso medio per-cápita que varía desde 50 a 100 d61ares como Ch! le, Pa

namá y México11 .(I) Según estimaciones de las Naciones Unidas, el 90% de la 

producción mundial es aportada por los países desarrollados y el 1oi restan

te corresponde a tos países subdesarrollados a pesar de su elevada densidad 

de población. 
11At hablar ante Ja Conferencia de los 77, en Lima, Perú, el Secretario 

Ejecutivo de la C.E.P.A,L. Carlos Quintana, hizo notar que el crecimiento 

del producto por persona en el decenio pasado fue sólo de 2.5% en América l.!!_ 

tina en comparad6n de1 4% en las economías industrial izadas. Igualmente, al 

iiablar del comercio exterior señal6 que tos paTses avanzados aumentaron en -

el decenio pasado a un rftmo del 10%. En cambio, en América Latina se redu

jo del 11% al 4.7% entre 1950 y 1970".(2) 

La Inquietud de los países pobres del mundo por alcanzar mejores nive-· 

les de vida, así como el conjunto de caracterfstícas y datos antes anotados, 

denuncian el gran desequil lbrlo ei<lstente en el grado de desarrollo y en la 

aproplacl6n de la riqueza mundial y son elementos decisivos que han motivado 

el gran interés por las cuestiones inherentes al estudio del desarrollo eco

n6mlco en los últimos años. 

En la época actual el aspecto central de los trabajos teóricos de la -

economfa es el de investigar cuales son las condiciones económicas y socia-

les que hagan factible dicho desarrollo, y cuales son las características 

que prívan en los países atrasados. Se busca además, formas teóricas de 

planeaci6n de la economía en estos países, nuel/as alternativas y métodos pa

ra fomentar la ayuda econ6mfca, tanto desde organismos internacionales de C!._ 

rácter gubernamental como privado, a fin de Impulsar el desarrollo econ6mlco. 

Las teorías del desarro11o·económlc.o que se Jccn _en Ja abundante t iter~ 

tura de los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial están influenciadas~ 

por una profunda preocupación respecto a la enérgica actitud reivindicatoria 

que se presenta en todo el mundo subdesarrollado. tlan la Impresión de estar 

1.Word Band Atlas, publicado por el BIRF. 
2·orscurso de Carlos Quintana ante la Conferencia de los 11 77 11 en Lima, Perú. 

el dfa, 31 de octubre de 1971. 



dirigidos a la búsqueda de soluciones y nuevas fórmulas que permitan la co~ 

scrvación det statuo ... quo, mediante 1 igeras modificaciones de c.adkt::-r redor 

mista que eviten transformaciones realmente revoluc. ionarias. 

Esa orientación parece tener los íntentos de adaptación d~ los mode--

1os derivados de \a experiencia europea del siglo pasado a nuestras ec.ono-

mí ~s dependientes con subocupac i 6n mas 1 va y rnonoproduc toras, De sdc luego, 

no han arrojado 1os resultados esperados, ya que difícilmente pueden tener 

éxito 1a impo'lici6n de criterios preconcebidos sobre los problemas de desa

rrollo a una realidad con mucho diferente. 

Debido a ésto, las teorías que habían sido diseñadas para economfas de 

mayor evolución fraca'laron al tratar de apl icarias a los países atrasados -

al no tomJr en cuenta Tas grandes diferencias en cuanto ül proceso hist6ri .. 

co por el que tuvieron'que pasar los países europeos y los pueblos del sub

desarrollo. 

1 ndudab lemen te que es tas teorías han si do acogidas en muchas ocasiones 

dentro del pensamiento y sentir de un considerclb1e número de economistas de 

los países atrasados y que de un modo u otro son ex.presiones teóricas de 

los intereses de esos pueblos. Sin embargo, cabe señalar que durante mu- -

chos años 1a influencia cultural de los países desarrollados ha sido decisi 

va en la preparación aca~émica de los profeslonistas africanos, as.iáticos o 

latinoamericanos, Jo cual es un Indicador más de la dependencia que persis

te en las relaciones con estos países. 

Aún así, en el cafllpO del subdesarrot lo empez.ó a surgir una corrlento -

renovadora orientada a la búsqueda de nuevas tesis especialmente dirigidas 

a investigar el problema del subdesarrollo por sf mismo y no como una etapa 

por 1a cuaf necesariamente tenran que pasar los países atrasados para alca!! 

zar el desarrollo. Este fue el resultado por un lado, de la poca efectivi

dad mostrada por la política económica ortodoxa, por el otro, e\ hecho de -

poner en duda las ideas establecidas. 

Entre las razones que se aducen para expt icar el fracaso de las tea- -

das accidentales del desarrollo en su aplicación a las economías atrasadas, 

pueden anotarse las expresadas por Alonso Agui1ar. Esas teorías, dice, "en 

vez de ínteresarse cientfficamente en explicar y contríbuir a liquidar el .. 

atraso, tienden incluso a justificarlo, a despertar vanas ílusfones en tor-



no a soluciones y perspectivas de crecimiento utópicos, o cuando bien prop~ 

nen cambios intrdscendente!i que aún de 1 legar a producirse dejarían las co

sas esencialmente como están ... A esas posiciones conservadoras, continúa, 

que pretenden despojar a la economía de su profundo carácter social; que se 

pierden entre los árboles ~in ser capaces de ver el bosque¡ que suponen que 

el desarrol Jo sólo requiere 11ayuda exteriorº o si acaso unos cuantos reto-

ques instftucionaJes; que confunden Jos síntomas del atraso ~on sos causas 

profundas¡ conslderan a 1 a propiedad privada tomo una (ns.ti tución permanen

te y no como una categoría hist6rica; a esas posiciones 1 lama.rros en conjun

to ''teoría metropolitana" del desarrollo; para distinguirla de Ja c.ontrfbu

ción sin duda positiva de otros economistas de los parses industriales de ... 

occidente •. ,.,(3) 

En afecto, para muchos de los defensores de los planes de desarroJ lo .. 

económico de Jos paf ses subdesarrol Indos, la razón principal para aliviar la 

pobreza y el descontento, la falta de salud y la ignorancia de los pueblos, 

consiste en proponer que se fomente y se amplíe la ayuda exterior~ 

A.K. Kairncross, por ejemplo después de llegar a la concluslón de que 
11e1 desarrollo no es fácíl; pero es poslble, y tiene lugar, "asegura que 

puede lograrse mediante la ayuda -expresada en prestaciones y donaciones

que los países altamente Industria! izados pueden aportar. Agrega que el 

monto de la 11ayuda11 que se da es insuficiente y que, por tanto. requiere 

ser ampJ lada. SI aceptamos todo esto, dice, quedan tres líneas pdnc.ipales 

de acc16n. Ayuda financiera, ayuda técnica y comercio exterior más 11- -

bre". (4 l 
A reserva de discutir en un capftulo aparte los verdaderos resultados 

que la ayuda exterior genera en las economías subdesarrolladas, s6lo anota

mos un comentario más que este economista britanico hace respecto a su for"' 

ma de concebir el desarrollo económico, para poder asf pasar a la dlscus16n 

de ese término .. 

3,Alonso Agullar M.- Teorfa y Polltica del Desarrollo Latlnoamerlcano.UNAH. 
México 1967, pág. 78, 

4 •A.K. Kalrncross.- factores del Desarrollo Econ6mlco. Ed, Revista de Dere
cho Privado. Madrid 196~, pág. 21. 



11 E1 desarrollo económico, ~.eñala. no es :.Ólo cuestión de dh.µoner áe -

dinero abundante, ni es simplemente un íenórneno económico. Abarc.:i todos -

los aspectos de la vida social 11 .(S) 

Esta manera de concebir el desarrollo reviste gran interés ya que la -
11Teorfa Metropolitana del Desarrollo", se pronuncia por explicar este fenó

meno más bien en función de objetivos meramente económicos, coroo el aumento 

del producto nacional bruto y el ingreso per-cápita. Sin darle importancia 

alguna a los alcances que el aspecto político social deba de tener. 

Así, J.L. Zimncrman escribe que •.• "tratando de encontr<ff las causas -

de los diferenciales en los incrementos del ingreso pcr-cápita, queremos e~ 

centrar las causas que afectan a las diferencias en la elección de los niv~ 

les de vida, que indican de una u otra manera, las condiciones reales de v.!_ 

da de un pueblo". (6) 

Se anteponen a estos conceptos la opinión de que para que el desarro--

1 lo se realice es necesario que. cada una de las categorías socio-económicas 

de l.a población del país mejore económicamente cuando menos en cierta pro-

porción, con respecto a la situaci6n anterior. 

Acorde a este plantear.1iento parece ser la definición que nos dá R6mulo 

A. Ferrero, quien concibe el desarrollo como 11la elevacíOn del nivel mate-

rfal de la vida de la población y la integración nacional de los distlntos 

sectores que la componen en un conjunto homogéneo y solidarlo11 ,(7) 

Son pues varias y encontradas las definiciones que se ven al estudiar 

es te tema. Por ta 1 mot 1 vo e ree11Ds con ven i en_t~ que nos aboquemos 1 aunque .... 

sea en forma de bosquejo, a la revisión, de la evolución del término 11desa .. 

rrol lo económico", para así, por medio de una relación comparativa, provee.!:_ 

nos de las el'.!mentos necesarios para adoptar una attitud anal ftlca. 

5.lbid. pág. 23. 
6·J,L. Zirrmerman.·- Paises Pobres y Países Ricos. Ed. Siglo XXI, México 1970 

pág. 21. 

7~Rómulo O. F'errero .... Directivas para un programa de Oesarrol lo Económico. 
Centro de Estudios Económicos y Sociales.- Lima 1956, pág. 3. 
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A, - EVOLUC 1 ON OEL TERM 1 NO. 

A principios del Siglo XIX, teniendo coro base la tesis biológica de -

la evolución de las especies, surge uno de los primeros antecedentes del -

concepto de desarrollo. 

a) Evolución Económica. 

"Partía esta conccpci6n de las proposiciones evolucíonlstas que supo-

nían la existencia de un orden natural basado en la supervivencia del más .. 

fuerte. Por lanto 1 se concebía como 11 evolución econ6mica" a la obtencf6n -

de más elevado beneficio que había de lograrse dentro del más puro 1 ibera-

¡ isroo, que era el sistema económico que persi!:.tÍa en aquel la época. De es

ta manera y sin base a la mayor competencia entre todos los componentes y -

participantes de la producci6n se lograrfa una mayor eficiencia, se reduci

rían los costos, y se mejoraria la productfvfdad. Este proceso ocasionaría 

Inevitablemente la eliminación de empresarios Incapaces de sostener la per

manente lucha por 1a eficiencia. Igualmente el mayor beneficio de toda es

ta 11evolucfón económica11 redundada directamente en favor del consumidor, -

quien buscará preferentemente los productos más baratos, lo cual irá irremi 

siblemente en favor de todo el sistema". (8) 

b) Progreso Económico. 

A rafz de la revo1uci6n industrial, en Europa aparece el término "pro

greso económico" con el cual se pretendía haber encontrado una solución a -

los problemas sociales por medio de la expans16n permanente de la produc- -

clón. Se afirmaba que el 11 progreso ccon6mico11 basado en un constante cam-

bio tecnológico resolvería todo carácter ideológico al no existir preocupa

ciones en cuanto a la economía del país, ya que se proclamaba que la organ!.. 

zación de la sociedad era un problema de administración y no de poi ítlca, 

"Otro rasgo sobresal icnte de esta concepción del desarro1 lo es el de -

que la economía mundial reportaría el mayor bienestar para todos si se to~ 

ran en cuenta la mayor cantidad de factores de la producci6n que tuviera C.!_ 

da pals, para crear la distribución geográfica de la actividad internaclo--

-G.sergio Je la Peña.- El antidesarrol lo de América Latina.- Ed. Siglo XXI. 
México 1971, p1ig. 8. 



nal. Es precisamente en este momento cuando empiezan.a cobrar fuerza los ... 

1 ineamientos econ6micos tendientes a conformar las aún persistentes teorías. 

sobre la división internacional del trabajo".(9) 

B. - DESARROLLO ECONOM 1 ca. 

Como hemos podido apreciar, en ninguno de los conceptos que acabamos -

de presentar se encuentran elementos que unidos a los propiamente económi-

cos procuren un mejoramiento en el bienestar social. 

Aún en nuestros días cuando el término "desarro1 lo económico 11 ha su- -

plantado a los progresos o crecimiento económico, la elevación del Tngreso

real per·dipita o el incremento del producto nacional bruto, son los indíc!!_ 

dores más socorridos para medir el grado de desarrollo de cualquier pafs. 

Respecto a esta cuestfón existen dos corrientes perfectamente definí-· 

das que empiezan a cobrar fuerza a partir de la Segunda Guerra Mundial, 

1.1) ... Concepciones económicas. 

Esta manera de pensar concibe el desarrollo como un fin en sí mismo 1 -

donde tienen cabida todas las tesis económicas sobre la concentración de la 

r1queza, el ahor.~o forzoso y los sacrificios en el presente 11en espera de -

un futuro pr6spero.11 • 

Queda perfectamente encuadrada dentro de estos 1 incamientos Ja def in 1-

c ión de H.G. Johnson hacia el dcsarrol lo económico; "El desarrol 1o econ6mi"' 

co puede definirse en un sentido muy general, como el proceso de aumento de 

la renta por habitante a través de la acumulación del capital ."(10) 

Po'r su parte Meicr y Daldwin toman también como base las incrementos -

del producto nacional bruto y el ingreso per-cáplta cuando postulan que 11el 

desariol lo económico es un proceso por medio del cual la renta nacional -

real de una economía se ve aumentada por un largo período de tiempo. Y, si 

el ritmo de desarrollo es superior que 1 a tasa del cree imlento de la pobla• 

ción entonces el ingreso real per-cáplta aumentará",(11) 

9.¡bld. Pág. 10. 
1º·H.G. Johnson.- La Economfa Mundial en la Encrucijada. Ed. Labor, Barcelo• 

na 1968. Páy. 33. 
11 'Meler y Baldwln.- Desarrollo Económico. Ed. Agullar, Madrid 1964. Pág. 4 •.. 



En cuanto a los objetivos hacia los cuales se debe encauzar el desarr9._ 

1 lo econ6mlco existen opiniancs 1 aún dentro de los economistas de los paí-

scs industrial fzados, que difieren de los anteriormente expuestos. Jacob -

Viner, por ejemplo, critica a aquel los que ,."creen que someter un progra

ma nacional de dcsarrol\o económico a la condición de que evite un aumento 

en la extens16n absoluta de la pobreza severa puede condenar al fracaso al 

programa sin ningún beneficio duradero para ningún sector de la población. 

Estas gentes consideran 1 dice, que en muchos casos, todo lo que se puede h~ 

cer, por lo menos por algún tiempo, es aumentar la zona de salud y fortale

za económica, quizá relativamente pero cuando menos absolutamente, sin evi

tar e incluso retardar, y posiblemente incluso estimulando el aumento de ta 

zona de pobreza desesperada."(12) 

En ausencia, esto es lo que significa el desarrollo econ6mico para 1os 

teóricos que encuentran en la obtención de 6ptlmos niveles en el producto -

nacional bruto y en el ingreso per·cápita el principal objetivo. 

De ninguna manera pueden ser confiables tales indicadores para medir· 

e1 grado de desarrollo, ya que pueden ser falseados a voluntad con la sola 

Intención de justificar las teorías o ioodelos econ6micos y en consecuencia, 

los medios empleados. Por ejemplo el valor absoluto del producto nacional 

bruto puede ser altamente deformado por los métodos' estadí>ticos apl lcados, 

asf como por la dudosa deformación que con frecuencia se util Iza para cale~ 

larlo. De la misma forma, el Ingreso por habitante puede ser elevado por -

el aumento puro y simple del ingreso (es decir, sin tomar en cuenta los de .. 

más componentes del fenómeno económico), o por la 1imitaci6n del crecimien

to de la poblacl6n. 

Sin embargo, los defensores de las teorías occidentales del desarrollo 

económico recurren a menudo a "resultados palpablesº para derrostrar la efl

. cacia de sus planteamientos teóricos. 

Un caso de actualidad que se ha pretendido presentar como el más con-

v lncente ejemplo para los pueblos de América Latina es el desarrollo "mfla-

12 ·J. Viner.• La Economía del Subdesarrollo. Artfculo lo. del 1 ibro de la -
EconomTa del Subdesarrollo, de A.N. Argargawela. Madrid 1963, pág. 22. 



gro br.l~ileñuor. Nos. rni..1t:s.tra como .Hgumentos rrrelutable';) de su ultv nivd 

de des,)rrol lo IJs ,11t.J5 tJ~a:. al1.:.ani.odu:. ~o el crecimiento de¡ prc-riuct<) na

cional brulo con b,J>e a lo~ 1 int=amiento; técnicos del pen:.ar.·,ient(• t:cunórnico 

de 1 ''mundo 1 i bre11
• 

En realidad el producto nJcional bruto de cst~ rnlÍs se ha íncremcnt<1d·J 

en forma sensacional. Aumento 8.4{. en 1968, 9.0~ en 1970 y 11.3~· (.;O 1971. 

11 No obst.intc, lo que no se ha mencionado en l.:. gran ¡.irvp.iganí.IJ gubcrn'.!. 

mental, tanto brasileña cofft:l norteamericana, ('S que el 2.8,~ de una pob!J- -

ción de 93 millones ha r1ejorado su nivel de vid,), pero 1.~l 7.2'¿ se rnantienc

en un nivel tolerable de subsi5tencia y el resto, 90~·. hJcaídu en Lma pobr~

za por":(l3) 

El principal efecto de este asombro desarrollo que hJ tenido con-o pri

mordial medio de sustento la ayuda norteamericana tanto económica con-o mili 

tar, a costa desde luego \u soberanía del p.1rs, a~í coroo del acrecentarni~n

to consecuente de la dependencia exterior, es que en Oru:;il los ricos se ha 

ccti más ricos y los pobres más pobre~. 

Pur.J ahondJr en lv'> cf0cto'.> '-JUC un ¡;tt)(.c;;o de dcsarrul lo económico de 

esta naturaleza puede ocus ionar si na se toman en cuenta objct ivos que re-· 

dunden en beneficio directo de las condiciones de la poblución, es oportuno 

mencionar al9u11os datos que el Presidente del Banco lnteramericé:ino Antonio 

Ortfz Mena, aportó en uno de sus últimos discursos en Quito, el 9 de mayo -

de 1972. Se referÍ<l al incremento del 6% registrado en América Latina du-

rante el año de 1971, a propósito de hacer resaltar el ºPositivo crecimien

to ccon6mico de la región''· 

Con relación a este discurso de Ortiz Mena, el comentarista en cucsti~ 

nes internacionales Hcrnando Pacheco del Periódico El Día, hace algunas ob

servaciones que creemos de gran interl"s para el tem,1 que tratamos. 

"A la agudeza de un hacendista como Antonio Ortíz Mena no pueden pasa;:. 

le inadvertidos, no obstante, algunos hechos de incuestionable importancia. 
11a) O,ue ese crecimiento está acelerando el desarrollo desigual y, por 

tanto, las tensiones internas; 

l3.EI Día.· No hay tal milagro brasileño. México 21 de junio de 1972. Pá9.3, 
2a. Sección. 
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11 b) Que no siempre las prioridades de ese crecimiento econ6mic.o están 

dcterf1'1in,1da~ ¡10r la ec,trategia nacional o regional, sino por condiciones e~ 

ternasolos intereses de los má~ fuertes grupos de presión nacionales e in

ternacionales; 
11c) Que ese conjunto de factores coincide con un ostensible proceso de 

tensión, inclusive en países donde se producen las tasas sostenidas de ma-

yor crecimiento. 

En otra parte, de su artículo dice: 11cfectivamente se crece pera rcsu_!. 

ta que la cxhibidón de eSas cifras confortadoras no ejercen la influencia 

al ineante y conformista que podría esperar ••• Por otra parte, y como es -

más o:.tcnsible a medida que pasan los df.:is, la simple afirmación aunque sea 

correcta matem&tlcamente de que se ha producido un satisfactorio incremento 

anual en el producto nacional bruto no subraya nada decisivo si a1 tiempo, 

no se especifican cuales son los resultados púb1 icos y socia le~ del crecí-

miento. Crecer, si, pero hacia quién, hacia qui! objetivos11 .(l4) 

En un suplemento de este mismo perl6dico dedicado a "Cuestiones de -

América Latina", el señor Jorge Eduardo Navarrete viene a corroborar en fo!_ 

ma conducente el aspecto negativo de los modelos de desarrollo econ6mico -

que fundan los logros de al tos porcentajes matemáticos la eficacia de sus -

pi anteaml en tos. 
11 Los técnicos dice, y los responsables en la política económica de Arn!_ 

rica Latina, como ha señalado ser, continuaron confundiendo 11e1 desarrollo 

con el desarrollo económico, y el desarrollo econ6mico con el crecimiento -

económlco11 y persistieron en la perniciosa ilusión de que los incrementos -

en el ingreso nacional, cuando son superiores a la tasa del crecimiento de 

la poblaci6n, tarde o temprano llevará a la solucl6n de los problemas socla 

\es". ( 15) 

El meollo de la cuestión se encuentra en la forma de concebir el desa-

rrol lo económico. por lo que hemos visto, el elemento común entre los di 

140
Hernando Pacheco.- América Latina. Crecimiento Económico y Crisis, El -
Oía. Junio 12 de 1972. 

IS.Jorge Eduardo Navarretc.- La muerte de las Ilusiones Desarroll istas. El 
Oía, Suplmento aniversario. Junio 22 de 1972. 
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ferentes conceptos que sobre el ·desa'.rol lo vemos en l::i abund-:rnte 1 íteratura 

de nuestros días, es la confusión entre el crecimiento econémico y desarro

llo económico. 

Como dejamos asentado, por crecimiento económico en un tiempo se ente!!_ 

dió la simple y pura expansión de la producción. Actualmente Zinm~rman se

ñala que el "crecimiento económico ti~ne lugar cuando el incremento en por

centaje, a largo plazo, de la producción total (el ingreso re~1l) e5 igual -

al incremento en porcentaje, a largo plazo, de la población 11
• Le da el no!!!. 

bre de progreso económico, 11 si la tendencia del iricremento en pf)rccntajc, -

del producto total es mayor que l.J tendencia del incremento C'n porcentajt~, 

de la población. Pero las cosas no las deja así sino que afinna que por d~ 

sarrollo económico debe entenderse como la etapa de transición, relutivame_!! 

te breve desde el crecimiento económico hasta el progreso ecnnómico 1 es de

cir, el caso contemporáneo de muchos de Jos países más pobres. 11 (16) 

Corro vc1ros además de acentuar el grado de confusión que sc1lal&bamos 1 -

aquí también se reducen Jos objetivos del desi3rrollo económico a la simple 

consecución de considerables niveles en el ingreso nacional y el ingreso -

per-cápita1 lo cual implica que para lograr tal propósito se debe pasar por 

alto el estado deplorable en que se encuentran las grandes masas de pobla-

ción de los países atrasados del mundo. 

b) Concepciones econ6mico~ poi Ttico-sociales. 

Creo que es el momento de decfr que la concepción del desarrollo econ~ 

mico debe comprender no solamente objetivos de tipa cuantitativo, como los 

ya muchas veces citados. Definiciones como las que acabamos de señalar, -

además rie ~o tom.H en cuenta los imprescindibles aspectos cualitativos del

desarrol1o, tampoco consfderan ni metas, ni objetivos de carácter socfal h!_ 

cia donde canal izar el desarrollo económico que proponen. 

Tales defíniciones olvidan que el desarrollo económico es un problema 

esencialmente humano, con proyecciones sociales, polfticas e hist6ricas; ~

que es no sólo un problelM de producción sino también de distribución, es -

además, no sólo un fenómeno de naturaleza económica, síno también un hecho

dc carácter histórico social. 

16.J.L. Zlnrnerman.- Ob, Cit. Pág. 18. 
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Aforlun.:id.Jmcnte, existen ya numerosos autores que tratan de ex.pi icar -

el doble aspecto que encierra el desarrollo econ6mico. 

Así, el maestro Ricardo Torres Gaytán nos enseña que el desarrollo 
11cuantitativamente significa aumento en el ingreso real, en las inversiones, 

en el consumo per-cápfta, en los volúmenes de exportación e Importación, -

etc., cual ftativamente implica en las estructuras de la producción, de la .. 

ocupación y del c.omercial exterior, cambios en la organización productiva y 

en \a técnica empleada, etc. Desde el punto de vista distributivo Imprime 

cambios en el reparto del ingreso en lo que se destina al consumo y al aho

rro, en lo que del Ingreso se gasta en el país o en el extranjero y en la -

distribución geográfica de la pob\aclón",(18) 

El Lic. Hora<:.io Flores de la Peña define el desarrollo como 11 un proce

so de mayor y mejor empleo de los factores productivos, que se obtiene por 

medro de una utilización creciente de bienes de capital y de la tecnología 

moderna en el proceso productivo y que tiene como finalidad aumentar subs

tancialmente el nivel de vida de Jos sectores populares en un período de -

tiempo razonablemente corto", (19) 

Se ve claro como estas concepciones del desarrol fo están insplraUds -

en un al to sentido social. Están dirigidas especialmente hacia un mejora

miento significativo de los niveles de vida y de lós sectores populares. -

De otra forma, el progreso econ6mico que se pudiera lograr, sería únicame!!, 

te para determinados estratos de la población. 

En cuando a los alcances poi ítlcos que el desarrollo económico puede 

prepare i onar a la soc ledad si se encauza desde estos puntos de vista 1 e 1 -

Lic. 'Leopoldo Sol ís, eminente economista meidcano, completa la dlscusl6n -

del tema con .Ja siguiente definición: "El desarrollo econ6mlco no es una 

simple acumulac16n de capital físico para producir mercancías y servicios; 

es un proceso de cambio por el que, a la vez que se aumenta la riqueza se 

reducen de manera efectiva y en general los niveles de pobreza,-de desem--

18 ·Rlcardo Torres Gaytán.- El Desarro11o de la EconomTa Nacional y de sus 
principales sectores. Cursos de Invierno de la Escuela Nacional de Eco• 
nomía, UNAM. 1953, pág. 7. 

19 ·Horaclo flores de lá PeRa.- Los obstáculos del Desarro\10 económico. E! 
cuela Nacional de Economfa. UNAM. 1955, pág. 77, 
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pleo y desigualdad social. Esta es la única base firme p.Jra el ! ibre ejer

cicio de los derechos políticos; para la cabal realización de la verdadera 

democracia y la libre participación ciudadana 11 .(20) 

ConcluiJOOs, entonces que las teorías occidentales del dt.!~arrol lo QUt.! -

por mucho tiempo han sido el sustento de los programus y modelos económicos 

impuestos en los países subdesarrollados, se sujetan a un criterio eminente 

mente económico al plantear sus objetivos de su estudio. En consecuencia, 

las economías latinoamericanas, aún cuando efectivamente hayan experimenta

do incrementos en su crecimiento económico, es incuest ionablc que los benc· 

fi e ios de ese e rec im i en to hil si do aprovechado por pequeños sectores de 1 a -

población, guardando las grandes masas los mismos niveles, incluso peores, 

de hace veinte arlas. 

Por otro lado, tales esquemas en vez de considerar lJs grandes dlfere~ 

cias intrínsecas que existen entre un grupo de países y el otro, toman en -

cuenta semejanzas occidentales 

las mismas fórmulas. 

los consideran suficientes para aplicar 

Debe de tomarse en cuenta que para ! legar a la el aborac iOn de una tea-

ría del desarrollo econ6mlco debe fijarse como punto de partida la observa .. 

ci-6n, el estudio y la valorización de 1a situación en que se haya cada pars, 

asf como su proceso hist6rico. Conforme a esto, el objeto de estudio deben 

buscar las causas que motivaron el subdesarrollo y no Jos factores que pro

mueven el desarrollo. 

Dejemos asentado entonces que el desarrollo económico, siguiendo la c~ 

rriente del pensamiento latinoamericano, debe dejar de ser un fin en sí mi~ 

mo para convertirse en un medio para lograr Jos siguientes objetivos; la -

elevac.ón sustancial de los niveles de vida de toda la población y no sólo -

de grupos privilegiados, así como la independencia económica, base esencial 

sobre la que debe fincarse el progreso econ6mico 1 social y cultural de las 

naciones, 

A este respecto, es necesario conocer los motivos por los cuales Amér.!_ 

ca Latina no ha llegado a la consecución de tales objetivos. Para el lo se -

20. Le-opoldo Solfs.- No puede haber desarrollo económico si existe una cul
tura política atrasada" Periódico El Día. Junio 2.9 de 1972. 



14 

requiere realizar no un anál isls del desarrollo sino del subdesarrollo lat,!.: 

noamerlcano con vfas de determinar los principales factores que han conform!_ 

do la situación de atraso de la regl6n. 

2. - TEOR IA DEL SUBDESARROLLO LAT 1 NOAMER !CANO. 

A. - CARACTER 1ST1 CAS DE UN PA 1 S SUBDESARROLLADO. 

Lo m&s adecuado para iniciar el estudio del subdesarrollo es presentar 

un cuadro o Imagen de lo que en la actualidad se entiende por un país subd!:_ 

sarrollado, a fln de tener una Idea más concreta del mismo. 

No es posible, desde luego, encasillar el subdesarrollo dentro de un -

marco que encierre un número menor o mayor de características y afirmar que 

sólo aquel los países que se Identifiquen plenamente con este cuadro especí

fico son subdesarrollados. No obstante, y aUn cuando los autores adopten -

diferentes criterios al referirse n las caracterfsticas de un país subdcsa• .. 

rrollado, se pueden apuntar como principales los siguientes: 

1.- Debilidad de la renta por habitante. Existen autores que les es S.!!. 
ficiente esta caracter1sti'ca para clasificar a los países como desarro1Ja .... 

dos o subdesarrollados. 
11Atendlendo exclusivamente a este criterios~ puede Incurrir en el - -

error de considerar como desarrollados a pafses que no lo son, como es el -

caso del Kuwait, principado árabe Independiente que tiene un Ingreso per-c_! 

pita de 3,540 d6lares11 ,(21) debido a los altos Ingresos de sus exportado-

res de petr61eo. La real ldad es que la gran masa de su población (5~0,000h) 

vive en los mSs bajos niveles de pobreza, por el hecho de que los Ingresos

.de petróleo es aprovechado por un reducido número de personas. Como se sa

be, el al to grado del ingreso per-cSplta en ese pafs resulta de dividir el 

Ingreso nacional entre el número total de la población. 

2.- Suba! imentac16n de una gran parte de la población y, por tanto, a.!_ 

to porcentaje de epidemias, de mortalidad Infantil y de lo que se llaman e~ 

fermedades de masa. 

Según la Organización de Estados Americanos (OEA), "las tasas de mort!_ 

21 ·worl Bank Atlas. BIRF 1971. 



15 

l ldad infantil durante 1968 en los Estados Unidos y Canadá, fueron de 22.0 

y 20.8 por cada mil nacidos respectivamente. En cambio, en algunos países 

de América Latina como México, Ecuador y Paraguay se registraron tasas de -

64.9 y de 51.8 respectlvamente",(22) 

3.- Predomlnío del sector agrario, nula mecanización y cultivos rutin2.. 

r los. 
11La comparación de los siguientes datos nos puede ser útil para com- ... 

prender la gravedad de esta sltuaci6n en el mundo latinoamerfcano. Durante 

el período de 1960-1969 los porcentajes de poblaci6n económicamente activa 

de los Estados Unidos y Canadá que se dedicaban a la agricultura fueron de 

12,2% y 13.5% respectivamente. En ese mismo período se dieron cifras en -

México de 57.8%, en Haití de 83.2%· y de 83.1% en Honduras11 ,(23) 
11 Las grandes diferencias entre los pafses desarrollados y subdesarro

llados en cuanto a Ja mecanizació.n en el campo queda manifiesta si se toma 

en cuenta que en algunos países latinoamericanos el número de tractores -

con que contaba para la agricultura en 1969 fue: México 87 mil; Colombia, 

36 mil quinientos; Chile 29 mil y Venezuela 17 mil setecientos. Mientras 

en Estados Unidos existían en ese mismo periodo la cantidad de 4,790,000 -

tractores". (24) 

Aún cuando en muchos países empieza a adoptar una política tendiente 

a diversificar la producción agrfcola, el monocultivo sigue siendo una ca-· 

racterístlca que se presenta (con diferencia de grado solamente) en la may~ 

rfa de los pafses de América Latina. 

8, • OETERMI NANTES DEL SUBDESARROLLO. 

El subdesarrollo económico ha sido motivo de mGltiples teorías que en 

su mayorla han tenido como modelo fundamental el desarrollo de los países -

altamente industrializados. Desde este punto de vista, las conclusiones a 

.qu.e han podido llegar están Influenciadas en gran medida por apreciaciones-

22. OEA.- Situaci6n demográfica. Estado y movimiento de la poblaci6n. 
Washington 1970, Pág. 174. 

23· Francisco Zamora.- La Sociedad Econ6mlca 11oderna. FCE. Héxlco 1.966. 
Pág. 224 

24 • ONU.- Statlscal Yearbook 1970. Pág. 118. 
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preestab\ ec. idas y su pues tas que no s l empre se cump 1 en o no se pre sen tiln uní 

formemente en los pafses actualmente subdesarrollados, 

Los argumentos subdesarrollados por un gran número de cc.onomistas aje

nos a nuestra realidad hist6rica están i igados muy estrechamente a los in te 

reses de sus propios pafses. Lo más común es dividir en dos grupos los de

terminantes o factores del subdesarro\ 1o, factores no ec;on6micos y factores 

econ6m leos. 

a) Factores no Económicos. 

Se ha planteado que los paises subdesarrollados se debaten en esa con

d1c 16n debido a que sus pobladores son reacios al cambio, o porque son re-

fractarios al trabajo o bien, porque se aferran a sus métodos tradicionales 

de producción y de cultivo. Argumentos de este tipo son los que esgrimen -

algunos de los más renombrados maestros de las ciencias económicas como A. 

K. Kalncross, quien escribe: "El retraso puede prolongarse por Indiferencia 

hacia las nuevas Ideas o hacia el propio descubrimiento; por los h~bltos de 

una mente hostil al pensamiento cienttflco, o lnconcl 1 iab\e con él; por In

capacidad por percibir la importancia del nuevo descubrimiento; por inhabl-

1 ldad para adaptarse a un nuevo conjunto de circunstancias; o por impoten-

cla para sacar partido de ~1 11 .(25) 

Se hace alusión también a los altos fndices de analfabetismo cuando se 

trata de identificar los determinantes del subdesarrollo. Así, J. Viner e!!_ 

marca, dentro de lo que él considera como obstáculo al desarrollo, la "cal.!. 

dad de la población trabajadora", entendiendo por esto un alto grado de ed.':!. 

caclón, buena alimentación y un satisfactorio estado de salud. Nos dice, -

por• jemplo, que "las primeras exigencias para una productividad elevada 

del trabajo en las condiciones modernas consisten en que las masas de la p~ 

blación sean letradas, sanas y suficientemente bien alimentadas como para -

ser fuertes y enérgicas, Estoy seguro de que en muchos paises, si se logr!!_ 

se esto, todo lo demás que es necesario para el desarrollo económico rápido 

se darfa inmediata y fácilmente por si mismo, No es necesario buscar otros 

factores .. tone luye-, aunque es seguro que e)C. i stan, para- exp1 tcar--1 a extensa 

25·A.K. Kalncross.- Ob, Cit. Pág. 18 
26 ·Jacob Vlner.- Ob, Cit, Pág. 46. 
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pobreza y la lentitud del crecimiento económlco'.',(26) 

El maestro Alonso Agui1ar, critfca acremente a quienes pretenden ex.pi.!_ 

car las causas del subdesarrol 1o con base en categorfas como las presenta· .. 

das, así coro las que se encuentran en el el lma, tos factores raciales, la 

slco1ogfa y costumbres, etc., los motivos definitivos del atraso. 

"Hablar de hombres inferiores y superiores, dice, fuertes y débiles, -

pasivos y voluntariosos, perezosos y emprendedores, y pretender usar tales 

categorías para explicar al subdesarrollo, es algo que no parece tener ta -

menor base científica ... " (27) 

Pocos deseos quedan de estudiar a fondo estos pretendidos factores del 

subdesarrollo después de leer las objeciones del maestro Alonso Agullar. M~ 

nos aún si se observa lo que este mismo autor piensa respecto a los determ..!_ 

nantes no económicos en general; 11Lo que pierden de vista quienes centran .. 

su a tenc i6n en esos rasgos es que, ni son dec is I vos, como obstáculos al de

sar ro 1101 no son determinantes sino determinados por otros factores, nf son 

ajenos, en particular a la explotacl6n de que, con frecuencia a lo largo de 

siglos, han sido víctimas los países subdesarrollados 11 .(28) 

Centre100s. pues, nuestra onención en aquellas teorías que por mucho -

tiempo han sido motivo de verdaderas controversias debido al cariz clentffi_ 

co con que se Jes presenta y que son los que tienen cooo base fundamental -

factores de carácter econ6mico. 

b) Factores Económ leos. 

Son varias las teorías que explican el subdesarrollo económico en fun

ción de factores puramente económicos, Sin embargo, tomando en cuenta el -

carácter esquemático c!el presente trabajo, s61o se presentan aquel Jos que, 

además de ser lo que con más frecuencia se esgrimen cuando se escribe sobre 

el subdesarrollo, guardan una estrecha relación con el principal objeto de 

este estudio, o sea, la importancia de las relaciones econ6m1cas fnternaci~ 

nales en el desarrollo de América Latina. 

26 ·Jacob Viner.- Ob. Cit. Pág. 46. 
27'Alonso Aguilar.- Ob. Cit. Pág. 46. 
28 • Jbld. Pág. 48, 
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C.· CAUSAS REALES DEL SUBDESARROLLO. 

11 En la actualidad es difícil aceptar que el atraso de los países lati· 

noamer icanos (y de los paTses subdesar rol 1 a dos en general) obedezca básica

mente a factores relaclonadcs con el clima, la raza, la sicología o el aho

rro y el consurro de la población, No obstante, la opinión de un gran núme ... 

ro de economistas occidentales que tratan este problema insisten en acen- -

tuar la importancia de este tipo de factores como determinantes del atraso, 

soslayando sistemáticamente aquellos que verdaderamente han originado la ex 

plotación y el empobrecimiento de América L3tina desde hace mucho tiempo 

que en esencia son, el colonial isno, el imperial isrro y la dcpcndencfa en to 

das sus formas". (29) 

a) El Colonial isroo. 

La historia del atraso latinoamericano, así como la primera raz6n del 

ser del subdesarrollo económico 1 tiene su inicio en la época colonial. la 

estructura de la dependc:ncia colonial establecida desde la conquista, no -

sólo representa una etapa histórica sino la imp\antaci6n de raíces en nue! 

tros países, las cuales, una vez que se rompe con las metrópol Js europeas, 

fueron Inmediatamente aprovechadas por otras potencias extranjeras, hasta 

caer en manos del Imperialismo norteamericano, que las ha utilizado maños!!_ 

mente para Impedir _.una autént lea independencia económica. 

"En el período que se extiende desde la etapa de expansl6n colonial -

(a Ja que corresponde en el tiempo las normas e ideas del mercantil isrro), 

hasta los primeros tiempos del capitalismo Industrial, se detecta una cre

ciente demanda de fondos de invers i6n en Europa para poner en exp1otaci6n -

los recursos naturales y demográficos disponibles de ese ,continente. A es

te fin debfan colaborar en varias formas y sentidos las áreas coloniales .. -

que, por un lado, representaban mercados para las manufacturas europeas y. 

por otro, aportaban vales en forma de materias prima-s y alimentos baratos a 

través de Jos medios comerciales y de los mecanismos monetarios, tales corro 

el envfo de tributos y de exacciones diversas, la transferencia de fortunas 

privadas a la metrópoli, etc, 11 , (30) 

29. Alonso Aguilar H.- Ob, Cit. Pág. 83. 
3o, Sergio de la PeRa.·.Ob. Cit. Págs. 99 y 100, 
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Asf quedó sellado el destino del Nuevo Mundo por la explotaci6n colo-· 

nial que desde un principio estuvo normada por criterios de espec1allzación 

internacional de las actividades, dedicando a los pafses dominados la mi· -

si6n especial de producir bienes primarios para la exportaci6n, lo cual In!_ 

vitablementc habrfa de influir en el desarrollo futuro de la región. 

Pero los efectos colonial is tas no fueron los mismos para todos los pu~ 

bias del Nuevo Mundo, Al norte, una colonización de tipo burgués condujo a 

un precoz y expansivo capital lsrro que con relativa rapidez transformó a los 

Estados Unidos en agresiva potencia Imperial fsta. 

En cambio: 

"Al sur, a una colonial ización de tipo feudal siguió un proceso de re

colonización de lenta y desigual evolución de un capitalismo deformado y d~ 

pendiente de una dominación neocolonial e Imperialista. Este proceso ha -

condicionado por Igual la historia de las repúbl leas latinoamericanas dura!!_ 

te los siglos XIX y XX, y constituye el denominador común de la situación -

del subdesarrollo que padecen, el marco de sus problemas, luchas y aspira-

ci ones comunes". ( 31) 

Es evidente, pues, que el subdesarrollo latinoamericano tiene sus más 

profundas causas en la Irracional explotación tanto de la población como de 

los recursos naturales de América Latina a lo largb de tres siglos por las 

fuerzas de Espa~a y Portugal. 

Fue tal el embate de la explotación colonial lsta que en poco tiempo -

destruy6 los rrodos de producci6n capitalista de las grandes culturas indíg~ 

nas,_termin6 con su organizacl6n soclal y económica y acabó con la 1Tnea de 

evolución de los indios. 

En pocas palabras, las condiciones de atraso, miseria, enfermedades y 

abulia de los latinoamericanos son el resultado Innegable de ese largo pe"""' 

riada de saqueo, explotación y esclavitud de la dominación española y port.'!_ 

guesa y que es conocido como colonialismo en la historia latinoamericana. 

b) El Imperial lsmo. 

Como antes se señala, el coloniallsrro representa el principio del In-

terminable proceso de dominación del campo latinoamericano por los países -

31 ·omar Oías Arce.- Algunas consideraciones sobre los períodos de la histo
ria latinoamericana. Cuadernos Americanos. México 1971. Ha. 3. P&g. 74. 
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poderosos de todos los tiempos. Al declinar el gran imperio espa~ol y con· 

seguir los pueblos iberoamericanos su independencia pol itica, un nuevo po-

der hizo presa de las j6venes repúblicas de la región: el imperialismo eco

nómico. 

A partir de 1870, en los paises capitalistas más avanzados empiezan~ 

aparecer las grandes empresas monopol ísticas. Pronto se supera la época 

del capitalismo pre-monopolista y entra de 1 leno a la prolongada etapa de • 

la 1 ibre competencia y la democracia burguesa. Al ser satisfechas las nec!:_ 

sldades de inversl6n interna, los grandes capitalistas dirigen su mirada h!!_ 

cia los territorios coloniales pasando a -ser no solamente exportadores de -

mercancía, sino también de capital y se convierten en agresivos patrotfnad~ 

res de la política colonial expanslonista de sus respectivos países. 

En América Latina los productores nacionales habían tenido hasta ese -

momento una participación destacada en la exp1otaci6n de los recursos natu

rales • .Pero pronto se vieron desplazados por los inversionistas extranje-

ros1 los cuales en poco tiempo lograron el dominio de esos recursos, así e~ 

no de las principales fuentes .. de materias primas que ta gran industria nec~ 

s I taba. 

Por un tiempo es el poder inglés el que rige los destinos de los paí-

ses del Nuevo Mundo. Sin embargo. la hegemonía Inglesa se fue deteriorando 

gradua 1 mente has ta dar paso a 1 a joven poten e i a nor teamed cana que aprove-

cha oportunamente el derrumbe del poderío británico causado por el enorme -

esfuerzo bélico a que le llevó la primer conflagraci6n mundial. 

Pero este cambio de arro no fue un simple suceso histórlco de la vida -

latlnoa"lericana. Slgniflc6 no s61o la sujeción de su desarrollo económico 

a los intereses y caprichos de los capitalistas norteamericanos, sino la .... 

pérdida de la soberanía de una gran parte de los países del área, los cua-

lcs se vieron sometidos por el poder arrasador de los ejércitos yanquis que 

cf~icamente invadfan territorios cuando en alg~no de estos países se dl6 al_ 
gún movimiento revolucionario con la pueril justificación de "defender tos 

intereses y la vfda de los ciudadanos norteamericanos". 

Como pruebas del despÓtico y devastador imperialismo norteamericano t~ 

nemes la Invasión a Panamá (1903), Santo Domingo (1905), Nicaragua (1910) 

Haití (1914), Cuba sintió también los efectos de varias intervenciones, y -
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México fue arteramente Invadido dos veces (1914-1916) mientras se 1 ibraba -

la revolución de 1910-1917. 

En cada uno de estos actos intervencionistas se hizo caso omiso de las 

normas más elementales del derecho Internacional. El imperial lsmo yanqui -

representado por sus 11marlnes 11 arrasaba con todo Intento de resistencia po

pular y borraba todo rastro de soberanía al Imponer gobiernos títeres o go· 

bernadores militares. De ahí se deriva la existencia en la actualidad de·· 

Innumerables dictadores y gobiernos pseudo democráticos, Incondicionales a 

los mandatos y requerimientos de los Estados Unidos. 

Es lnobjetable pues, la Influencia del Imperialismo en el subdesarro--

1 lo latlnoamerlr.ano. Podría argumentarse en contrario la presencia de algu

nos países en la reglón con Impresionantes Indicadores de crecimiento econ§. 

mico y que la teoría económica occidental Identifica como "Innegables mues

tras de desarrollo". Pero no es necesario agregar que los métodos del lmp~ 

rlalismo actual no son los mismos que los utilizados hace 50 años. Difícil_ 

mente podría conservar la hegemonía de la reglón si los Estados Unidos no -

hubieran cambiado sus polftlcas de dominación. Veamos lo que nos dice Mar

tín Sagrera al respecto: 

"SI: el Imperial lsmo dice que le Interesa el progreso de los pueblos, 

pero en realidad s61o le Interesa el progreso en m'lserla, aunque a veces -

"ayude" algo más para evitar un tal caos que no le permite explotar "como -

se debe" sus reservas de lnd los; por lo que, para hablar con prop 1 edad, 1 o 

que le Interesa no es su desarrollo en miseria, sino en dependencl,a, lo que 

a veces pedirá (permitirá) más explotación, y a veces menos. Pero siempre 

cuida de no Impulsar un progreso que pudiera ser verdaderamente polo de de

sarrollo, Industrias realmente rentables, que serían competitivas con las -

suyas y disminuiría la dependencla",(32) 

Algunos años después de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a surgir 

en los pueblos de América Latina síntomas de descontento al ver terminada -

la época de auge que durante el conflicto bél leo tuvieron. Los grandes pa.!. 

ses capl tal lstas volvieron a poner a trabajar su aparato Industrial en la -

3z.Martín Sagrera.- Revolución o Imperial lsmo como etapas de desarrollo. 
Cuadernos Americanos. México 1971, No. 3. Pág. 1Z6. 
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producción de artículos que en 1os años de guerra estuvieron comprando a .... 

los países ajenos al confl ícto, entre el los los de América Lutinu, El pro~ 

ceso de desarrollo industrial que estos úl t ímo5 países ini~iaron durante .... 

es.a época se vi6 bruscament" contraído, e.osa que prcvocó una ac.ti tud de de~ 

(.Onlento hacia las nacione~ desarrollada!J, especialmente ante los Estados -

Unidos. Ante el temor de que esa situación fuera aprovechada por los pai-

ses del bloque social is ta, et imperíal ismo norteamericano se vió obligado a 

prestar mayor atención a los problemas de la región, ofreciendo todo tipo -

de 11ayuda11 y respaldo a aquel los gobiernos que mostraban la mayor acepta- -

cíón de su politica expansionista, así CollXl fomentar y financíar golpes mi

litares que derrocaron a los que no aparentaban gran adición hacia el síst.=._ 

ma capitalista, Es asl como la gran derrama de dólares y la ayuda militar 

hacia ciertos países del área permi tíó el tipo de 11desarrot 1011 que los Est~ 

dos Unidos dirigieron y conformaron a sus. propios intereses. 

e) La Dependencia Estructural. 

El fen6meno de dependencia es otra de las causas que en este trabajo .. 

se consideran coJrO determinante'i del subdesarrollo latinoamericano. Este .. 

concepto se ha definido desde diferentes puntos de vista. Así, Theotomio -

Dos Santos, escrlbe que "la dependencia es una si.tuaclón en que cierto gru

po de países tiene su economía condicionada por el desarrollo y la expan- • 

sión de otra economfa. La re1aci6n de Interdependencia entre dos o más ec~ 

nomías y entre éstas y el <;.omercio mundial 1 asume la forma de dependencia -

cuando algunos países (Jos dominantes) pueden expaoderse y autoimpuJsarse, 

en tanto que otros (los dependientes) sólo pueden hacer como reflejo de esa 

expansión, que puede actuar positiva o negativamente sobre su desarrollo in 

mediato". (33) -

La concepción que Arturo Israel tiene de 1~ dependencia es muy apegada 

a la definlci6n anterior y sólo agrega que la dependencia puede ser no sólo 

económica: llen términos muy generales, se considera que el conjunto de 1os

contactos internacionales, entre los países se configuran relaciones tales 

que algunos de el los son dominantes y otros dependientes. Es.ta dP.pendencla 

JJ,Theotomio Dos Santos.· la dependencia poi ítica econón1ica de Miérica Latí 
na. Siglo XXI, México 1970, Pág. 180, 
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puede ser tecnológica, económica, política, cultural,etc., aunque estos di .. 

versos tipos se encuentran 1ntimamente 1 igados entre sT 11 .(34) 

Pero el maestro Alonso Agullar, no sólo apunta la posibilidad de que -

la dependencia revista cada una de las caracterfstlcas anotadas, sino que -

afirma que en América Latina la dependencia ante los países desarrollados -

comprende todas sus formas, es decir, 11una dependencia que es económica, -

tecnológica, cultural, política y aún militar a la vez, que Influye grande

mente en la flsonornfa de toda la estructura socloeconómica y que, en parti

cular, condiciona mucho de los rasgos principales del 5lstema de proceso de 

desarrollo". (35) Es por eso que él i lama a esta si tuaclón "dependencia e~ 
tructura1 11 • 

Al Igual que Dos Santos, en esta definición se hace notar también que 

la dependencia no implica necesariamente el estancamiento del desarrollo, -

pero lo norma u orienta por el camino que los países dominantes consideran 

adecuado para sus Intereses, los cuales definitivamente no coinciden con --

1 os de 1 os pueblos dependientes. 

De esta manera, se explica como durante 1os años de 1a Segunda Guerra 

Mundial los países latinoamericanos tuvieron libertad de dirigir y acelerar 

en cierta proporción su desarrollo, debido a la dificultad que en ese tiem

po tenían las potencias dominantes para producir algunas de sus manufactu-

ras. Sin embargo pasados los a~os bél leos se volvió a hacer sentir la poll 

tlca explotadora con mayor fuerza, lo cual ocasionó en los pueblos latinoa

mericanos un el ima de descontento que despertó el temor de las grandes po-

tenclas de movimientos revolucionarlos que pudieran poner en pel lgro el ré

gimen de sujeción. Fue entonces cuando se invent6 e1 11desarro1lismo' 1 o cr=. 

cimiento económico. 

"El desarro·ll ismo no fue Invento de Wall Street, sino de Madi son Ave-

nue (Madison Avenue es donde radican las agencias de publ lcldad más fawosas~ 

El desarrolllsmo fue un recurso sicológico, hipnótico, que se Inventó para· 

calmar a los pueblos que, después de 1a guerra, querfan de manera Inmediata 

34 .Arturo Israel.- Teorías del subdesarrollo y dependencia externa. El tr.!_ 
mestre Económico. México 1970. No. 146.- págs. 246-47. 

35.Alonso Agullar H.- Ob. Cit. pág. 103 
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pan o revolución. Se les prometió 11desarrol lo11
: Es decir, un bienestar fu· 

tu ro", (36) 

Como venus. 1a dependencia no impide el cr'ecimiento económico, sino 

que al contrario ace1era, como el caso de Br<i.sit y en cierta medida de Méx.!.. 

co. Sólo que es necesario recordar que el desarrollo, como se dej6 asenta

do antes, significa no solamente aumentos notab1es en el prC1ductc nacioni>-1 

bruto, sino que impl íca cambios estructurales que beneficien no exclusiva-

mente a grupos privilegiados, sino también a las grandes masas de la pobla

ci6n por medio de una equitativa distribución del Ingreso. 

La forma en que la dependencia afecta y determina el subdesarrollo de 

América latfna, consiste en que desde el tiempo de la colonia nuestros pue

blos. como alguien lo ha dicho, nunca han disfrutado plenamente del derecho 

de hacer su propia historla 1 ya que siempre han estado sometidos a alguna~ 

forma de dependencia. 

La esencia del carácter negativo de Ja dependenci.:i es to que Theotomio 

Dos Santos flama 11sJtuaci6n condicíonante11 , que es un elemento Inherente al 

proceso de desarrollo de Jos pueblos de América Latina. Una situación con

dlcio~ante determina los 1 imites y posíbi 1 idades de accl611 y comportamiento 

de los hombres",(37) Hablar pues, del clima, ta rel iglón, la tierra, la IJL 
nonincia, eJ carácter de los hombres, e1 bajo nivel de ahorro o la deficic.!l 

te combinación de los factores como causas principales del subdesarrollo 12_ 

tinoamericano, da ta impresión de que se pretende ocu1 tar tendenciosamente 

los verdaderos determinantes del subdesarrollo. Los autores titados nos .. _ 

han demostrado palmariamente que las causas básicas de1 atra!>o no son otras 

que el colonial lsm>, el imperialismo y la dependencia, tanto poi ítica, eco

nómica, tecnológica, cultural y militar de los pueblos de América Latina -

frente a Jos pa(ses desarrollados, especialmente de tos Estados Unidos de .. 

Norteamérica .. 

Realmente no se requiere de toda una lnvestigac16n profunda y detalla

da para encontrar los motivos del subdesarrol to latinoamericano. El atraso 

3b'Horacio Quiñones.- SI, Hr. Mcbride. El Día, Hé1dco, 16 de octubre de -
1972, Pág. ~. 

37,0b. Cit. pág. 82. 
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de América Latina obedece simplemente a que estos pafses han sido dominados 

y explotados en diferentes épocas y de diversos modos, por potencias extra!!. 

jeras, 

En esta explotación y dominación, mucho han tenido que ver las relaci!!_ 

nes económicas Internacionales, Impuestas siempre por los pa(ses más fuer-

tes. Es decir, las teorlas clásicas del comercio Internacional, la dlvi- -

sión internacional del trabajo, la explotación de capital, la transferencia 

tecnológica y los sistemas monetarios establecidos son los medios o mecanl~ 

• mos utilizados en cada una de las etapas históricas, para someter y mante-· 

ner en una continua s 1 tuac Ión de dcpendenc 1 a a 1 os pa fses débil es. 

De es to nos da muy b len cuenta Os va l_do Sunke l, cuando eser 1 be que ... 
11 

• •• el proceso de no poder concebirse, en el caso de estos paf ses (América 

Latina J,G,R.), como un proceso estrictamente nacional. Por el contrarlo,

las relaciones econ6mlcas internacionales constituyen probablemente el ele

mento central de ex.pi icacl6n en cuanto a la conformación de las economTas -

periféricas (subdesarrolladas), as( como en cuanto a sus posibilidades y ªh 
titudes para transformarse en sistemas Industriales dinámicos y modernos' 1.<3 l 

Hasta aquí hemos analizado el proceso histórico del subdesarrollo en -

América Latina. Falta por estudiar el papel que las relaciones económicas

internacionales, han jugado en este proceso. El sígulcnte capítulo está d!_ 

dlcado a la discusión de este tema y en él se expondrá la naturaleza y obj!_ 

tlvo de este tipo de relaciones. asi corno sus efectos 1 tanto en los pafses .. 

Industrial Izados como en las ec.onomías latinoamericanas. 

38·osvaldo Sunkel .- El marco. hlst6rlco del proceso de desarrollo y subde
sarrollo. Revista de Comercio Exterior, Héxlco, 1969, Vol. XIX, No. 4, 
Pág. 306. 



CAP 1 TULO SEGUNDO 

LAS RELACIONES ECONOH 1 CAS INTERNACIONALES COMO CONO 1C1 ONANTES 
DEL SUBDESARROLLO LAT 1NOAHER1 CANO 

1.- TEORIA DEL COMERCIO EXTERIOR 

A. - LA LEY DE LA VENTAJA COMPARAT 1 VA 
B.- LA OIVISION INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

2, - LA RELAC 1 ON DE 1NTERCAHB1 O COHERC 1 AL 

3. - LA EX POR TAC 1 ON OE CAP 1 TAL 

A.- LAS INVERSIONES DIRECTAS 
B. - LA "AYUDA" AL DESARROLLO 

4.- EL SISTEMA MONETARIO INTERNACIONAL 

A. - CAUSAS Y EFECTOS DE LA CR 1 SIS DEL DOLAR 
B.· EL FMI Y LA LIQUIDEZ MONETARIA DE AHERICA LATINA 

En el tercer período de sesiones de la Conferencia de las Naciones Unl· 

das sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), celebrado en Santiago de Chile,-· 

el Presidente del Banco Mundial Robert He. Namara calificó de dramática la· 

situación en que se debaten los pa!ses en desarrollo. Señalaba los proble·· 

mas principales de orden econ6mlco, poi !tlco y social, que en ciertos momen

tos l'evan a los pueblos a un estado.de angustia y propon!a algunas posibles 

soluciones. 

"El Presidente del Banco Mundial observaba· que las grandes diferencias 

existentes en cuanto a oportunidades deberían reducirse mediante sistemas .... 

tributarlos más equitativos, leyes de reforma agraria y programas concretos 

para Incrementar la productividad de los pequeños agricultores. Cuando la· 

distribución de la tierra, de la renta y de las oportunidades es tan des!--· 

gual, lleva a las gentes al extremo de la desesperación y, dice He. Namara, 

los dirigentes poi !tices deben sopesar con frecuencia el riesgo de reformas 
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acaso impopulares pero necesarias, frente al riesgo de la rebelión soclat"!39) 

Pero al hablar de la situación dramática del mundo subdesarrollado debe 

tomarse en cuenta, no sólo 1a real fdad Interna de cada país, sino también ..... 

las relaciones de los pafses pobres con los desarrollados, asf como las polI. 

tlcas que apl lean estos últimos. Se deben revisar los graves problemas que 

acarrea el comercio Internacional y todo el complejo mecanismo defensivo•· 

creado por las naciones Industrial Izadas, 

Debe considerarse, por ejemplo, que los pafses latinoamericanos depen·· 

den en alto grado de su comercio exterfor y que la mayor parte de sus lngre· 

sos de exportación provfenen de uno o dos productos primarios. En consecue~ 

cla, el crecimiento econ6mlco y la establ l ldad Interna de estos paf ses son • 

sumamente vulnerables a las fluctuaciones de la demanda y de los precios ex· 

ternos de sus productos. Por otro lado, mientras que la demanda de Importa· 

clones de productos elaborados y bienes de capital aumenta notablemente cada 

año en los pafses latinoamericanos, la demanda mundial de productos prima· • 

rlos tiene un crecimiento débil. 

Debe tomarse en cuenta también, que los paf ses Industrial Izados siempre 

han adoptado polftlcas proteccionistas ante las exportaciones de productos· 

elaborados o semlelaborados de los pafses de América Latina, obstacul Izando 

as! el desarrollo Industrial de la reglón. 

Otro aspecto que Indudablemente Influye en la situación de atraso de· 

los pafses de América latina es el gradual y permanente aumento de endeuda-

miento externo motivado en gran medida por la "ayuda" económica exterior. A 

pesar de la gran necesidad que tienen las áreas subdesarrolladas de capital. 

e Inversiones extranjeras para financiar su desarrollo los resultados han d~ 

mostrado en la mayorfa de los casos los efectos negativos que la adopción -

de este tipo de medida ocasiona cuando no existe una adecuada reglamentación 

de la Inversión extranjera y un control racional del endeudamiento externo. 

"Igualmente, el actual sistema monetario Internacional creado con~el 'o!?_ 

jeto (entre otros) de aumentar la liquidez del sistema monetario del mundo y 

aliviar los trastornos ocasionados por la expansión del comercio mundial y• 

39,Excelslor.- Cada vez los pobres reciben menos de los ricos. 15 de abril -
de 1972, pág. l, 
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los O'IO\limientos de capita1es. poco ha contribuido a mejorar la situdc.i6n J..; 

los países atrasados, ya que el criterio de dlstribuclór' de lo, fondos rio ha 

sido e) más equitativo, pues Jos mayores beneficiarlos continúan siendo los 

países ricos quienes reciben el 75% del total de los citados".(40) 

la situacl6n de atraso en que se debaten la mayorfa de los países de Am! 
de.a Latina se debe básicamente, no a cuestiones de carácter interno, sino a 

factores externos que han estado presentes desde el tiempo de la colonia, .... 

etapa en que quedan fincadas las ralees de la dependencia econ6m\ca, políti

ca y cultural de esta parte del mundo ante los países desarrollados. 

Es necesario, pues, estudiar y analizar los mecanismos que se han uti1.!.. 

zado para 1 legar a concretar Ja explotact6n de los recur~os naturales de la 

reglón y la sujeción permanente a los Intereses y caprl chos de los grandes -

consorcios económicos internacionales, apoyados invariablemente por Jos dir.!.. 

gentes de los paises más avanzados del mundo. 

1.- TEORIA DEL COMERCIO EXTERIOR 

A.- LEY DE LA VENTAJA COMPARATIVA 

En el campo de \as relaciones económicas internacionales ocupa un lugar 

principal la teoría de la ventaja comparativa y es la base de muchas obras -

de economistas dedicados al estudio de los problemas del comercio exterior 

y ta división internacional del trabajo. 

Los antecedentes de esta teorfa se encuentran en Jas publ fcaclones de -

Adam Smlth, quien en 1776 escrlbfa que el Lalssezfalre era el mejor sistema 

político, porque los Intereses Individuales y los nacionales eran los mls--

mos, o pC"r lo menos no eran antagónicos. Conforme a esta manera de pensar -

al empresario se le debTa ofrecer máxima oportunidad ya que así podría dedi

car su capital a las empresas más productivas, lo cual redundaría en benefi

cio de.la poblaci6n y e\ Estado en general. Su liberalismo lo aplicaba tam

bién en cuestiones de comercio Internacional, diciendo que era má~ favorable 

el libre comercio entre las naciones que la lmposlclon de barreras proteccl~ 

n(stas o arancelarias. 

40 ·cePAL.- la economía de América Latina en 1970. El mercado de valores. No. 
23. junio 1971, pág. 1. 
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ºLo que es prudencia es la conducta de toda la familia en particular, -

decfa, diffcilmente puede ser tontería en la conducta de un gran reino. SI 

un pats extranjero puede proveernos de una mercancía a menor costo que si n~ 

sotros mismos la hacemos es mejorar comprarla con una parte del producto de 

nuestra propia industria, aprovechada de una manera que nos dé alguna venta

ja", (41) 

Adam Smlth part(a del criterio de que s61o pod(an ser objeto de expor

tación las mercancfas que se producen en el pafs con un costo absolutamente 

Inferior al de los otros pa(ses. Con esto deja asentado los fundamentos de 

la teoría de la ventaja comparativa, la cual en el transcurso del tiempo ha 

sufrido algunas modificaciones. 

David Ricardo, desarrolló y modlflc6 este juicio. Su contribucl6n con

siste en afirmar que cada nacl6n deb(a especializarse en la producción de -

las mercancfas que le costaban menos, Incluso cuando la magnitud absoluta -

del costo de las mercancfas fuese superior a la de otros pafses. Para l lus

trar su teor(a de la ventaja comparat lva, Rl cardo se si rvló de un ejemplo -

siml lar al que se describe a continuación: 

Supongamos que un pa(s produce determinada cantidad de trigo con el tr2_ 

bajo de 100 hombres, y tela con el de 90, mientras que otro pa(s puede prod.'!_ 

clr las mismas mercancfas con 120 y 100 hombres, res'pect1vamente. El primer 

pa(s se beneficiada si se dedicara exclusivamente a la producción de trigo 

y lo cambiara por tela con el segundo, De esta manera con el trabajo de 80 

hombres podrfa tener la tela que producía con 90, obteniendo un ahorro de 10 

hombres. Igualmente, el segundo pafs tendr(a un ahorro de 20 hombres si se 

dedica únicamente a la produccl6n de tela y la Intercambiara por trigo con 

el primero, ya que podr(a satisfacer sus necesidades de trigo con solamente 

IOD hombres trabajando en la produccl6n de tela. Conforme a esto, el primer 

pals tendr(a una ventaja comparatl va con el trigo, porque la relación del 

costo de producir trigo al costo de producir tela era menor. Igualmente, el 

segundo pals tendrla una ventaja comparativa con teia. 

41.BERHMAN, and Schmldt.- Econom(a lnternaclOl)al. Libreros Mexicanos, S.A. -
Héxl co 1963, pág. 141. 
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Al igual que A. Smith, O. Ricardo, consideraba que su doctrinu prestab.J 

apoyo a una política de libre comercio: 

"Bajo un sistema de comercio pi.;rfectarncnte 1 ibre, cada país dedica, na

tura)mente su capital y su m.Jno de obra a 1.:is empresas que le s~an más bené

ficas. El hecho de perseguir esta ventaja individual está uúmirab!ernente r! 
lac!onada con el bien universal de todos". ( 42 ) 

Esta manera de pensar resultaba de mucha utilidad para los intereses de 

Inglaterra, la cual se convirtió a principios del siglo XtX en la nación in

dustrial más poderosa de la tierra. Las necesidades en su elevado desarro-

llo le urgía de grandes cantidades de materias prlrn.Js y productos agrTcolas, 

que era necesario obtener de otros países mt!OOS desarrollados. En estas CO!). 

dlclones, los ricos industrlales ingleses estaban interesados en Ja más am-

plia y llbrc venta de sus mercancías tn el mercada r.iundlal, así corno en la -

fácil obtención de la materia prima. Por este motivo, la ideología del 1i--

bre cambio se mantuvo por mucho tiempo en la economía política inglesa, in--

cluso después de que Inglaterra dejó de ser la primera potencia industrial. 

La teoría de 1a ventaja comparativa sigue vigente en la .Jctualldad y es 

motivo de estudio en muchas pub! lcaciones modernas sobre problemas de las -

relaciones económicas internacionales. Es J, Stuart Mill1 el primer crfttco 

de Ricardo, quien introduce la primera variante. al negar la teorra del valor 

como fruto del trabajo; declarando que el empleodedicha teoría en e1 examen 

de \os problemas de comercio exterior no era más que un procedimiento metod.2 

Jógfco, admisible en el estudio de semejante cuestión. 

Stuart Mi 1\ trata de demostrar que Ja oferta es determinada por la de-

manda" Jos costos de producción, y que las condiciones del intercambio in-

ternacion.JJ se fijan a1 igual que los de torio lntcrcdrnbio en cualquler mere! 

do. 

Una forma de l1ustrar como se determinan las condiciones o relación de 

intercambio consistfa en proponer el siguiente ejemplo: 11Supongamos, decía, 

que to yardas de paño de lana, medidas en términos de trabajo, cuestan en 1!!_ 

glaterra tanto como 15 yardas de tela de lino, y en Alemania tanto como 20 -

yardas de tela de lino. Diez yardas de tela de lino se podrfan vender en --

42 ·aehrman and Smldth.- Ob. Cit. pág. 14). 
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lllemanla por no más de 20 yardas de lana, debido a la competencia, y no se -

podrían vender por menos de 15 yardas de 1 ino, porque de otra manera no se -

cubrlrian los costos de Inglaterra y no habría ya más oferta. Por tanto, la 

relación de Intercambio se fijaría en un punto entre 15 y 20 yardas de tela 

de 1 ino por 10 de paño de lana, y el nivel preciso dependería de las prefere~ 

clas de los consumidores de ambas naciones y el requisito de que la cantidad 

de exportaciones fuera exactamenle suficiente para lograr las importaciones 

de una nación". (43) 

11 partir de la década de los JO, surge otra variante de la teor!a de la 

ventaja comparativa y se conoce como 11 teoria del equi1 lbrio general". Uno -

de sus principales defensores es el sueco V. Ohlln, quien declara que el co

mercio lntcrnaclonal no depende exclusivamente de las condiciones del costo 

comparativo, es decir, de la oferta, sino también de tas condiciones de la -

demanda. La teoría del equl l lbrio general parte del principio de la existe~ 

cla de di ferenclas en cuanto a las condiciones de producción entre los di ve!_ 

sos paTses. 

A diferencia de los enunciados clásicos de o. Ricardo, se explica el v~ 

lor de las mercanclas como resultado de la conb inaci6n de todos los factores 

de producción (tierra, trabajo y capital), y no como producto exclusivamente 

del trabajo. De esto se hace desprender que el valoT de las mercancías es -

distinto en diferentes países porque los precios de los factores de produc-

clón también son distintos. Igualmente, al ser diferente el grado de exis-

tencia de dichos factores en los diferentes países, existe la condición In-

dispensable para la diferencia del costo comparativo, y por consiguiente, pa 

ra el comercio Internacional. 

La conclusl6n a que se llega con esta teoría es la de que los palses d;_ 

ben de tener en cuenta la cantidad de factores de producción relativamente -

m§s barato y conforme a esto fijar las politlcas de su comercio exterior. De 

esta manera se estarla poniendo en práctica la "Ley de proporción de los fa_s 
tores11 , enunciada por B. Ohlin: 

44.Maurlce Bye.- Relaciones económicas Internacionales. Ed. Luis Mircle, S .• 11. 
Barcelona, 10&5, pág. 15&. 
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11Un pafs tiende a especial Izarse en aquella producción para la que la -

combinación de factores de que dispone le proporciona el máximo de ventajas 

o el mm lmo de desventajas". (1,1,) 

Por ejemplo, si Bélgica dispone de mucho trabajo y de poca tierra, ten· 

derá a especializarse en la producción hortfcola. Si Argentina cuenta con -

mucha t lerra y poco traba jo se 1ncl1 nará en los cultivos extens 1 vos. De 1 -

mismo modo, si los Estados Unidos tienen mucho capital, tenderán a desarro·

llar la Industria pesada, y si la India posee mucho trabajo y poco capital -

se encaminará hacia la Industria ligera (textiles). 

Con base en los principales planteamientos de B. Ohlln, el profesor ... -

Paul T. Ellsmorth declara también que las reglones geográficas difieren en -

su equipo de factores productivos. ºAlgunos están abundantemente equipados 

de tierra férti 1, dice, otros de minas y bosques, mientras que algunos están 

bien abastecidos de capital y trabajo. Del mismo modo también, convendrá a 

cada reglón en particular y a todos en general, al igual de los Individuos, 

especializarse eri la producción, dedicando cada una de su energ!a a la obte!!_ 

ción de aquellas mercancía'So para las que resulta más adecuada su provisión -

de factores". (li5) 

la conclusión principal de .la teorfa de la ventaja comparativa del co·

merelo foternaclonal que viene desde Adam Smlth y que soporta la critica· de 

los economistas neoc15sicos y contemporáneos, consiste en que los pafses de ... 

ben especia1 Izarse en la producc16n de aque11as méYCancfas en las cuales se 

tiene una ventaja comparativa en los--costos relativos de su producción. 

B.· LA DIVISION INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

Se expresa, además, que las ventajas comparativas que tiene cada pafs .. 

en la producción y comercialización de tal o cual mercancfa mientras las re~ 

tricclooes pol!tlco·comerclales sean menores. Es decir, el l lbre cambio es 

el régimen comercial más apropiado para la mejor división lntllrnaclonal del 

" 4·Haurlce Bye.- Relaciones Económicas Internacionales. Ed.Luls Hlrcle, S.A. 
Barcelona, 1065. Pág. 156. 

1¡5, P. T, El 1 sworth. Comercio lnternaciona l. Fondo de Cu 1 tura Económl ca; Héxi• 
co. ¡91,3, 
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lr"~bajo. Esto sería, según el criterio de muchos economistas contemporáneos, 

1.:i condic.IWn principal para lograr niveles óptimos en comercio internacional, 

lo cual reportaría ventajas para todos los países del mundo. Según este c:r.!_ 

terio, el 1 ibrc cambio propicia el movimiento de los factores productivos 1 -

desplazándose a los lugares donde existe escasez de alguno de el los, la cual 

resulta más di fíci 1 en un régimen proteccionista. ••cuando hay l lberLad para 

trasladar factores de producci6n 1 éstos cambian su ubicación hasta que se 

Igualan los ingresos: esto lmpl lea una Igualdad de productos marginales, lo 

que a su vez se truduce en la mi:ixlma producc:i6n mundlal1'. {Sin embargo, co

mo ~ste movimiento tropieza a menudo con diferentes obstáculos). "· .. El 1 i 

bre cambio sustituye al libre movimiento de los factores para elevar al máx.!_ 

mo la producción mundial, a condlcl6n de que el l lbre cambio Iguale los pro

ductos marginales absolutos de los factores en diferentes países, pero no es 

probable que esto suceda siempre, a causa de las diferencias sociales. psi-

cológlcas y climáticas entre naciones. Por consiguiente, tanto el libre ca~ 

bfo, como el l lbre movimiento de factores, son necesarios para alcanzar la -

mSxima producción mundial". (46) 

Se puede esperar entonces, que los pafses latinoamericanos verán poco a 

poco mejoradas sus condiciones econ6mlcas si 1 iberan de trabas su comercio -

exterior e Implantan un régimen de l lbre cambio. 

El economista norteamerfcano Peter B. Kenen, .:ibon11 sobre esta cuest i6n 

cuando describe las bondades del principio de la ventaja comparativa por me

dio del ejemplo de dos pafses con diferente dotacl6n de factores: 

"• .• El l lbre cambio será mejor desde el punto de vista del mundo en -

conjunto y contribuirá a la elevación de la producción global estimulando -

una especialización eficiente. El pals con una abundancia relativa de mano 

de obra puede Incrementar su producción textil a bajo costo en función de -

los automóviles. Considerados en total, estos ajustes pueden acrecentar la 

produce ión mund i a 1 , dando a los consuml dores mSs autom6v 11 es y más te la". ( 4 7) 

46 ·sehrman and Schmidt. Ob, Cit. Pág. 113. 
47·Peter B. Kenen. Economía lntemaclonal. Ed. Uteha, México 1968, Pág. 37. 



Después de leer los párrafos anterion.'s l\ú pu1·,,:Jt' uno 1.cno:-. -ilh.: fJ!'t~vun-

ldrse, por qué Ja ma•;oría de Jos países de Al;Jéri(<1 lJtinu qtJ~ huo guardado -

un lugar den[ro de la división interntlcional del trabajo desde h.icr! ::.>i!]los, 

como proveedores de ~ateria prima (misión t::n la cuJ\ se puede rfocir qu0 han 

logrado especial izarse) se conscrv.::m en unJ si tuJción de subdcsurrol lo, i:de0_ 

tras que los países industrializados cad.::i día 5on r,ás ricos, y por qué la -

brecha que Sl!para a estos dos grupos de países se e.ns.:wcha cJ·Ja VL!Z más. 

Para contestar estas preguntas, debe de tomJrsc f.m cu~nta que los dcfc!!_ 

sores de la teoría cliísica del comeri;io exterior le han re".:.tado importJnciu 

al hecho de que desde que se creó la teorí.J de lu vcnt~:ja comparativa han -

existido dos mundos perfectamente dcfinídos; el mundo form¿¡do por un reduci

do número de ricas y poderosas naciones y el mundo de Jos países pobres y -

oprimidos que en mucho han contribuido a la grandeza de los primeros. 

Desde el tiempo de Ja colonia las naciones europeas Impusieron sus dec1_ 

siones y determinaron el destino de los pueblos colonizados. Es en estaco· 

rrelación de fuerzas en que los más fuertes un buen Jra descubrieron que sus 

economías se desarrollaban más rápidamente y con menos problemas si se dcdl

cabun, con base en sus adelantos técnicos, a la producción de mercancías el!!_ 

boradus, dejando la misión de proveedores de materias primas a los pueblos -

por ellos do;ninados que acababan de obtener su independencia política para -

que siguieran dependiendo de el los económicamente, De esta manera; partien

do del punto de vista de que en los países de América Latina, Afrlca y Asia 

se disponían en grandes cantidades de tierra y mano de obra se decidió que -

estos pueblos se dedicaran a la explotación de productos prirrarios, reserv~!!_ 

dose la misión, los países industrializados, de generar la técnica y la cie.!!, 

cia nece5Jrlas para la producción industrial, todo el lo en honor de los 11sa

nas prl11cipio5 de Ja división internacional del trabajo' 1
• 

Per·o no sólo eso sino que exige además la existencl.:i d~ un trato recí-

proco en el come re: lo Internacional de parte de los países subdcsarroJ lados .. 

para con los altamente industrial izados, ya que dentro del 1 fbre cambio se -

logrará, se dice, Ja 11máxima producción mundial, de Ja cual todos saldrán -

beneflci.:idos11. Sin em?argo, y a pe5ar de las repelidas declaraciones de Pª!. 

te d~ los paises desarrollados en favor del f ibre cambio, continuamente: los 

paises de Amérfc;i Latina tienen que soportar Jas políticas proteccionistas -



35 

que se les imponen en sus cxportdcione!;). Igualmente, en las crisis económi

cas en que se han visto envueltos los grandes países capitalistas, los puc-

blos subdesarrollados, en especial América Latina, han sido los más perjudi

cados sin tener ninguna ,.espons.:ibi 1 idad. Así ocurrió en 1971, Cuc'lndo Est.:i-

dos Unidos impuso una sobre li::isa del 10% a la mayoría de sus importaciones -

de América latina por mil 4~2 millones de dólares, según cálculos del Conse

jo Económico y Social (CIES)".(48) 

Se exige la anulación de las restricciones al comercio internacional, -

no obstante a los pafses latinoamericanos se 1es ha cerrado las pucrt.:is tan

to en Europa como en los Estados Unidos, a sus productos seml-elaborndos y -

elaborados. Por otro lado las materias primas y los productos agropecuarios 

son objeto de trato discriminatorio cada vez que los grandes países tienen· 

problemas con los productores internos de estos productos. Tal es el caso -

del ji tomate mexicano, por citar un ejemplo, que a menudo se le restringe la 

entrada a los EE.UU., a pesar de los contratos establecidos como peso y tama 

ño determinado. 

Se pretexta de parte de los países desarrollados que la Imposición de -

medidas proteccionistas en muchos casos a los productos agropecuarios prove

nientes de los países subdesarrollados se debe a que estos últimos paises se 

ha restringido la importación de los productos lnduStrial lzados. Con esto -

volvemos a lo que antes se había comentado respecto a la Igualdad de trato • 

entre los diferentes paises que forman la comunidad Internacional. Sin em-

bargo, lo que debe regl r en las relaciones económicas Internacionales es la 

tesis del trato no recíproco que permita a las pafSes en proceso de desarro· 

llo tener acceso al mercado de los países ricos, sin que tengan que abrir -

sus puertas en la misma forma. Y, es que no puede haber un trato Igual en .... 

tre países desiguales. Pero donde se han hecho sentir con mayor rigor las -

restricciones al comercio con los pafses subdesarroJ lados es en las Importa

ciones de productos manufacturados Impidiendo así el progreso de la lndus-· - · 

tria transformativa en los paises proveedores de materias primas y productos 

agrícolas. Por ejemplo: "En la Comunidad Europea el cacao en grano Importa-

48 'El Día. El 10 por ciento estancará las exportaciones Latinoamericanas. -
México, 29 de octubre de 1971. 
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do de países no asociados a la misma, paga derechos del Jt, rnic.'ntrds que (;j 

are1ncel sobre los productos de caccio elaborados e~ del 18~. En los Est.:idos 

Unidos, los cueros y pieles sin curtir están exentos de derechos de importd

ci6n, pero se aplican aranceles del 4 <ll 5{ sobre el cuero curtido y del 8 -

al 10% sobre los zapatos". (l,9) 
11Por otro 1 ado, se pro e 1 arna que en bien de 1 a 11m.Sx i ma produce i ón mun-

d i a 111 los paises deben especializarse en la producción de determinad.:is mer-

cancias, cumpliendo así con la más 11adecuada11 división internacional del tra 

bajo. No obstante, los países desarroll.Jdos dedican gran parte de sus es- -

fuerzos a la producción de productos primarios lo cual viene u perjudicar -

aún más la economía de los países subdesarrollados, En 1960 1 por ejemplo, -

los zonas industriales exportan productos primarios por un total de 2J.2 bi

llones de dólares, en tanto que las zonas no industrializadas exportan 25.J 

billones en productos primarios. Además, si se excluye de las zonas no in-

dustrlal Izadas las exportaciones de productos primarios de Austria, Nueva -

Zelandia y Africa del Sur, las exportaciones de bienes prlmartos de los paí

ses Industrial izados y de las no industrial izados son aproximadamente lgua--

1 es". (SO) 

Se deja entrever entonces que algunos economistas util Izan la teoría -

del costo o ventaja comparativa sólo en casos en que se ven favorecidos los 

intereses de Jos pafses dcsarrol lados pero en otros casos, la teoría se pasa 

por alto y se elaboran otros planteamientos teóricos que justifiquen la nue

va actitud. 

Por un lado se invita a Jos países subdesarrollados a que renuncien en 

nombre de Jos 11sagrados principios del libre cambio", a Ja política protec-

cionlsta. Por otro ladot se protegen los mercados europeos y norteamerlca-

nos con elevadas barreras aduaneras. 

Igualmente, se aconseja a Jos paTscs subdesarrollados que se especia) I

cen en la explotación de sus recursos naturales y Ja producción agropecuaria 

49'Padllla Arag6n, Enrique. El mundo de los pobres. El Oía, 20 de abril de 
1972, Pág. Editorial. 

SO.B. French-Oavis y K.B. Grlffln. Comercio Internacional y Políticas de - -
Desarrollo Econ6mlco. F.C.E. México 1966, Pág. 104. 



37 

y s~ ulvid.:in de sus Jspir.:iciones de lnd1Jslrialización, en bien de los 11sa- .. 

nos principios de la divh.ión intern.1cional del trabajo11
, y la ventaja cor:ip~ 

ratlva. Sin embargo, los paises industrial izados saturan los mercados in ter 

nacion.:dcs con sus productos prim.1rios afectando grandementt! Jos precios de 

los mismos, y en consecuencia, las economías de los países no industrial Iza

dos, 

En esencia, ha quedado aquí explicado los negativos t!Íectos que la teo

ría del comercio exterior ha tenido en las relaciones económicas de l\mérica 

Latina con los países desarrollados. Al impcdirel progresoindustrial de es

tos países, el mantener su especialización internaclonal, descmpeñ.:in<lo el -

papel exclusivo de proveedores de materias primas, y .:il justificarla con ba

se a los 11esquemas te6ricos", los ide61ogos del capitalismo los han condena

do a la observación.más conveniente en la división internacional del tr~1bajo. 

Amér1c.:i Latina busca sin embargo SlJperar esa situación de atraso fijan

do metas y objetivos decldtdos dentro de la región misma. Porque 1 tal como 

afirma el economista Manuel Funes Robert, "no hay escuelas de países, y des

cubrir el empleo óptimo de los recursos, cuando no inventar y conocer estos 

impl lcados en el la la técnica y el subsuelo, la población, etc... El hombre 

elige profesi6n, el país, hasta ahora, no. A ciegas y en virtud de simples 

situaciones de hecha, el comercio Internacional se organiza atribuyendo a -

los países profesiones distintas, quedando unas con las buenas y rentables y 

otras con las que nadie quiere. Inconscientemente se hace asf lo que cons-

cientemente quiso real izar el nazismo cuando se consideraba dueño de Europa: 

Polonia serla la fuente de obreros para Alemania hasta la categorfa de capa

taces, sin que ningún polaco, pudiese en su vlda, aspirar a más; Hungría, s~ 

lo país de agricultores, etc, Lo que intentó en la post-guerra hacer - .. 

Morgenthau con su célebre plan para desmantelar la Industria alemana y con-

vertlr alpaís en una nac16n de pastores y agricultores. Se rechaz6 el plan 

par inhumano y absurdo, pero se apl tea un poco cada día, a través del comer

cio Internacional". (51) 

51.fuentes Robert Manuel. Marxismo y Comercio Internacional. Ed. Agul lar, -
Madrid 1962, Págs. 45-46. 
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2.· LA RELACION DE INTERCAMBIO COMfRCIAL. 

Expl lcado en términos técnicos de la economfa las condiciones d~ inter

cambio comercial consisten en 11 la relación de equivalencia entre la cantidad 

de producto o de factores aplicada a la exportación y la cantidad de p1·aduc

tos o de factores obtenida por el país en el exterior mediante el intcrcam- ... 

bio". (52) 

Dicho en otras palabras, es la relación que existe en el coroorclo de -

los países subdesarrollados, que son vendedores de materias primas baratas 

compradores de técnica y maquinaria cada vez más cara. O sea, la relaci6n -

de técnica y maquinaria cada vez más cara. O sea, la relación que existe e~ 

tre los precios de las exportaciones y los de las importaciones. 

Las condiciones de intercambio han sido uno de los mecunismos más efec

tivos que los países desarrollados han venido usando en el empobrecimiento -

de América Latina. 

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la correlación de -

los precios de las Importaciones y las exportaciones ha ido incl in5ndose a -

favor ·-de los p"aíses Industrializados desde fines del siglo pasado. acentuán

dose poco después de la Segunda Guerra Mundial. 

En lo referente a la relación de Intercambio de las hnportaclones y ex

portaciones de los pa-Í"Ses latinoamericanos en particular, la tendencia ha s.!. 

do la misma y sólo en los años correspondientes a la Segunda Guerra Mundial 

los precios de sus exportaciones tuvieron una notable mejorfa debido al ex-

plosivo crecimiento de las necesidades de materias primas estratégicas que -

requiere et esfuerzo bélico norteamericano. A esto se debió en mucho el de

sarrollo industrial de esa época de algunos países latinoamericanos mediante 

una política de sustituci6n de importaciones que gener6 cierta expanst6n in

terna con base a 1 auge de 1 as exportaciones. De aquí puede 1nfer1 rse 1 a - -

gran lmportancia que tienen los precios Internacionales de los productos de 

exportaci6n de los pafses de América Latina. Es declr 1 en un momento dado y 

bajo ciertas condiciones, pueden determinar el crecimiento o el estancami_en

to de !a reglón. 

52.Haurlce Byé,· Ob. Cit. Pág. 125. 
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Sin ~mbargo, esa época de auge de las cxportacloncs latinoamericanas -

pronto se vió terminada y a partir de los ai'los 50 el deterioro de sus condi

ciones de intercambio volvió a hacerse presente. 

Un caso específico del delerloro de los precios de los productos de ex

portación de los países latinoamericanos lo ofrece Ja revista de Comercio Ex 

terior, editada por el Banco de Comercio Exterior. 

Al hablar sobre los problemas sociales y administrativos de América La

tina, el comenturlsta señala: 11 Hay sin embargo otro aspecto en el que los -

problemas latinoamericanos se han agudizado con relativa rapidez: los pre--

cios de las materias primas y los términos de intercambia11
• 

La inestabilidad de la mayoría de las materias prim.Js que constituyen -

el sector de exportación de las economfas latinoamericanas ha sido una di fi

cultud recurrente tal vez desde 1913¡ es de interés Inmediato la declinación 

y el nivel persistentemente bajo de sus precios a lo largo de los últimos 10 

años. Los principales merc.Jdos de Jatinoamérlca han sido siempre Estados 

Unidos y Europa Occidental. Cada materia prima o grupos de materias primas 

están sujetas a los condiciones del particular mercado al que corresponde, -

los cuales a su vez son el resultado de decisiones políticas o de otra índo

le adoptadas en los pafses aludidos del hemisferio norte. 

Por ejemplo: "Hasta hace cerca de un año el coinerclo en carne de vaca -

era prometedor en Argentina. En respuesta a lo que parecfa un mercado inag~ 

table en el Reino Unido, y a posibilidades interesantes en Europa, se hicie

ron en Argentina grandes esfuerzos por aumentar las reservas generales. por 

1 imitar el consumo Interno y por hacer todo lo posible para aprovechar las -

oportunidades, Pero el sistema de subsidio británico parece haber operado -

con tanto éxito que el 28 de febrero de este año (1962) el gobierno del Rei

no Unido anunció que se habfan dado instrucciones a Argentina para que redu

jese sus embarques de carne de vaca en 1963". (53) 

"Pero en 1963, no fue sólo el Reino Unido quien impuso trabas a la car

ne exportada por los paf ses lat inoamerlcanos, sino 'que todos los países del 

53'Revista de Comercio Exterior.- Obstáculos al Progreso de América Lat lna. 
Mayo de 1962, Tomo XI 1, No. 5, Pág. 300. 
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mercado común europeo acordaroti, a petición de FrJncia, reducir sensiblemen-

te las exportaciones de carne de Argentina)' Uruguay, por lo cual est.Js últ..!. 

mas naciones vieron contraídos los ingresos que pcrcibí.:rn por esas ventas 11 ,(54) 
11 los efectos por el gradual empeoramiento de las condiciones de comer-

cio en América Latina han sido cuantiosos, más aún de Jo que las Naciones_ .. 

Unidas calculan, según algunos investlgadores 11 .(55} 11Para tener noción de ... 

las pérdidas en términos monetarios ocurridos en latinoamérica por este con

cepto, considérese que tan s61o Venezuela de 1958 a 1963 se vló afectada con 

~mi 1 mi 1 Iones de dóldres por deterioro en los términos de Intercambio con -

Estados Unidos".(56) Igualmente, de acuerdo con la CEPAL, los países latl·

noamerlcanos en conjunto perdieron por lo bajo de sus precios de exportación 

durante la década de los 50, 1,000 mil Iones de dólares por año. 

Es por es tos moti vos que en 1 a ú 1 tima conferencia de 1 a UNCTAD ce 1 ebra

da en Chile, los Estados Unidos y todos los países desarrollados en general 

se vieron agobiados por las críticas que los representantes de los países de 

América Latina les hicieron sobre este particular. Así el ministerio colom

biano, dijo que su paTs acudTa a la UNCTAO, no a pedir ayuda sino a reclamar 

sus derechos. "No s61o no hemos tenido menores oportunidades, de lndustrfa

llzaci6n, afirmó, sino que las materias primas que Colombia exporta al mundo 

desarrollado y que representan el 80% de sus exportaciones son castigadas -

fuertemente con menores precios en el mercado internacional. lCómo es posf ... 

ble?, se pregunt6: adelantar una polTtlca dinámica de empleo en el mundo su2_ 

desarrollado s 1 los precios de los productos que exporta son cada dTa meno-

res y de los que Importa son progresivamente mayores". (57) El secretarlo g!'_ 

neral de la UNCTAO habl6 también sobre estos problemas y advirtió, además 

que es ?Os lble esperar un empeoramiento de las condiciones del comercio a m!:_ 

54.Revlsta de Comercio Exterior.· PolTtlca Económica Europea perjudicial a -
L.A. Enero de 1963, Tomo XI 11, No. 1, Pág. 39. 

55 ·N. Kaldor.- El problema de la relación de precios del Intercambio en los 
paises subdesarrollados. En el l lbro. Programación del Oesarrol lo EconómJ.. 
co. F.C.E. México 1965. Pág. 57. 

56·segrera Hartí-.· Revolución o Imperialismo como etapas. 

57,EI Oía.· El sistema capitalista no resolverá los problemas de lot países 
en desarrollo Héxlco, 22 de abrl 1 de 1972. Pág. 6. 
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nos que se: tomen medidas drásticas para impedirlo¡ 11 En ta confcrencl.J de Nu.:. 

VJ Delhi, dijo, no fuimos afortunados para hacer lo que podíamos haber hecho 

y tampoco seguimos con fas iniclativc1s ahf acorJadJs. ln situación hcl seguJ_ 

do empeorando y es posible esperar un ogruvJmlento de las condir.iones de in

tercambio a menos que se adopten medidas extremas para evitarlo11 .{58} 
11 Nlcolás Kaldor señala las causas por las cuales Ja situación puede em

peorarse t!n los próximos años. Se refiere, entre otras cosas, a las perspc_s 

tlvas poco favorables de los productos tropicales, debido a la competencia -

de Jos productos qufmicos, tales como las fibras y el caucho sintéticos. Un 

cambio en la estructura de la producción de los países desarrollados puede .. 

ser perjudicial tambíén en el futuro, ya que en textiles están perdiendo Jm ... 

portancia en tanto que los bienes duraderos de metal (cuyo contenido de im-

portací6n es mucho menor}, la eslá ganando. Se"ala Igualmente, los daños -

que puede causar la desviación del comercfo de parte de los países desarro-

l lados, es decir, el trato preferencial para determinado pa!s o grupo de pa.!. 

ses". (59) 
11Al parecer no son pues muy prometedoras las perspectfvas del comcrc{o 

exterior de América Latina en un futuro pr6xtmo, Menos aún si se toma en -

cuenta que la partlclpacl6n latinoamericana en el coirerclo mundial, ha dlsmj_ 

nuído del 11% al 4.8% desde 1950 a la fecha, se9Gn el estudio del Banco lnt.'!. 

ramericano, Antonio Ortlz Mena".(60) 

"Por otra parte, la Secretada de Comercio de lo• Estados Unidos Infor

mó que América Latina registró un saldo desfavorable de 699 millones de dÓI!!_ 

res en su balance comercial de 1972 con los Estados' Unidos, SI se excluyen 

las exportaciones depetr61eo de Venezuela que ascendieron a los mil 279,5 

millones de dólares, el déficit pasa de los mil millones de dólares". (61) 

580 El Mercurio.- Notable empeoramiento han experimentado condiciones de ln-
tercamblo comercial. Santiago de Chile, 28 de abril de 1972. 

59.N. Kaldor.- Ob. Cit. Págs .. 58-59, 
6º·e1 Comercio.- La ayuda financiera externa alcanzó niveles que no llegan a 

la mitad de su meta. "Quito, Ecuador, 10 de mayo de 1972, Pág. ~. 
61.El Día.- Hé>dco, el país de A.L. con mayor déficit cometclal frente a los 

E.U. México, 3 de febrero de 1973, Pág. l. 



Respecto de las relaciones comerciales de América Latina con los. Esta-

dos Unidos la CEPAL ha señalado recientemente que estas relaciones han 1 leg_!l_ 

do a "un verdadero estancamiento, tanto en el plano comercial corno flnancie

ro11. Esto, dice, 11es particularmente grave si se considera que los Est.1dos 

Unidos continúan siendo el principal mercado para los productos latinoameri

canos y la mayor fuente de recursos financieros externos para la reglón' 1 • (62) 

En fin, todos estos elementos se conjugan para llegar a una sala concl~ 

sión: mientras las condiciones de intercambio se sigan empeorando los ingre

sos por concepto de exportaciones en los países latlnoarnerlcanos serán cada 

vi::z menores. y por tanto, las necesidades de ayuda extranjera aumentarán y .. 

se acentuará la dependencia económica. 

Sin embargo, y a pesar de todo lo anteriormente descrito y respaldado· 

por datos y cifras estadísticas autorizadas, muchos te6rlcos norteamericanos 

y de Europa Occidental afirman que bajo el efecto de la ley de la oferta y • 

la demanda se establece espontáneamente precios justos en el comercio exte .. -

rior. 

Pero debe advertirse que los precios no se forman en el mercado lntern! 

clona!, simplemente bajo el influjo del libre juego de la oferta y la deman· 

da. No se quiere ser un experto en cuest Iones de economfa para saber e1 pa

pel tan importante que desempeñan en este juego los monopolios capitalistas 

representados por los grandes consorcios internacionales. Es probable que • 

en un régimen de competencia perfecta llegaran a fijarse precios justos en· 

el comercio extedor, pero precisamente la presencia de los grandes monop~ 

1 los Internacionales en el aparato productivo de todos Jos paf ses subdesarr~ 

liados el lmlna por completo cualquier poslbil idad de que se establezcan pre· 

cios de competencia en el mercado mundial. 

"Por ejemplo, la United Fruit Company, de Estados Unidos extrajo 24 mi· 

! Iones anuales de racimos de plátano de las Repúblicas de Guatenala, Hondu·· 

rAs, Nicaragua y Costa Rica. durante la década de Jos años treinta. Esta em 

preSa vcndia en Norteamérica cada racimo a un precio promedio de-4 dólares, 

62 'EI Ola.· Las relaciones comerciales de E.U. con A.L. han llegado al estan 
camiento. CEPAL. Héxlco, ZI de febrero de 1973, 



con lo cual obtenía In snm<,, de J41t r<illlcncs unu'31e~. El precio que c~la em

presa pllgaba por raclMo a los gobiernos de los pafscs scñalJdo~ l:fiJ de un -

centavo de dólar". (63) 

Para formarnos una idea del poder de decisión que los grandes consor--

clos internacionales tienen para fijar los precios tanto de los productos -

que compran como de 1 os que venden, a continuación se 1 nsc rta una cita de 1 -

eminente economista mexicano Miguel S. Wionczek, 11 EI poder de negociación de 

un pafs subdesarrollado como mercados intcrnosmuy limitados es bastante dé-

bil debido a tres factores¡ Ja apremiante necesidad de conseguir tanto el ca 

pi tal como la tecnología externa¡ las experiencias muy 1 imitadas respecto al 

proceso de negociación, y el hecho de que el estado receptor no negocia en -

Ja mayorfa de los casas. con una empresa extranjera tradtclonal. que produce 

algunos bienes o servicios exclusivamente en el país sede y quiere producir .. 

los tumblén en el país negociador, sino con los sistemas productivos podero

sos de alcance mundial: las empresas transnaclonales".(64) 
11Agréguese, además, que solamente 41 corporaciones multinacionales (26 

de Estados Unidos. 6 de Alemania Occidental, 5 británicas, 2 holandesas y 

japonesas) tuvieron una producción en 1970 de 225 mil 830 mil Iones de dóla-

res, que represent6 1 a mitad de 1 a produce i ón de 1 os 100 pa Tses económi carne~ 

te más ricos del mundo11 • (65) aún, el papel de estaS empresas poderosas com

pailfas en el problema de las condiciones de Intercambio de los países lati-

noamericanos cobra vital lniportancla si se considera que 8 paTses de América 

Latina que se Incluyen en el estudio señalado, sólo tres Brasl 1, México y -

Argentina, tienen una producción anua] que supera a la c:orporacion multina-

cional más grande del mundo, la General Hotors. 

Sin profundizar en el tema, se ha presentado aquí una serie de datos 

citas que presentan el proceso de deterloro,dc las relaciones de Intercambio 

en el proceso exterior de América Latina. Los datos aportados permiten te--

63 ·zamora Francisco.- Ob. Cit. Pág. 247. 
64 ·s. \.llonczek Miguel.- Inversión y tecnología extranjera en América Latina. 

Cuadernos de Joaquín Mortlz. México 1971, Pág. 95. 
65'EI Día.- Sólo tres países Latinoamericanos producen más que General Mo- -

tors. México, 24 de octubre de 1972. Pág. 11. 
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ner una idea de la gran traba que las condiciones de comercio han 1·cpr1"!scnt~ 

do en el desarrollo económico de la regi..5n. Sin c,;¡Largo, y a p~sdr de la -

autoridad que tienen las instituciones internacjon.alcs, los i1wc~tigcldorcs y 

los hombres con importantes cargos de repre:;entación internJdonal que ¿¡qui 

se citan, existe una corriente de opinión que niega que se esté dando un con 

tínuo empeoramiento en las condiciones de intercambio comercial con rcsultil

dos adversos para las economías latinoamericanas. 

Asf. Gerald H. Hier tratando de desvirtuar los datos y cifras estadísti

cas que ponen de manifiesto el empeoramiento de la relación real de interci::im 

bio para los productos primarios, expone la siguiente objeción: 11Las lmper-

fecclones de las medidas estadrsticas, hacen dudar de las tesis de que las -

relaciones reales de intercambio han empeorado para Jos parses productores -

de bienes primarios a largo plazo. No existen prueba5 concluyentes dice, de 

que estos países realmente hayan sufrido un empeoramiento de sus relaciones 

reales de intercambio durante los pasados 75 años aproximadamente. Podría .. 

argUlrse, por el contrario, que han mejorado debido a los cambios de calidad 

y a la baja de los costos de transporte". (66) 

Este argumento del mejoramiento de la calidad de los productos lndus--

trlales es utilizado también por Behrman y Schmidt, para tratar de justlfl-

car las grandes ganancias de los países ricos por el gradual deterioro en -

las relaciones de Intercambio de los productos primarios: 11 Los datos en que 

se funda este argumento (el deterioro de las relaciones de intercambio) se -

presentan a di scus Ión, pero aunque re fl ej aran con exactitud e 1 curso que ha 

seguido la relacl6n de Intercambio, es incuestionable su importancia para la 

dirección que ha seguido las ganancias que se obtienen del coioorclo, La ca

lidad del caucho, el estaño y otros productos primarios ya han cambiado mu-

cho desde 1870, mientras que la calidad de productos Industriales ha mejora

do considerablemente. Por tanto, lo que los productos de materias primas -

han dejado de ganar al no obtener productos industriales más baratos, lo han 

ganado en forma de mejoría de tales productos". (67) 

66 ·G.H. Htder, Ob, Cit. Págs. 239·2~0. 
6 7·aehrman and Schmldt. Pág. 206. 
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Según la opinión de estos autores los paises productores de materias -

primas lejos de resultar perjudicados por el empeoramiento de las relaciones 

o condiciones de Intercambio se han visto 11beneflciados" en virtud del mejo

ramiento de la cal !dad de Jos productos Industriales. De ser así, lCómo se 

explica entonces el hecho de que las Naciones Unidas declaren que en el pe-

ríodo de 1953·1955 a 1957-1957 la ayuda oficial concedida a los países en·· 

desarrollo alcanz6 apenas para cubrir Ja mitad de sus pérdidas sufridas por 

sus relaciones comerciales en el mismo período".(68) 

Ante esta situación, es decir que quede algún resquicio de duda respec

to a los efectos negativos de la relación de lntercanblo para Jos países su!!_ 

desarro 11 a dos. Nuevamente las el fras hablan por sí mismas, y cua 1qu1 er arg!!_ 

mento teórico cae ante la evidencia de los hechos. 

Para terminar con la discusión de este punto, agreguemos solamente la -

opinión de la CEPAL, respecto a la situación que a Latinoamérica le corres·· 

pande en este problema: 11 EI desarrollo Iberoamericano se mueve, hoy por hoy, 

en el movimiento de vaivén que lo marca el capricho de la relacl6n real de • 

Intercambio que depende de las coyunturas de los grandes países europeos y • 

Estados Unidos. Se ha demostrado que una 1 lgera caída de unos pocos de cen· 

tavos en los precios de sus principales exportaciones, puede anular complet! 

mente el valor de los préstamos recibidos desde el exterior. En el agravante 

de que estos últimos deben ser devueltos". (69) 

Es pues, perentorio que los países de América latina, en su conjunto -

lleven a cabo una transformactón en sus estructuras económfcas mediante dl-

vers 1f1cae1 ón de su produce 1 ón, con vías de depender menos de 1 os productos 

primarios en su comercio de exportación. Es urgente Ja necesidad de desarr!?_ 

llar sustitutos de las Importaciones y alentar la producción de Jos bienes • 

manufacturados hasta el grado en que se puede 1 legar a exportarlos. 

Desafortunadamente, para que esto se logre, se requieren grandes canti

dades de cap 1ta1 y 1 as cond 1 el ones en que se puede consegul r 1 a "ayuda" ext!:_ 

rlor resulta o ha resultado hasta la fecha, más periuldlclal que benéflca,.

como se podrá observar en el siguiente tema. 

68 ·A. EmmanueJ.· El Intercambio desigual. Siglo XXI, México, 1972. Pág. 22, 
69·11. Funes Robert.· Ob. Cit. Pág. 84. 



3.- LA EXPORTACION DE CAPITAL 

la exportc"Jción de capital del m~indo desarrollado haci.:i los paísi.!s ~ubJ~ 

sarrollados es otra de las características más sobresalientes en !Js rcla-

ci ones econ6m i cas in ternac i on.:i 1 es de Amérl ca Latina. 

La teoría occidental del desarrollo económico establece que los países 

atrasados difícilmente podrán superar la etapa del subdesarrollo con base a • 

sus propios esfuerzos, debido a la 11senslble escasez de capital". 

Por la escasez de capital, se dice, la inversión es insuficiente los 

Ingresos bajos, lo cual motiva una exigua tasa de ahorro que deja lnsatfsfe .... 

chas 1 as necesidades de nuevas 1 nvers iones y por tanto, de des a rro 11 o. 

De aquí se deducen los motivos primordiales por las cuales los pafses -

subdesarrollados tienen que recurrir al capital extr.:injero, asf como la 11obll 

gaci6n11 moral de los desarrollados de exportar capital para 11ayudar 11 a supe-

rar el estancamiento; todo ello, en virtud de la 11deslgual distribución inte!. 

nacional de los factores productivos 11
• los países atrasados, se dice, están 

dotados especialmente de grandes cantidades de tierra y mano de obra, mlen..,-

tras que en Jos paises desarrollados !"I factor sobresal lente es el capital. -

Es pues, positivo que se efectúen transferencias Importantes de capltal hacia 

las zonas donde exista escasez del mismo. 

Se ha llegado a aceptar que se puede alcanzar el desarrollo económico 

en forma 1 ndepend i ente, pero se adv 1 e rt e que será un proceso 1 argo y 11 cno de 

sacrificios, debido a la Insuficiencia del ahorro interno. Por tanto, a fin 

de evitar 11sacrlflcios Innecesarios", se aconseja abrir las puertas a la in"

versión extranjera: "En la medida en que el ahorro y la tributacl6n Interior 

sean men'lres que el volumen de Inversión necesario en el capital extranjero11
• 

De otra forma, 11 sin recursos externos, el ritmo de desarrollo tendrá que ser 

muy Inferior al deseado por los gobiernos de muchos países pobres, o bien, -

los recursos nclcionales tendrán que dedicarse al desarrollo disminuyendo el .. 

nivel de vida, o bien, la inflacl6n habrá de intenslflcarse''.(70) 

Respecto a esto, el maestro Alonso Agul lar, opina lo siguiente: ' 1En un 

plano estrictamente estático, o viendo las cosas en la estrecha perspectiva 

70.H, Moler Gerald. R.E. Baldwin.- Ob. Cit. Pág. 420, 
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de un año al siguiente, podría sostenerse que el ahorro Interno hast" para 

lograr un desarrollo acelerado. Pero demostrar tal caso no tendría en rca-

1 idad mayor valor: implicaría olvidar que el desarrollo es un proceso esen

cialmente dinámico y de largo alcance y que por tánto, la estrategia en que 

descanse unil política de desarrollo debe ser también una estrategia de lar .. 

go plazo, que en vez de manejar como parámetros Intocables ciertas magnitu

des, los toma cano variables o sea capaz de modificarlos sustanclalmente"PI) 

En el primer capftulo de este trabajo se puso de manifiesto el tras

fondo tendencioso que existe detrás de la teoría de la escasez de capital -

en los pafses de América Latina. Sin embargo, y partiendo del supuesto de 

1 a neces 1 dad de i nvers l 6n de cap 1ta1 y de ,11ayuda 11 económica para aumentar -

el ahorro Interno y con ello el desarrollo econ6mlco de la reglón, es perm.!_ 

tldo preguntarse si tales planteamientos te6rlcos han tenido realmente los 

resultados declarados, es decir, la ampliación del potencial de ahorro y en 

consecuencia, el desarrollo econ6mlco de los pafses latinoamericanos. Vea

mos: 

La exportacl6n de capital se efectúa por diferentes conductos. Puede 

hacerse mediante la Inversión privada directa en el pafs receptor, o bien, -

por medio de préstamos y "donativos" públicos de los gobiernos extranjeros 

o agencias Internacionales. Existen otras formas de· exportaci6n de capl tal 

pero pueden considerarse éstas como las mSs comunes. 

A. - LAS 1NVERS1 ONES O 1 RECTAS 

Las inversiones extranjeras directas, provienen generalmente del sec-

tor privado del pafs prestamista y se ubican por lo regular en las minas, -

las explotaciones petroleras, las fábricas, las empresas comerciales y ban

carias y las plantaciones pertenecientes a los monopol los multinacionales. 

Según algunos autores, éste es el tipo de lnversl6n extranjera que más 

conviene a los paises atrasados. "Las Inversiones ~e particulares es prob~ 

ble que produzcan más que el capital gubernamental, ~un progreso econ6mico -

sostenido porque forma empresarios y estimula la dlsposlcl6n a aceptar rle.!_ 

71.H. Heler Gerald. R.E. Baldwln.- Ob. Cit. Pág. 420. 
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gos a C)(.perimcnlar y a reinvertir las utilidades. Los contactos di.': nego- -

cios que se crean, es más probable que produzcan contínuas y creciente!; re

laciones comerciales de beneficio mutuo. Por último, tanto desde el punto 

de vista de los países pre:;tatarios como de los prestamistas, la Inversión 

privada, puesto que sigue los alicientes de las ganancias, no impl lea con-· 

filetes políticos y proporciona un firme criterio para esc:oger las regiones 

que hayan de recibir capital". (72) 

Gerald H. Meier, se expresa en los mismos términos: "Cuando adopta la 

forma de lnversi6n empresarial o Inversión directa de negocios, la lnver- -

si6n privada extranjera puede traer cons lgo nuevas técnicas de producción, 

capacidad empresarial y nuevas ldeas 11
• Por tales motivos, aconseja: 11Los -

paises prestamistas y prestatarios deben Igualmente tratar de remover los -

impedimentos a la Inversión privada extranjeras. Deben adoptar métodos de 

carácter, efectuar inversiones en los paf ses pobres más atrayentes y promo

ver una corriente más firme de capltal".(73) 

Pero la Inversión extranjera directa tiene otras ventajas: según Pau1 

Streeten, esta forma de exportación de capital representa un cúmulo de ven

tajas para los pafses receptores. A continuación se anotan algunos de 

el los: 

"a} Ayuda a la transferencia de tecnologfa Y.habilidades técnicas; 

b} Aporta conocimientos administrativos y contribuye al adiestramiento 

de los gerentes y administradores locales; 

c} Puede auxl llar en el adiestramiento de trabajadores y en la crea- -

ci6n de habilidades técnicas en materias de admlnlstraclon, merca-

deo y otros aspectos técnicos de las empresas; 

d) Pro.piclar una competencia más vigorosa, al modificar la estructura 

de 1 mercado; 

e} Ayuda al establecimiento de contactos con bancos extranjeros, mere! 

dos de capital, mercados de factores y productos; organización de -

ventas y-otras· instituciones, abriendo una-sociedad previamente.ce ... 

rrada a las Influencias de alcance mundial; 

72 ·aehrman and Schmldt.- Ob. Cit. Pág. 589. 

73.G.11. Heler. Ob. Cit. Pág. 421. 



fl Puede crear, dircctJ o indirectamente oportunid.'.lc.lcs de ocupación¡ 

g) Puede elevar los scllarios internos, o mejorar la relación de inter

cambio". (74) 

En fin, muchos economistas norteamericanos y europeos se esfuerzan por 

ampliar y reforzar las bondades de la Inversión extranjera directa y recha

zar fervorosamente cualquier objeción de Jos pafses en desarrollo en contra 

de esas inversiones. 

11EI hecho de que las inversiones "colonlales 11 sirvan a los mercados .... 

extranjeros y no produzcan artfculos principalmente para el país anfitrión, 

no significa que tales Inversiones no contribuyan al crecimiento económico 

del paTs que los recibe. Los salarlos que paga la empresa de propiedad ex

tranjera a los trabajadores nat lvos, en exceso de los que podría obtener en 

una empresa nativa, aunados a sus pagos de impuestos al gobierno, constitu

yen un aumento en el ingreso real de la economTa natlva".(75) 

Pero lo que realmente ha sucedido, es que las consecuencias de la ex-

portaci6n de capital a los paTses subdesarrollados, han sido con mucho di~ 

tintas de lo que se ha tratado de prestar. Y es que los capitalistas de 

los paTses desarrollados no exportan el capl tal con fines fl lantr6pl ces ni 

muchos menos, s Jno exc 1 us l vamen te para obtener gan~nc 1 as. Pero lo gr..1ve ..... 

del caso es que el volumen de esas ganancias proporcionadas por las lnver-

slones directas y sacadas de los paTses receptores supera cada vez más el -

aflujo de nuevos capitales. 

En el caso particular de América Latina, las. inversiones extranjeras -

directas han obtenido ganancias tan grandes que en el mismo sector de donde 

provienen se han alzado voces pidiendo una revls16n del papel que desarro-

llan en las economías latinoamericanas. AsT, el senador Frank Church de -

los Estados Unidos ha declarado que en ninguna parte el programa de ayuda -

al exterior habTa sido menos efectivo que en América Latina, seílalando que 

tal ayuda 11se ha convertido en el árbol en que crecen Jos d61ares, bajo e1 

cua 1 se refugian 1 as grandes campa;, Tas nortcamer f canas cuando hacen 1 nver ..... 

74•streeten Paul. La contribución de la lnvers16n extranjera directa al 
desarrollo. Revista de Comercio Exterior. México, Mayo 1970. Vol. XX, 
No. 5, Pág. 413. 

75,Behrman and Schmldt.- Ob. Cit. Pág. 203. 
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siones en el extranjero (América Latina)". Se señaló igualmente, que las -

empresas privadas de Estados retiran dos dólares en dividendos por cada dó

lar que invierte, destacando el doble impacto negativo, que producen estas .. 

compañías: "Al mismo tiempo que descapitalizan a la América Latina mediante 

el retiro de sus inversiones, reinvierten de nuevo partes de sus benefi- .. 

clos para lograr un control aún mayor de sus recursos mineros e Industria-

les, así como de la producción da los países latinoamericanos". (76) 

El Lic. Horacio Flores de la Pe~a. cuando fue Secretarlo del Patrlmo-

nlo Nacional de la República Mexicana, manifestó ante el Congreso de la -

Un l 6n que no ti e nen fundamento 1 as tes 1 s de que 1 as i nve rs 1 enes extranjeras 

directas son Imprescindibles para el desarrollo económico, ni para ampl lar 

el ahorro Interno, ni para r.:I desarrollo económico, ni para ampliar el aho

rro Interno, ni para compensar 1a balanza de pagos. Para demostrar tdl - -

afirmación puso como ejemplo lo ocurrido en el periodo de 1965 a 1968, "en 

que el ahorro privado, que ascendió a 230 mil millones de pesos, superó la 

Inversión privada en 21 400 millones de pesos". 
11La tesis de que las Inversiones extranjeras son necesarias para com-"' 

pensar la balanza de pagos, dijo, tampoco tienen fundamento. En el perio

do 1965-1968, el promedio anual de Inversiones extranjeras directas fue de 

1 sao millones de pesos y los recursos de utilidades al exterior provenle!!. 

tes de esa Inversión fue de 3 033 millones, lo que arrojó un déficit global 

para e 1 periodo de 7 263 mi 1 Iones de pesos". (77) 

Resulta evidente, pues, que las inversiones extranjeras directas al -

contrario de lo que se expresa, son un Instrumento de dominación y explota

ción que en vez de fomentar el desarrollo económico lo mediatizan y lo re-

tardan en virtud del gran control que ejercen en el grueso de la producción 

de los paises de América Latina. 

"Para tener una Idea de la gran influencia que las compañlas multlna-

clonales tienen en el desarrollo de la reglón, basta saber que en Venezue--

76,El Oía.- Por cáda dólar que Invierten en A.L. los empresarios de E.U. -
retiran dos en dividendos. México, Noviembre 8 de 1972. 

77,ferrelra Angel Trinidad.- Flores de la Peña en la Cámara. EXCELSIOR, Mé
xico, 11 de febrero de 1973, 
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1 a, segundo productor de pe tró 1 eo en e 1 mundo oc.e i denta 1, las empresas nor

teamericanas controlan m5s del 70'.t de la producción. La fundición de anti

monio en América Latina está acaparada porcompleto por dos compañfos csta-

dounidenscs; la de cambio está en manos de otras dos y la de zlnc lo mismo. 

Igualmente, es bastante sintomático de la situac16n de atraso de la mayoría 

de los paises de la región que del 75 al 95% por ciento del valor de los m~ 

tales no ferrosos que produce América Latina corresponden a Estados Unidos 

en total". (78) 
11 Según el Lic. Jorge Eduardo Navarrete, funcionario del Banco Nacional 

de Comercio Exterior, en México operan ~12 empresas subsidiarlas de los Es

tados Unidos. De éstas, 56 por ciento perteneclan a la casa matriz, 19% -

contaban con un control mayoritario estadounidense; únlcnrrente el 15% tenía 

participación minoritaria de capital extranjero, y otros 10% desconocido. -

El lo signl flca que el 80% del capl tal de los 412 subsidiarlas aqul pertene

cen total o mayoritariamente a los Inversionistas extranjeros". (79) 

"En junio de 1972, el Secretarlo de Comercio de Estados Unidos, Peter 

G. Peterson, ofreció una conferencia de prensa en la cual se quejaba de que 

las Inversiones totales en el extranjero hablan disminuido notablemente en 

la última década, decreciendo del 26 al 14 por ciento de finales de los el~ 

cuenta a la fecha",(80) 

Las razones por las cuales ha ocurrido tal disminución no se ha debido 

a una decisión de parte de los Inversionistas extranjeros, sino al crecien

te sentimiento de autonomfa económica y polftlca que afortunadamente empie

za a aparecer en algunos gobiernos latlnoamerlcanOs por haberse dado cuen

ta de que esas Inversiones contribuyen a una rápida descapitalización regl~ 

nal y aumentan los vínculos de la dependencia ancestral del área latinoamé

ricana con respecto del área norteamericana. 

Esos han sido realmente los efectos de la Inversión extranjera directa 

7B'Alverde Vicente.- La Bolsa de Odeclo, El Ola, México, 15 de mayo de -
1972. 

79,Revel les José.- Operan aqul 412 empresas sin capital mexicano o con min~ 
ría. Excelslor, México, IS de noviembre de 1972, Pág. 1. 

SO.Rublo Hendlzabal Antonio.- Espada de Oemocles al Comercio Exterior. El -
Universal, México, 1~ de junio de 1972. 
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en América latina. De acuerdo con Mig1..1el S. 1Jionczck 1 en la dc'!ca<la dr~ los -

sesenta 11 los pasivos externos latinoamericanos (la deuda externa pública 

la invenión directa extranjera) 1 estimados de manera bastante conservado-

ra, crecieron en 125:t -10 000 mi\ Iones de dólares a 22 500 mi 1 loncs- cx-

ceptuándose de es tas e i f ras 1 as deudas de 1 scc tor púb 1 i ca a cor to p 1 a za e 1 

endeudamiento comercial del sector privado, y las in11ersiones privadas pro

cedentes de fuera del hemisferio. El servicio de estos pasivos se lncrcmc!!_ 

t6 durante el mismo período de 1300 millones de dólares a 32000 millones, o 

sea, en 150 por ciento, y en 1966 representaba alrededor del 25 por ciento 

de los ingresos en cuenta corriente de América Latina, estimados a grosso -

modo en 13 000 millones de dólares". (81) 

A final de cuentas, resulta entonces, que no es la exportación de capJ_ 

tal a los países de América Latina, en su forma de Inversiones privadas di

rectas, las que promueven su progreso económico, sino que estos países son 

los que enriquecen a los países desarrollados. Al apropiarse de una parte 

de la renta nacional de otros paTses, el capital extranjero restringe los r!:,. 

cursos ya de por sí escasos, indispensables para el desarrollo económico. 

No obstante, existe el criterio aún dentro del pensamiento de América -

Latina de que no tiene validez alguna de las dos posturas que comúnmente se 

adoptan respecto a este problema o sea, que no es cierto atribuir todas las 

ventajas de la lnversl6n extranjera di recta para el país, donde se finca, -

ni tampoco todas las ventajas. Por otro lado, se afirma que bajo ciertas -

condiciones la inversión extranjera directa puede ser de gran utilidad para 

el pals receptor. Así, Antonio Vargas Macdonald, comentarista del periódi

co El Ola de México, asegura que si ta Inversión extranjera "Viene a abrir 

campos no capital Izados en cuyo desarrollo coincida el interés del país an

fltri6n con el de las Inversiones; si no absorbe los resultados credltf ..... -

clos locales, reinvierte parte sustancial de sus ganancias y no contribuye a 

deformar los mercadas, aceptada en proporción prudente~ ayuda a un saluda-

ble desarrol 1o de países que carecen de sufí ciente ahorro lnterno y de mo-

derna tecnologfa". (82) 

81 ·s. Wlonczek Miguel.- Ob. Cit. Póg. 39. 
82 ·vargas Macdonald Antonio.- No confundl r la realidad con el deseo. El • -

Día, México, 24 de junio de 1972. 
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En el mismo sentido, se expresa el señor Enrique Padll la Aragón quien 

destaca el car..ícter complementario de las Inversiones extranjeras en la in

versión nacional: 

"Las Inversiones extranjeras, dice, deben ser complementarias de la i!!_ 

versión nacional; deberán subordinarse a nuestros planes de dcsarrol lo eco

nómico con justicia social¡ no pueden local izarse en los sectores econ6mi ..... 

cosque nosotros consideramos estratégicos para nuestro desarrollo indepen"" 

diente; deberán reinvertir sus utilidades en una proporción razonable¡ deb!_ 

rá aportar tecnología moderna e Industrias que exploten recursos en regio-

nes atrasadas del .pafs". (83) 

Parecen muy razonables y llenas de sentido estas opiniones, pero debe 

observarse que a pesar de lo positlvoqueefectlvamente es e1 regular y con

trolar las Inversiones extranjeras directas, so1uciona s61o parcialmente el 

gran problema de la dependencia económica de los países latinoamericanos, -

ya que persiste otro elemento de supedl tacl6n y sujecl6n a los Intereses e~ 

tranjeros, esto es, lo que en los últimos tiempos se le ha dado en llamar -

"dependencia tecnol6gica11
, 

Nos ayudará mucho entender y ponderar la tercera pos lcl6n surgl da en -

esta dlscusl6n un documento del ingeniero químico Rafael Decel is, quien e.!_ 

cribe: 

"El hecho de que se regule la lnversi6n extranjera en la Iniciativa -

privada, no es slnounprlmer paso en su control y deberá Ir acompañado de -

otros que atiendan la causa del problema; en tanto. la causa no se controle, 

será d 1 ff cl 1 regular los efectos, Teór 1 camente podremos basar nuestro des! 

rrol lo sobre recursos financieros propios, pero en tanto el desarrollo en -

sí mismo, siga los moldes externos las dependencias seguirán existiendo y -

tal vez, a un costo mayor 11
• 

11La empresa mayoritariamente mexicana -o aún totalmente mexicana- ..... 

puede estar sujeta a control por una compañía extranjera, por el hecho mis

mo de adquirir de ellas los conocimientos. El mismo Estado, en sus empre-

sas descentra! izadas y ~n sus planes de desarrollo, puede depender de las -

83.Padl 1 la Aragón Enrique.- Inversiones extranjeras complementarlas o colo
nizadoras. El Día, Héxlco, 16 de octubre de 1972. 
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experiencias y los financiamientos del e·xterior 11
• 

11 
••• En esta clrcunotancia 1 el pafs sostiene un muy grave conflicto -

de objetivos. Al aceptar las costumbres extranjeras y 1 junto con ellos - -

abrir la puerta a los capitales del exterior, se está atendiendo a los obJ=. 

tlvos del poderlo polftico y económico de los pafses avanzados, los cuales 

p:>r naturaleza propia, no pueden ser los mismos que deben buscar nuestra 59, 

cledad • 

. . . SI lo q~e busca nuestra sociedad es desarrollarse en el sentida -

de satisfacer cabalmente sus necesidades, será lo más común encontrarse con 

que la penetración extranjera sólo hace aumentar nuestras necesidades sin -

satisfacerlas". (84) 

Esto es perfectamente adaptable a todo contexto latinoamericano en do!'. 

de existen muchos pafses que ni siquiera han Intentado regular y controlar 

las inversiones extranjeras, de ta1 manera que 1os grandes consorcios inte!: 

nacionales real izan una sangrfa econ6mlca sin obstáculos ni cortapisas. 

Seda, pues, saludable que los gobiernos de América Latina, además de 

vetar leyes que regulen la participación extranjera en el desarrollo econ6-

mlco, adquieran una nueva mentalidad en la que se Integren aspiraciones, no 

s61o de ser socios mayoritarios de sus empresas, sino los amos de sus pro-

plos pafses, no s61o en la esfera polítlca sino también en la economfa. 

B.- LA "AYUDA AL DESARROLLO". 

En los últimos años un tema que ocupa mucho espacio en las publlcacl~ 

nes del mundo occidental es el de la ayuda económica a los pafses subdesa

rrollados. 

En muchos discursos, artfculos perlodfstlcos, l lbros e Intervenciones 

en foros 1nternac1ona1es, la "ayuda al desarrol 1011 es uno de los temas ... 

principales y es el argumento más favorecido cuando se habla de Impulsar ~l 

progreso de los pueblos atrasados del mundo. 

El Pres! dente del Banco Mundial, es uno de los más fervientes defenso-

84 ·oecells Rafael.- Inversión extranjera en un contexto histórico unlversaí. 
Documentos aparecidos en el periódico El Ofa, México, 13 de febrero de -
1973. 



res de 1a "ayuda al desarro1 lo11 y en varias conferencia~ y rc.~uniones inter

nacionales, ha expresado su preocupación de que los países rícos no ayuJ.~m 

en l.1 medida necesaria a los pafses pobres. En la reunión de la UNCTAD i:n 

Chile, hizo patente esa preocupación y en la reunión anual de gobernadores 

del Banco Mundial, celebrada en Washington el pasado septicrnbre de 19]l, -

volvl6 a recordar a los países más poderosos del mundo, los bajos niveles -

registrados en los últimos tiempos en la ayuda al desarrollo. 
11 Como señalé no hace mucho ante la Conferencia de las Naciones Unida&, 

sobre comercio y desarrollo celebrada en Santiago de Chile, resulta eviden

te que no se alcanzará el objetivo del 0.7% relativo a la ayuda. Parece -

haber muy pocas probabilidades de que durante la primera mitad de la déc<Jda 

de ayuda oficial para el desarrollo exceda del 0.3% del PNB, lo que repre-

sente apenas Ja mitad de la meta fijada para el Segundo Decenio para el de

sarrollo''. (85) 

El Comité de Ayuda al Oesarrollo (CAD), dependiente de la Org:iniz•ción 

de Cooperación y Desarrollo Econ6mico, (OCDE), declaró en su informe anual 

que "las 16 naciones m5s ricas del mundo rompieron el año pasado (1971), -

por primera vez desde 1960 la tendencia decreciente de su ayuda pública a -

los países pobres pero sin llegar aún al objetivo del uno por ciento del -

producto nacional bruto fijado por la UNCTAO en Nueva Delhl, en 1968". (86) 

De con forml dad con estas grandf locuentes declaraciones de represen tan

tes y de organismos internacionales que hablan de la ayuda a los paísc';; po

bres~ lo más lógico es pensar en una asistencia generosa y magn<ínima que se 

ofrece a los pa_(ses pobres en el aspecto económico. Generalmente la opi-

nlón pública tiene la impresión de que se trata de una verdddera a!.istencia 

espontánea y des interesada de parte de los paf ses ricos, basada pos iblemcn

te en el principio de solidaridad Internacional. 

Sobre este particu1,u, aparece un artfculo en 1a revista de Comerc./o -

"' 

85·5, Mac Namara Robert.- Equidad social y crecimiento económleo. El Merca
do de Valores. México, octubre 9 de 1972, No. 41, Pág. 1064, 

8~·ealse Clement.- Las naciones ricas todavfa no han cumplido el objetivo -
de la UNCTAO. El Oía. México 13 de junio de 1972. Pág. 7. 
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Exterlor(87) titulado "El mito de la ayuda al tercer mundo", de Angelos An· 

gclopoulos, en el cual, se denuncia el verdadero carácter dt? la 11ayuda11 al 

desarrollo. 

En ef~cto, dice, de un total de 14 000 mi 1 lones d~ dólares otorgados -

en 1970, sólo 4 500 millones acerca de una tercera parte puede considcrar~e 

como ayuda gratuita. El resto consiste en préstamos conocidos bajo una ba

se comercial, frecuentemente con elevada tasa de interés y con amortizacio

nes a mediano plazo, en la mayorfa de los casos. Generalmente, los présta

mos ordinarios otorgados por las instituciones multilaterales contienen ta

sas de interés que varían entre 7.25 y 8%. En otras palabras, se trata de 

un financiamiento ordinario, e incluso, en condiciones menos favorables que 

aquellas contenidas en las préstamos entre paTses desarrollados. 

El cuadro siguiente puede ilustrar en algo el punto de vista aquí sos

tenido aún cuando los tipos de interés, no son exactamente igua1es a los -

anotados por el autor citado. Sin embargo, como podrá observarse, tos pré! 

tamos y créditos Internacionales que se presentan como 11ayuda11 al desarro--

1 lo no son otorgados de ninguna manera con un criterio bondadoso y desinte

resado de parte de los prestamistas. 

Se puede apreciar que en el reng16n correspondiente a 11 Donaciones 11 no 

aparecen datos para el tipo de interés, plazo de vencimiento y perfodo de -

gracias, lo cual hace pensar que efectivamente es una erogactón de fondos -

con carácter netamente gratuito de parte de los 11 donantes" y que los par-

ses subdesarrollados quedan l lbres de responsabi 1 ldad. Pero el Investiga-

dar que estamos citando, Angelo Angelopou1os, aporta datos bastante intere .. 

santes que ponen en tela de duda el slgnl flcado de las "donaciones". 

Es más, dice, la tercera parte de la ayuda mencionada en las publica·· 

e iones ofi el a les como 11 donaci6n11 , no representa realmente una ayuda gratui

ta. En realidad la "donación" que descendió de 1960 a 1970, de 52% a 32% -

representa las facilidades de financiamiento otorgadas a los países deudo-

res. Por ejemplo, si un préstamo a 15 a~os es concedido con un Interés ...... 

B7.Angelopoulos Angeles.- El mito de la ayuda al tercer mundo. Revista de 
Comercio Exterior, México, septlerrbre de 1972. Vol. XXII, No. 9, Pág. ·-
862, 
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anuül de 3:t, cuando la tasa en el mercado del país prestatario, es digamos, 

de 10?; 1 y si ese préstamo contiene un periodo de gr.JcfJ de 5 .Ji'io::. 1 ti clt:!-

mento donación -de acuerdo con Ju interpretación de las organiz.Jciuni.:;, in

ternacionales- representa el 43% de ese préstamo. Realmente, es dificil -

considerar esta diferencia teórica como 11 donaci6n11 puesto que el país deu-

dor está obligado a pagar el préstamo total junto con el Interés, por m5s ba 

jo que éste sea. 

Queda así, desvirtuado el carácter magnánimo y benevolerite con que se 

ha querido revestir la exportación de capital a los países subdcsarro/la- -

dos, mediante los préstamos y créditos internacionales. Es burdo, realmen

te calificar de 11ayuda económica" a Jo que simplemente es un financiamiento, 

fncluso extremadamente desfavorable para los países prest.:itarios. lPruebas? 

Aquf las tenemos: en 1970, la deuda extranjera de los países en dcsarrol lo 

llegó a un total de 60 000 millones de dólares. Pues bien, sf estos países 

no tuvieran que pagar intereses y si las 11 donaciones11 fueran realmente eso, 

la deuda externa total no rebasaría actualmente los 10 000 mi 1 Iones de dól! 

res, deducidos desde luego Jos pagos por amor"tización. f3[0 quiere decir, 

que por concepto de Intereses, regal Tas y comisiones Jo3 paises ~.:n dt:s.;lrro-

1 lo tienen que pagar la muy estimable cantidad de 50 000 mil Iones de dóla-

res. lD6nde queda, pues el carácter bondadoso de los pa íscs desarrol Jados?. 
11Ahora, por lo que respecta a la 11ayuda11 económica c.oncedjda a América 

Latina, debe decirse que por ese conducto la deuda exterior de tas Naciones 

Latinoamericanas alcanzó según el Fondo Monetario Internacional {FMI), la -

cifra de 17 mil 600 millones de dólares, al flnalfzar el a11u de 1970, Esta 

dfra representa el doble comparándola con la deuda de los países latinoam.::_ 

rlcanos en 1960 y son el Brasf 1, México y Argentina los mayores deudores".(88) 
11Algunos cálcuJos indican que, por concepto de pago de los servicios de 

la deuda externa, América Latina transfiere al extranjero 5% m.ís de lo que 

recibe de este; y que los siete pafses exportadores de petróleo pagan cinco 

veces más de lo que reciben". (89) 

88·a. Guzmán Galarza Mario. Endeudamiento y dependencia. El OTa. México, 21 
de septiembre de 1972, pág. 4. 

B9'Angelopoulos Angeles.- Ob. Cit. Pág. 864. 



En México, por ejemplo, si se toma en cuenta una población d~ 52 mili~ 

nes de personas para 1972, cada mexicano adeuda al exterior alrededor de --

900 pesos. Es más, "Si consideralTX)S 1 para 1969, un Producto Interno Bruto 

de 375 a 227 mil Iones de perns y un producto per cápl ta de 5 mi 1 878 pesos, 

resulta que para que SC' saldaran nuestras cuentas con el exterior tendría-

mosque entregar el in del producto total o el 15% del producto personal". 

Esto es Jo que nos dice el sefior Salvador CiJrmana Amarás, comentarista del 

periódico El Día, quien agrega: "Desde el punta de vista de la capacidad -

Importadora del país y para 1968 el pago de amortizaciones e intereses de -

la deuda externa nos comprometía el 28 por ciento de nuestros ingresos en -

cuenta c1>rriente. His cálculos, ceterls paribus, son que para 1975 estos -

pagos absorber5n el 41 por ciento y para 1980 el 51 por ciento de los ingr~ 

sos en cuenta corriente, con lo que se mermará sensiblemente la capacidad 

importadora del país". (90) 
11 Los países latinoamericanos deben pagar según el Banco MundialJ casi 

12 mi 1 mi! Iones de dólares en los años de 1970 a 1975. En 1972, Uruguay d~ 

bió pagar 300 mi! Iones de dólares para cubrir sus obl ígaciones con el exte

rior, mientras que los Ingresos provenientes de las exportaciones no pasa-

ron de los 200 mil Iones de dólares". (91). "El Pres !dente de Chile, Salvador 

Allende afirmó en la UNCTAD que su país con exportaciones anuales de mil -

doscientos millones de dólares había de pagar ese -,;ft~ (1972), 408 millones 

de dólares. No os posible -dijo- dedicar el pago de la deuda externa, 34 

dólares de cada 100 de ingreso". (92) 

las únicas alternativas que tienen los países latinoamericanos para ha

cer frente a 1 as ob 1 i gaci enes de 1 a deuda externa son e 1 aumcn to de 1 as ex

portac 1 ones o bien, nuevos préstamos internacionales. 

El aumento de las exportaciones representa Infinidad de dificultades y 

obstáculos precisamente creados por los paTses desarrollados, como vimos en 

páginas anteriores. Queda pues el camino de acudir a nuevos préstamos para 

90'Carmona Amarás.- La deuda pública. El Ola. México, 18 de septiembre de -
1972, Pág. Ed 1toria1. 

91.Guzmán Galarza Mario B.- Ob. Cit. 

92 ·Padilla Aragón Enrique.- La realidad de América Latina.- El Día, México, 
17 de abril de 1972. 
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responder a las obl lgaciones representadas por los Intereses y amort lzaclo_ 

nes de los cornprornisos adquiridos en un círculo vicioso que los países ri-

cos ut 11 1 zan provcchosamcn te f aci 1 j tando nuevos e red 1 tos para que 1 1 os pa í

ses latinoamericanos puedan pagar parte de las deudas a sus acreedores, 

acentuando dt? cst.J manera la dependencia financiera. 

En algunos casos en que los pafses latinoamericanos, han decidido rom

per con esa dependencia con vías a un desarrollo autónomo y 1 ibre de Inter

ferencias extranjeras, como lo han sido los casos de Chile y el Perú, las -

potencias dominantes hacen funcionar sus influencias con el objeto de difi

cultar y mediatizar en todo lo posible, la decisión que se ha tomado. Est.!!_ 

dos Unidos, ha amenazado en varias ocasla:nes a estos pafses con la restric

ción y supresión de los cr~dltos en todas las agencias Internacionales de -

funcionamiento donde ejerza su Influencia, como lo son el Banco Mundial y .. 

el Fondo Monetario Internacional. Esto desenmascara el verdadero carácter 

y objeto de los préstamos y créditos internacionales, que se les reviste con 

la sofisticada frase de "ayuda" económica al desarrollo. Por un lado los -

paises Industrial Izados fomentan el endeudamiento de los paises subdesarro

llados con base en refinados planteanientos te6rlcos que prometen el desa-

rrollo y progreso econ6mico en forma rápida y armonlosa 1 mediante el 11aho- ... 

rro extranjero' 1
• Por el otro, cuando ya los pafses· están en un grado tal -

de endeudamiento y que es necesario endeudarse aún más para cumpl 1 r con los 

compromisos contraídos, los paises desarrollados quieren Imponer sus condi

ciones sin importarles si los mismos afectan a las políticas que los subde

sarrollados se han fijado en su proceso de desarrollo. 

Respecto a esto apareció un articulo en el periódico EL COMERCIO, de -

Quito, Ecuador, en el que su autor, el señor Fernando Chávez, comenta un -

1 ibro sobre la 11ayuda11 económica del escritor sueco Tibor Hende, 

En él se transcriben algunos párrafos del mencionado l lbro que dicen: 
11La ayuda extranjera se parece a una alcachofa. Cuando e5tá en ílor es ~ -

bastante agradable por la fonna y el color. Con ei tiempo, se convierte en 

una planta picante de la cual solamente una parte es comestlble ... 11
1 

11en -

1977, por cada centena de dólares recibida, nuestro africano deberá añadir 

21 de su bolsillo y reembolsar 121; el latlnoamerlcano 130. En cuanto al -

habitante del Asia Oriental, deberá dehurgartodos sus bolsillos para enco!!. 
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trar 3~ dólares suplementarios y reembolsar 134 dólares¡ se acerca el mame!!. 

to en que los países pobres •1an a comenzar a "ayudar11 a los rlcos ... 1 ' 1 'La 

ayuda es puesta al servicio de objetivos variados¡ la aceleración del d~sü

rrol 1o no es más que uno de el los 1 y está, lo más a menudo, muy en bajo de 

1a 1ista .•• 11 "Las políticas de ayuda contribuirán a enaceitar el n1ecanismo 

de la escalera mecánica descendente que se supone que los países subdesarro 

llados deben subir ••. " ' 1Esto recuerda \a organización de Jos campos de trtJ

bajo¡ para mcJntener el sistema en funcionamiento, hacfa falta proporcionar 

a Jos prisioneros un mínimo de aporte nutr1tfvo para asegurarse de que su .. 

rendimiento muscular no caerTa por debajo de los niveles productivos ... 11
• 

La vasta organización de ayuda al subdesarro11o es la sola industria .. 

en e1 mundo que aunque dec1inantc, continúa aumentando su personal .•. 11
• 

Se puede decir, qut? ninguna ayuda extranjera tiene muchos chances de -

ayudar a un país oubdesarrollado aalcan<arel objetivo de creclmlento ... ".(9 J) 

Existe, pues, una gran distancia entre lo que se ha escrito por los 

defensores de la exportación de capital a Jos paises subdesarro11ados y 1os 

verdaderos efectos que esa transferencia financiera 1 leva consigo. Pero -

se ti ene además otro aspecto que actúa des favorab temen te en 1 os pa Tses SUÉ_ 

desarrollados. Consisteenel elemento condi,lonante con que se consiguen la 

mayorfa de esos pré~tamos en tas diferentes fuentes de financiamiento fnter

naclonal. 

La exportación de capital que por estos medios se destind a los países 

subdesarrollados no toma en cuenta siempre sus necesidades, sino que están-

1nspi rados frecuentemente en los Intereses Inmediatos de Jas naciones que 

faci 1 i an el capital. 

Las condiciones que los prestamistas Imponen a ·los prestatarios adqul.!'. 

ren diferentes formas. 

Entre -e11as se encuentra el que los recursos flnanc1eros prestados se 

gasten en adquirir artfculos que produce el pafs prestamista. Esto es lo 

que se llama préstamo 11 atados11
• 

De esta forma, los pafses prestatarios se ven impedidos de comprar los 

93.Chávez Fernando.- Hablemos también de subdesarrollo. EL COMERCIO, Ecua-
dor, 15 de abril de 1972. 
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productos en otros países o bien, de fabricarlo en su propio territorio, lo 

cual probablemente les resultaría más conveniente. 

Por otro 1.:ido, los préstamos que se logran conseguir en las agencias .. 

Internacionales de crédito, también llevan consigo cláusulas 1 imitativas 

que obligan al país prestatario a cumplir con ciertos requisitos que mu--

chas de las veces resultan atentatorias contra la soberanía del país. Ten~ 

mas por ejemplo, un caso reciente, en el cual, el Banco Interamericano de .. 

Desarrollo exigía al gobierno mexicano 11 acabar con el mlnifundismo" como .... 

condl clón para otorgar un préstamo que se habría de utl !Izar en un proyecto 

hldrául leo. Las autoridades rooxlcanas contestaron por medio del Secretarlo 

de Recursos Hidráulicos, Lic. Leandro Rov~sora Wade, que "el gobierno mexi

cano no puede, desde luego, admitir que se le fijen normas po1ítlcas, econ~ 

micas y sociales de vida desde el exterior. Henos puede dar una respuesta 

contrarrevolucionaria a su proceso agrario". (94) Igualmente, en el Ecuador 

un consorcio de Bancos de Estados Unidos exigía al gobierno como garantía -

para otorgarle un préstamo de 50mi1 Iones de d61ares que hipotecara a favor 

del Chase Manhattan Bank, el Impuesto a la renta que pagarán las companías 

petroleras que operan en el Ecuador. En un discurso que el Jefe del Esta-

do, General Gul l lermo Rodríguez pronunció en la Ciudad de Cuenca, denunció 

el carácter intervencionista de este préstamo diciendo: "Voy a poner a vue~ 

tra consideración un asunto que dice relación con la vida misma del Estado 

Ecuatoriano. Me refiero específicamente a un préstamo que, para satlsfac-

ci6n de quienes hacemos este gobierno ha sido rescindido. Para que voso-

tros tengáis los elementos de juicio, seals los jueces severos y conozcals 

los peligros e.n que el Estado Ecuatoriano Iba a ser colocado, voy a perml-

tirme leer ciertos artículos de este convenio que hubiera constituido un -

baldón para nuestra Patria •.• "Luego de leer la cláusula que se considera 

atentatoria, el Presidente coment6: "Como podréis apreciar, nuestras rentas 

provenientes de la expiotacl6n petrolera y provenientes del Impuesto de la 

renta debían pasar di rectamente al consorcio de bancos extranjeros s In que 

el estado Ecuatoriano tenga al menos la facultad de cobrar (las aludidas --

94.Rosales Pedro.- La coiect lvlzacl6n agropecuaria no es social lzación. --
Rovirosa. NOVEDADES, México, 16 de febrero de 1973. 
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rentas) y cumplir dignamente con el compromiso <ld<?uirido •.• 11,~11.Jdió que 11 a 

través dt esta cláusula se está facultando a u'1 bunco extranjc>ro ~ pvt in-

tennedio de él olros bancos, para actuar no sólo a nombre del Gobierno, 

sino a nombre de la RepGblica; es decir, a nombre del pueblo11 .(95) 

Quizá fue por esta razón por la cual el ministro de Finanzas del Perú, 

General Francisco Morales Bcrmúdez, declaró en Quito 1 ante la XII/ reunión 

anual de la Asamblea de Gobernadores del BID, que: 11 EI mundo entero, sabe -

que los países de !Vnérica Latina, al margen del potencial económico de -

cada cua1, han adquirido plena conciencia nacional y una probada madurez e!. 

vfca como par.J rechazar altlvamente aquel género de coacción Jnternacional, 

que, bajo amañados procedimientos de ayuda extranjera, encubre· propósitos -

de intromisión en los asuntos internos de nuestros pueblos ... 1',(96) 

Lls cosas diffci lmente podrán ser de otra manera mientras 1os grandes 

Estados capitalistas ejerzan el suficiente control en la mayoría de las -

fuentes Internacionales, como para imponer su voluntad y fijar Jas directr.!. 

ces que deben seguir lof) países prestatarios en el uso y dístribucl6n de~-

1 os fondos conseguidos. 

Corno se sabe, los grandes centros de financiamiento internacloncJl corno 

el FMI, el BIRF, el EXIMBANK, el BID, etc., conceden sus préstamos a los -

paTses atrasados única y exclusivamente para proyectos especfffcos, general_ 

mente para Jos orientados a estimular no la industrfal ización de dichos pa.!. 

ses, sino la obtención de productos básicos necesarios para los países des! 

rrollados, como alimentos, petróleo, m1nerales, etc. Sin erWargo, es lmpr~ 

bable que Jos países atrasados pueden conseguir financiamiento para 11 fomen

to econ{nico general" o para proyectos de beneficio social, como la educa-

ción, salubridad, etc. 

Como base a todo )o anterior, la "ayuda" económica, como to han señala 

do muchos, es buena, pero 110 para Jos paises que la reciben, sino para qui! 

nes la otorgan. Es además, de un negocio productivo, un Instrumento de pr!:_ 

95.EI Comercio.- Presidente reveló cláusulas consideradas atentatorias con
tra la soberanTa nacional. Quito, Ecuador, 14 de abril de 1972, Pág. 1. 

96.EI COll'ercio.- Necesitamos más ayuda externa pero no aquella que trate de 
Imponernos directivos. Quito, 9 de mayo de 1972, Pág. 1. 
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slón y de control de los países atrasados. Tal como lo ha afirmado el mae~ 

t ro Edmundo Flores¡ 11 La ayuda financiera que otorgan 1 os paises poderosos 

a los débiles o que da una metrópoli a sus satélites, no es sino un lnstru_ 

mento más de la política exterior, como la diplomacra, los Intercambios cul 

tura}es, la asistencia técnica, la venta de municiones, la lntervencl6n mi

litar y la guerra. Su objetivo principal es salvaguardar y fortalecer los 

intereses del país que da ayuda, no del que la recibe". (97) 

No obstante, a toda costa se ha tratado de ocultar el verdadero signi

ficado de la 11 ayuda11 al subdesarrollo revistiéndola de innumerables favores 

para los países que la reciban. Hás aún, existen economistas norteamerica

nos que hablan con un cinismo de verdaderos objetivos de la "ayuda" flnan-

clera que realmente sorprende. Charles P. Klnlenberger, por ejemplo, afir

ma que: "En la esfera poi ítica puede ser ofrecida ayuda como recompensa por 

tomar parte en pactos de fens l vos, o para cons._gul r ba•es. 1 deo lógl camente, 

existe el Impulso que anima a adelantar la posición de los Estados Unidos 

en otras fuentes, particularmente, cuando este pafs está convencido de que 

su posición beneflciarfa también a_I otro pafs. Queda pues, aclarada esta -

situación, Lo que Interesa a Estados Unidos, entre otras cosas, es lograr 

posición estratégica en la polftlca Internacional, o sea la "ayuda" flnan-

clera es utl ! Izada como medio de compra de los gobiernos corruptos de las -

naciones subdesarrolladas, como las hay muchas en América Latina. Asf lo -

ha afirmado el Senador Wllllam Fulbrlght, Presidente del Comité de Relacio

nes Exteriores del Senado Americano, al acusar el programa de ayuda de ser 

un "vehículo del Imperialismo", y que el mismo no tenía otro propó•lto que 

convertir en "satélites" de Washington a las naciones pequeffas00 .(98) Pero 

Ch. P. Kinleberger, no sólo justl flca los objetivos que Estados Unidas debe 

lograr con la "ayuda" al subdesarrollo, sino que, adem.Ss, critica la actl-

tud de los países que se oponen a la aceptación de préstamos que comprome-

ten su soberanfa. "Se afirma, dice, que el poner condiciones es comprome .. -

ter la soberanfa del pafs que recibe la ayuda o Interfiere en sus asuntos -

97.Flores Edmundo.- La ayuda financiera Internacional. Revista VISION. Méxl 
co, 1 S de ju! lo de 1972, Pág. 74. -

9B'El Ofa,- 260 mil personas se benefician del 6% del Ingreso total de Amé
rica Latina. México, 22 de septiembre de 1972, Pág. 1. 



internos, Esta idea. es demasiado simple o ideallsta ... 11 ºLa soberanía no 

es inviolable, ni sacrosantc 1a política Interna cuando impide e1 desarro-

llo •.• "Por tanto" ... la interferencia en Jos asuntos internos es inevlta- ... 

ble, puesto que todo cambio en el desarrollo imp11c.a una alteración de la -

fortaleza de las fuerzas políllcas opuestas. 

Queda asT perfectamente aclarado que es lo que se pretende mediante la 

exportación de capital a los paises de América Latina. En prlirer lugar, no 

es una ayuda econ6mica lo que Jos países dcsarrol lados trar1sfieren en la 

forma de préstamos y créditos Internacionales, sino más bien un financia- -

miento en extreme desfavorable para quienes la reciben, lo cual ha motivado 

el fabuloso endeudamiento en que se encuentran estos paises. En segundo l~ 

gar, los paises ricos lejos de desear el verdadero desarrollo económico de 

los pueblos atrasadas, han obstaculizado su desenvolvimiento, fijando las -

directrices que tal desarrollo deben seguir, así como las alcances del mis

mo. 

"Como ha quedado demostrado, ni las Inversiones extranjeras directas • 

están dirigidas a complementar el ahorro interno de los pueblos latlnaamer..!, 

canos, ni los préstamos y créditos Internacionales han cumplido con las exl 

genclas de desarrollo econ6mico de estos pafses, Lo más que han logrado •E_ 

tas formas de exportación de capital a los paTses latinoamericanos ha sido 

el fortalecimiento del 11desarrolllsmo" a crecimiento económico desequlll· -

brada lo que representa la explotaci6n y miseria de los muchos para bene

ficio y provecho de los pocos, A el lo se debe el desmedido crecimiento de 

los grandes centros urbanísticas, mientras que los medios rurales vienen en 

un estad' de subsistencias. La gran derrama de dinero que entra a la re- -· 

glón en forma de inversiones. di rectas y de préstamos y crédl tos lntemaclo· 

notes, cuyo producto es aprovechado por las Inversionistas y los prestamls-

tas extranjeros, en su parte mayoritaria, y por los pequeñas grupos oligár

quicos que detectan el poder polttlco y económico de América Latina, es la 

que ha ocasionado que tan sólo un décimo del uno por ciento de la población 

de América Latina perciba anualmente el t6 por ciento del Ingreso total - -

(27mi1 500 dólares por persona), mientras 170 mi! Iones de personas sólo -

ganan 60 dólares al año. Esta denuncia fue hecha por el delegado venezola-' 

na Carlos Aceda Mendaza, ante el Noveno Congreso Interamericano de Planífl-
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caclón, celebrado en Oogotá el mes de septiembre de 1972". (99) "Se habla -

con eufemismo -dijo Acedo Mendoza- de paises en vías de desarrollo, cuan

do en verdad Jo que se está en vías de subdesarro1 lo, porque el fenómeno, -

en 1 uga r de correg f rse, aumenta ya que no se enfrentan 1 as verdaderas cau-

sas de desarrollo, sino que se adoptan simples medidas desarrolladas''• 

El desarrollismo, ya se dijo antes, fomenta el engrandecimiento de po

derosos grupos de oligárquicos que controlan y dirigen el destino de Jos -

pueblos atrasados bajo consignas de otros grupos financieros aún más fuer-

tes y con perfl les de poder Internacional, olvidando y despreciando los In

tereses de 1 as grandes masas desposeí das. Lo peor de 1 caso es Ja gran pug• 

na existente entre las Gobiernos Latlnoam_erlcanos que Impide la formación 

de un bloque común que haga frente a esos poderosos núcleos o avanzadas del 

Imperialismo capitalistas. Es evidente la lucha fratlclda que se entabla· 

entre las Naciones Latinoamericanas cuando, por ejemplo, Estados Unidos re· 

parte la c'uota azucarera o la cuota cafetalera. Desde luego. esto es apro

vechado Inteligentemente por la gran potencia para actos de extorsión o --

chantaje a nivel Internacional, 

Urge, pues, un sentimiento de un! dad latlnoamerl cana s 1 efect Jvamente 

se desee emancipación económica ante Jos grandes países desarrollados. Más 

aún, si se toma en cuenta que no son éstos los Onfc.b& mecanismos de e.-.plot! 

c16n y dependencia que desde hace anos vienen utll Izando las grandes poten· 

clas como veremos en el siguiente tema. El slstem• monetario internacional 

ha sido otro de Jos recursos que estos países tienen para perpetuar la nat!:!_ 

raleza dominante e Intervencionista de las relaciones económicas lntemacl!!_ 

nales de los paises desarrollados con América Latina. 

4, EL SISTEMA MONETARIO INTERNACIONAL 

A.- CAUSAS Y EFECTOS DE LA CRISIS DEL DOLAR 

El 18 de diciembre de 1971 el dólar norteamerJ'cano, divisa lnternaclo· 

na! de reserva desde 1944, fue devaluado en un 8,57 por ciento con rel·ación 

99 ·EJ D!a.- 260 mil personas se benefician del 6 por ciento del Ingreso to· 
tal de América Latina. México, 22 de septlentre de 1972, P.§g, 1. 
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al oro, pasando de JS a 38 dólares por onza. Catorce meses después, el 13 

de febrero de 1973, el dólar volvió a sufrir otra devaluacl6n de un 10 por 

cfento, quedando en 42.33 dólares por onza, que es el precio oficial ac--

tual del oro. 

La historia de las causas que han motivado la actual crisis del dólar 

y del sistema monetario internacional se remontan hasta 1934, época en que 

los Estados Unidos establecen la paridad de 35 dólares por onza de oro. Es 

to equivalencia era sensiblemente mayor al precio que el oro tenía en el -

mercado internacional, lo cual Incrementó la afluencia de este metal a Nor-

teamérlca en forma regular y abundante. El resultado Inmediato fue que por 

muchos a~os la balanza comercial de Estados Unidos arrojara cuantiosos SUP.!!, 

rávits debidJ al gran auge de las exportaciones que el bajo precio del dó-

lar ocasionaba. Durante mucho tiempo las ireas de los Estados Unidos estu

vieron recfbiendo constantes entradas de oro. 11egando a concentrarse ahí -

mh de la mitad de las reservas mundiales, situación que duró mientras se 

sostuvo la po1itlca de "oro caro dólar barato". 

Esta situación persistió por el transcurso de dos décadas aproximada-

mente. La inflación Interna y el 1 ibre precio del oro en los mercados ln-

ternaclonales, Indujeron a un aumento del precio de _este metal en los Esta

dos Unidos, desviándose asT las corrientes masivas hacia otros lugares, no 

obstan te grandes eant 1 dad es de dólares hab Tan s 1 do regadas por todo el mun

do· y eran utilizadas en los Intercambios Internacionales con la confianza -

en el compromiso existente por parte de los Estados Unidos de aceptar su 

conversión en oro en el momento que se solicitara, al tipo de cambio de 35 

d61ares por onza de oro. 

Cc..1forme a este estado de cosas, los gobiernos norteamericanos confia

dos en. el papel prlvi leglado de su moneda como divisa Internacional de cam

bio, cómodamente resolvieron los problemas de su balanza de pagos, en los -

casos en que tenTa que saldar sus cuentas con el exterior, mediante el sim

ple aumento de los hoberes en dólares a corto plazo en vez de efectuar en-

tregas de oro f!s lco a sus acreedores. 

Por otro lado, las fabulosas cantidades dedicadas a los gastos milita

res desde principios de la guerra de Corea, pasando por la de Vlet Nam (la· 

mh cara de todas las guerras norteamericanas) y la participación en los .;_ 
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bloques militares cama la SEATO y la OTAN,se han reflejado en un cr6nlca y

progreslva déficit en la balanza de pagas de narteamérlca. 

Debe agregarse además, la gran fuga de capitales privadas hacia Europa 

Occidental atraldos por las altas tasas de interés que en esos pafses se -

afrec!an, lo cual ha cooperado a agravar aún más la balanza de pagos de Est!!_ 

dos Unidos aumentando las obligaciones a corto plazo en el exterior. 

De esta manera, en Europa Occidental llegcS a acumularse tal cantidad -

de dcSlares que en varias ocasiones los mismos Estados Unidos han tenido que 

recurrl r a los gobiernos europeos en sol lcltud de préstamo d• su misma ma-

neda nacional dando lugar así al surgimiento de una nueva moneda lnternacle 

nal; el "eurodólar". Realmente no se tra~a de otra moneda sino del mioma -

dólar norteamericano, s61o que, debido a la abundanch1 de el 101 en los ban

cos europeos y a su utlllzacl6n en Innumerables transacciones, llegando,· 

Incluso, a sustituir a las mlsmu monedas nacionales, se le ha llegado a·· 

consl derar como el dcSlar europeo o "eurodcSlar''. 

El mercado del eurodcSlar emplaa a aparecer a J>ilrtlr de la segunda mi· 

tad de la década de los cincuenta con la gran afluencia de dcSlares tanto de 

los países que tenfan super¡vlt en 1u balanza de pagos con Estados Unidos 

y que colocaban grandes sumas en los bancos comerciales de Europa Occlden·· 

tal, como los lnverslonlstu norteamericanos. que acudían al mercado europeo 

atrafdos por las mayores tasas de lnterEs. 

"Esta sltuacloo ha provocado que desde 1950 la balanza de pagos de E•· 

tados Unidos arroje saldos negativos de cerca de 2 .. 11 500 millones de dól,! 

res anuales". (100) "El problema empieza a tomar ~rfl les desastrosos a Pª!. 
ti r de 1968 cuando más de 60 mi 1 millones de ·d61ares el rculan por los mere!!_ 

dos lntemaclonales, es decir, más de tres veces las reservas de oro norte! 

mer 1 c;anos en aque 1 los dfas". ~( 101) 

El temor de una posible devaluacl6n del dólar o la revaluacl6n de· 

otras monedas y del oro empiezan a aparecer en los poseedores de la divisa 

lOO'Pacheco He mando.·· La balanza de pagos de Estados Unidos. El Dra. Méxl· 
co, 4 de enero de 1972. Plig. Editorial. 

IOl .Pacheco Hemando.· La Escena Internacional, El Dra. Héxlco, 25 de febre• 
ro de 1973, Pág. 12. 



nortcurnericana, inici.Jndo:.~ así la búsq..icda de lJ scgur:r.!J1! dC' sus vJlores 

mediante lil conversión a r'1onedas m5s fuertes, cumo t:l muruJ <"1le1;i,)11 o el 

franca francés, asT como la compra des11esurada de oro, previendo un posible 

aumento en el precio de este metal. 

El aumento del precio del oro no se hace esperar, debido al inconteni

ble pánico que se desató ante la poslbi lidad de una inminente devaluación -

del dólar. Los bancos europeos y japoneses empiezan a real izar demasiados 

esfuerzos por mantener el precio oficial del oro real izando ventas masivas 

que a fl na 1 de cu en tas no sirven más que para fornen tar u 1 miedo de 1 a deva-

1 uac i ón del dólar y la creencia de un posible revaluación del marco, el - -

franco, y el yen japonés. 

Así 1 legarros hasta e 1 mes de mayo de 1971, fecha en que la marea de -

dólares resulta definitivamente incontenible y obligan a los bancos centra

les a suspender sus transacciones tratando de refrenar asf la especulaclón. 

Sin embargo, las medidas tornadas por los países occidentales para pro

teger sus propios monedas y detener la gran afluencia de dólares agravaron 

1acrisisdc esta última moneda. El mundo se daba cuenta de la gran dlfere~ 

cia e><lstente entre el gran cúmulo de dólares regados en los mercados lntc!. 

nacionales y las reservas de oro de Estados Unidos. Por tanto, la necesi

dad de convertir en oro o en monedas más seguras, hizo que los centros fi

nancieros de Europa y el Jap6n se vieran inundados de ddlares. Los gobier

nos de los países capitalistas soportaron la avalancha hasta el momento en 

que vieron en serlo peltgro sus reservas monetarias y de oro, pero sobre t~ 

do, porque ellos, a diferencia del público, no podfan exigir la Inmediata-· 

conversi6n en oro, las grandes cantidades de dólares que estaban recibiendo, 

ya que, por un lado, dlffcilmente los Estados Unidos podrían satisfacer los 

requisitos de oro, en virtud de ser con mucho menores sus reservas de ese -

metal a la cantidad de d61ares que han distribuido por el mundo, por otro, 

el temor de causar la quiebra deflnltlva del sistema monetario lnternaclo-

nal. 

"Fue por esto que los gobiernos de Europa Occidental y el Japón exlgl!:_ 

ron a los Estados Unidos su balanza de pagos. Así el Gobierno Norteamerlc!!_ 

no se vló obligado, en agosto de 1971, a suspender la convertibilidad de su 

moneda en oro, anulando las operaciones con el oro al precio (hasta enton--



ces oficial) de 35 dólores la onza troy". U02) 

Pe ro no fue esa 1 a única mcd 1 da. Los Estados Unidos decidieran res"" -

trlngi r en un 10 por ciento el programa de 11 ayuda" al exterior e implanta-

ron un gravamen del 10 por ciento sobre casi el total de las Importaciones 

norteamericanas. Se efectuó, además, una disminución de la carga fiscal 

las industrias que real icen Inversiones de renovaci6n o ampliación de equi

pos, reducción del gasto público y congelación de valores y precios lnterl~ 

res durante tres meses. 

En tanto, los grandes países europeos suspenden temporalmente las ope

raciones con dólares y siguen Insistiendo a los Estados Unidos en que el d§_ 

lar está sobrevaluado y que es necesario. para que el sistema monetario in

ternacional se vea menos presionado, que esa moneda sufra una deva1uac16n.

Norteamérlca acepta entrar en negociaciones y el 18 de diciembre de 1971 se 

hace el anuncio oficial de la devaluación en un 8.7 por ciento. 

La onza de oro pa•Ó de 35 a 38 d61ares. 

Parecfa que todo volvería a la normalidad y que los cambios internacl~ 

na les y e 1 comer el o mund 1a1 vo 1 verf an a toma.r los cauces adecuados. Pero • 

no fue así. El desquiciamiento del sl•tema monetario Internacional en lo• 

año• de 1968 a 1971 fue tal y tan desfavorable para los Estados Unidos que 

por primera vez desde 1888, su balanza correrclal ce'rr6 en 1971 con un saldo 

negativo de dos mil millones de dólares. Mn más, los efectos fueron tan -

graves que nuevamente en 1972 la diferencia entre las exportaciones e lmpo.i:. 

taclones de Estados Unidos erog6 un déficit de 6 ~11 400 millones de dóla--

res y la Inmediata reacción fue el 

principalmente en marcos alemanes. 

nueva escala y a principios de 1973 

convertl rlos en oro o moneda europeas - .. 

El oro empez6 a mostrar tendencias de -

su precio había llegado a niveles lnusl-

tados, .alcanzando cotizaciones de hasta 80 y 90 d61ares la onza en los mer

cados Internacionales de cambio. La sltuacl6n se soportó por unas semanas 

hasta que fue virtualmente imposible recibir más dólares y se suspendieron 

las operaciones de cambio. Se entablaron con urgerlcla negociaciones entre 

representantes de los paf ses de Europa Occidental, el Japón y Estados Unl--

1º2·N. Llushlna.- La crisis monetaria del mundo capital lsta y el mercado -
de eurod6lares. Noviembre de 1971. 
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dos y el 13 de febrero do 1973, el secretario del Tesoro de Estados Unidos 

Ceorge Schultz, anunci6 una nueva devaluación del dólar en un 10 por clento 

con relaci6n al oro. La onza de oro pasó de 3B a 42.22 dolares. 

"Mientras tanto, los gobiernos de los países m.is rico::. del mundo, como 

Alemania Occidental, Japón, Francia, Italia y otros, decidieron revaluar -

sus monedas respecto al dolar''. ( I03) 

No sería de ningún interés para e) tema de este trabajo el rnencfonar ... 

las crisis por lüs que ha pasado el dólar y el sistema monetario lnternaci~ 

nal si no fuera por los negativos efectos que es~s crisis han ocasionada en 

1os paTses subdesarrollados, concretamente en los pafses de América latina. 

to más seguro es que a pesar de Ja devaluación de1 dólar respecto de -

los signos monetarios de Europa Occldental y del Jap6n, segulrá siendo la -

divisa base para todas las, transacciones comerciales en América Latina. Por 

tilnto, un reajuste de las monedas de los países 1at1noamerlcanos a una nue

va paridad de dó1ar, indudablemente tendrá hondas repercusiones en el pago 

de la ,deuda exterior y en el desenvolvimiento del comercio e>;terlor de los 

paí!lcs que con; ti tuyen este subcontinente. 

El problema se ha explicado de la siguiente manera: Debido a que la r!!_ 

serva de 1o~ parses de América ·Latlna están constltufdos fundamentalmente .. 

por d61ares, en un momento que supera en mucho a1 oro y a las otras dlvf ..... 

sas fuertes del mundo, su posición se torna dlffcll ante el cumplimiento de 

las obligaciones originadas por su deuda exterior con el Japón y los pafses 

de Europa Occidental por el hecho de haber revaluado estos países sus mone• 

das. 

Debe tomarse en cuenta que los pafses latinoamericanos predominan las -

reservas en dólares y que como esta moneda ha sido devaluada, al mismo tle!!!_ 

po que se revalúan el yen, el marco y otras monedas fuertes, a partir de e~ 

te momento se requerl rá .un monto mucho mayor de d61ares para satis facer la 

deuda ex tema precedentemente contra ida con e 1 Japón y con Europa, en vi r·· 

tud del doble efectivo negativo señalado. 

"Pero los daños a los paises de América Latina na provienen únicamente 

!OJ.EI Ofa.- Sltuaclón de otras dlvlsas con relación a la de los EE.UU. Hé· 
xlco, 14 de febrero de 1973. Pág. 7. 
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de \os efectos normllles de las crisis del dólar, sino también tienen que s~ 

fir por \as medidas 3rbitrarlas de que los países desarrollados toman para 

resolver los problemas que estas crisis les han causado. Así, como antes -

se dijo, los Estados Unidos impusieron en agosto de 1971 1 una sobretasa a -

las exportaciones de los países de América Latina de un 10 por ciento, lo -

cual aunado a ta real ineación de. las monedas, ocasionó una pérdida de poder 

adquisitivo de 1,000 millones de dólares, según el Secretarlo General de la 

UNCTAD". (l04) Lo decepcionante de\ caso es que sin tener estos paf ses nl!J. 

guna responsabilidad de la crisis económica de los Estados Unidos, hayan s.!_ 

do los mayormente perjudicados. 

Otro de los efectos negativos de ta.devaluación del dólar es que los -

pafses latinoamericanos nec.esar·tamente tendrán que seguir haciendo el grue

so de sus compras en el mercado norteamericano, debido a la reva1uaci6n de 

las monedas de los países de Europa y el Japón, con lo cual se obstruy6 - -

cualquier esfuerzo tendiente a dlversl ficar las relaciones comerciales y -

econ6mlcas con el extranjero y se fortalece la relación de dependencia con 

el extranjero y se fortalece la relación de dependencia estructural con Es

tados Un 1 dos. 

Sin embargo, no es s61o en los t tempos en que el dólar experimenta cr.!.. 

sis cuando los países de América Latina se ven perjudicados. Los efectos -

negativos se han hecho sentir desde el momento en que se creó el actual si~ 

tema monetario lntemaclonal durante todo ese tiempo estos países han teni

do que soportar una contínua escasez de 1 tquidez Jntemaclonal, o sea, la -

presión que les Impone la Incapacidad de cumplir a tiempo con sus obllgacl~ 

nes de pago con el exterior. 

A contlnuacl6n se presenta una breve explicación de la organlzact6n, -

objetivos y funcionamiento del organismo que dirige y controla el sistema -

de cambios internacionales, el Fondo Honetarlo Internacional. 

1º4·Márquez Javier.- Oevaluacl6n del dé.lar, problema secundarlo; EXCELSIOR, 
México 15 de diciembre de 1972, 
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B.- EL Flll Y LA LIQUIDEZ MONETARIA DE AMERICA LATINA 

Antes de la Primera Guerra Mundial, la mayorfa de los principales paí

ses se regían por el patrón oro (sus monedas eran convertibles en oro a un 

tipo de cambio fijo). El comercio internacional se desarrol labJ sin gran-

des dificultades pues las transacciones podfan efectuarse en cualquiera de 

las monedas convertibles en oro, generalmente dólares o 1 lbras ester! !nas. 

Después de la Primera Guerra Mundial se fue abandonando gradualmente -

el patr6n de cambios oro. Hasta llegar el momento en que prácticamente to

das las monedas con excepdón del d61ar, dejaron de ser convertibles en oro. 

A partl r de ese momento se hizo patente la necesidad de algún tipo de con-

trol que regulara el sistema de cambio Internacional ya que cada poís fija

ba su tipo de cambio, sin tomar en cuenta a los demás. Adcm~s se hacía uso 

-excesivo de las devaluaclones, de los controles de cambios, de Jos tipos de 

canblos múltip\cs, etc., todo ello a fin de conseguir posesiones ventajosas 

en el comercio internacional. 

El result.1do de este estado de cosas fue una scn!.lble contracción del 

cocnercio mundial y d~ un verdadero caos en las relaciones económicas inter

nacionales, en el que los m~s perjudicados fueron los paises atrasados que 

no .contaban con las armas que los más fuertes podfan poner en práctica para 

contrarrestar los efectos de la desorganlzacl6n monetaria que prevalecfa. 

El temor de que la sltuacl6n se agravara al terminar la Segunda Guerra 

11undlal impuso a las grandes potencias a Iniciar estudios tendientes al es

tablecimiento de algún tipo de organismo con autoridad Internacional que l!!!. 

pusieron alguna forma de dlsclpl lna monetaria. 

''De estos estudios surgieron los proyectos de Harry O. Whlte (norteam~ 

rlcano) y John 11. Keynes (Inglés). El plan Whlte se pronunciaba por u·n ré

gimen antldlscrlminatorio en el co1oorcto intemaclonal, con lo cual evlden.

temente se bu•caba.fortalecer la política expanslonlsta de los Estados Uni

dos, cons lderando los obstáculos que hasta aquel entonces hab!an Impuesto -

los paises europeos por medio del control de cambios y el sistema arancela

rlo".(105), Asf entre los puntos principales del Plan Whlte destaca el de 

!05.Pacheco Hemando.- La Escena Internacional. El Día. México, t• de oct!!_ 
bre de 1972, 
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"Limitar ta práctica di!! restricciones tales como acuerdos de compensaci6n, 

pluralidad de tipos de cambio y dlscrlminaclon cambiarla, factores que d!-

ficultan el desarro1 lo de1 comerc.to internacional y ~1 movimiento del capi-

tal productivo". {106) 

"Igualmente, el plan norteamericano planteaba la constitución de un -

fondo formado por las diferentes monedas que los paf ses miembros debfan - -

aportar, fl jando los derechos de préstamo en función de sus aportaciones !.'!. 
dlvlduales. Es decir, el fondo no facilitará cantidades mayores a las que 

tos miembros tengan derecho de acuerdo con sus cuotas~ Desde luego, los 

países más ricos que pueden aportar cantidades mayores para la formación -

del fondo tendrán m5s capacidad de pré5tamo y, sobre todo, mh control so-

bre las actividades del mismo, ya que el número de votos, según este plan, 

es de acuerdo también a la cantidad que se aporta como cuota. 

"Por su parte Keyn% sostenfa la tesis del ajuste automático de las P!, 

rldades monetarias Internacionales en el cuadro de un sl5tema de acuerdos y 

de créditos mundiales para los momentos dlffcl les". (107) Es decir, se bas! 

ba en el principio de sobregiro, o sea, que los paTses acreedores debedan 

aceptar saldos de los pafses deudores (expresados en la unidad monetaria) 

como pagos que cubrieron sus obligaciones lntemaclonalcs. En este plan se 

hada alusl6n a los graves desequilibrios que la escasez de l lquldez lnter· 

nacional ocasionaba en el comercio Internacional, proponiendo como solucl6n 

la creación de un "superbanco" autorizado para emltl r y prestar dinero ln-

ternaclonal que a naciones debTa faltar. Este organismo reviviría el nom·• 

bre de Uni6n lntemaclonal de Compensación y una de sus atribuciones prlncl 

pales habrfan de ser la de poseer divisas Internacionales "en una determln! 

da cantidad que no dependa de circunstancias Imprevistas y ajenas al asun·

to ... que esa cantidad no esté sometida.a fluctuaclones considerables ... -

que esa cantidad sea reflejo de necesidades verdaderas del comercio mundial 

y_ que tenga la capacidad de ser aumentada y reducida deliberadamente, para 

contrarrestar las tendencias inflacionarias y deflaclonarfas que surgen en 

1º6
·11ungu1a Vfetor Candelaria.- Los Organismos lntemaclonales de Crédito. 
Tesis UNAM, 1971 .• Pág. 91. 

107 ·Pacheco Hernando.- La Escena Internacional. El Ola. México, 1° de octu
bre de 1972, 
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la demanda efectiva mundial. 

Keynes proponfa la creación de una divisa Internacional diferente J -

las que se habían venido utilizando hasta la fecha, como la libra e:st.erllna 

o e1 dólar, sugería que se le diera et nombre de 11 9ancor11 , prescindiendo 

del oro en todo e1 sis tema por él propuesto. 

En cambio, el plan norteamerrcano, que fue et que prl!valecfó, proponía 

que 1a moneda internacional se llamara 11 unlta~ 11 y que ésta fuese c~mjeable 

por oro ... e.I oro por uní tas. White estimaba, y con mucha razón, qué al fj_ 

na1 Jziir la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos terminaría con grandes re .. 

servas de oro1 por lo cual, ..;i se organizaban las finanzas internacionales 

con base en este metal, los norteamericanos tendrían el control definl tlva 

del mercado. 

Finalmente, en abrí 1 de 19~4. en Bretton \Joods. quedó establecido el -

Fondo Honr.tario Internacional con base a los 1 ineamientos del Plan Nortea~ 

rlcano. En una de las cláusulas del conv~nio constitutivo (Articulo VII!) 

se establece que los Estados miembros deben garantizar el comercio multl la· 

teral libre, sin restricciones de ninguna clase. así como 1a convertibilí-

dad exterior de sus monedas. En relación a esto, Ramón Tamame~, hace una -

observación que resulta de gr·;,.; Interés para el objeto de nuestro trabajo. 

Dice: "en última Instancia, la convertibilidad aunque ello no conste expll· 

c1tamente en el convenio, se refiere de hecho a la libre conversión con el 

dólar, única divisa qutJ por lo menos teóricamente puede cambiarse .:iutornát1-

camente por oro. Este precepto es, por consiguiente la base misma del pa-· 

tr6n de cambios oro",(108) 

La calidad de hecho, del dólar como divisa Internacional de libre con

vertibilidad, ha dado lugar a una situación en la que los paises subdesarrE_ 

liados (entre ellos los de América Latina), ante una virtual escasez de al·· 

ternattvas, !iUpeditan Ja naturaleza y estructura de su conx:rc.lo exterior a 

las decisiones de fos países que detentan grandes cantldades de dicha mone

da. Esta situación se explica de la siguiente manera: Para conseguir poder 

de compra 'lnculado a la adquisición de algo escaso el oro, la libra o el • 

!OS.Tamames Ramón.- Estructurá Econ6mlca Internacional. Alian<a Editorial. 
Hadrld 1970. Pág. 106, 
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d6lar, han de vender barato (los pafses pobres) los productos y hacer espe

ciales concesiones a los países A (los países ricos): Les lntere•amás ve!!_ 

der a Inglaterra (o a Estados Unidos) que paga en algo que se estima en to

das partes, que vender a un país que lo paga "por clearing" (lo• países 

social is ta, por ejemplo), esto es, ofreciéndole productos que pueden no lnt~ 

resar o Interesar menos que los del país que, a.más de tener moneda !ntern~ 

clona!, tienen Industria y productos !nternac!on•!es. He aquí c6molas org~ 

n!zaclones, o mejor dicho la desorgan!zacl6n monetaria !nternac!ona!, es -

otra fuerza que Influye en el m6dulo del vector DA (relaciones econéSmlcas -

entre los países desarrollados y subdesarrollados). Los países A (desarro

llados) no s61o ponen un "precio especial'.' a sus productos, sino que tam-

blén ponen un precio especial a sus monedas, que es un modo adicional de -

lnfravaluar los productos que compran con ellas, 

Pero este estado de cosas no perjudica solamente a los países subdesa

rrollados, sino a todo el sistema monetario Internacional. 

Estados Unidos, paÍ• patréSn del sistema monetario lntemac!onal, res-

pa!da con oro el total ,de la c!rculac!6n de su moneda. Igualmente, !a con

fianza que reporta la! !bre convert!b!!!dad de su moneda permite .. tdar sus 

cuentas con el exterior con la simple emis!6n de d6lares nuevos, Todo esto 

ocasiona la acumulación de grandes cantidades de dóíares en el extranjero, 

de ta! manera que una repentina crisis de conflana provoca demandas de oro 

a! país base, muy superiores a sus existencias. Como antes vimos, esto es 

to que ha ocurrido en los últ!nios a~os, lo ¿ual ha ,motivado una gran lnes-

tabl lldad en todo el sistema monetario con graves consecuencias tanto para 

los países desarrollados como para los subdesarrollados, especialmente para 

los últimos. 

A finales de la década de los sesenta los Estados Unl dos se dieron 

cuenta de que su papel de pafs patrón estaba condenado a desaparecer s ! no 

se tomaban medidas urgentes que corrigieran la déb! f sltuacl6n del sis tema 

monetario Internacional que ellos respaldaban. Se calcula que entre 1949 y 

1968, los dé.lares que circulaban en el exterior de Estados Unidos pasaron -

de 6 ,400 a 35, 700 mi 1 lones, en tanto que las reservas de oro en poder de E!_ 

tados Unidos se redujeron en ese mismo lapso de 24,600 a 10,400 millones de 

-dólares. 
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La soluticSn que se encontró fue la creación de los derecho~ e~pi..:.ciute~ 

de Giro (DEG), con lo• cual e• se pretenderla fortalecer el •istema rnon,,ta-· 

ria Jntemaclona1, basado en el patrón d61ar de carabios-oro, así co1r10 la 

contlnuaclón de Ja hegemonCa norteamericana. 

Los derechos especiales de giro son siroples pJrt1das contables de uria 

cuenta especial 1 )evada por el fHI, que se asigm1 a cada país afi 1 iada e11 

proporción a •u cuota del fondo. Aunque lo• DEG figuraran en las cifras -

offcfaJes de reservas de los diversos pafses, no pueden ser utl J izados en -

la compra de bienes y servicios, y su utilidad estriba en que 1redlanle -

ellos, los paises con situacf6n de escasa Jlqufdez pueden consegulr dtvlsas 

utilizable• tran•firléndolas a otro• pafses miembros del FMI. 

Oesgracfadamente, de acuerdo a las condiciones establecidas, los bene

ficios de esta medfda recayeron de nueva cuenta en Jos países de mayor po· 

tenclalidad económtca, ya que los pahes pobres que son los que contínuame_!! 

te tienen problemas de liqufdez Internacional, les corresponde una propor·

ei6n intima de estos nuevos fondos de financiamiento, precisamente por la .. 

menor aportaci6n que sus cuotas representan en el FMI. 

En diciembre de 1972 el Presidente del Comité Bancario y Monetario del 

Congreso de Estados Unidos, Henry Reuss, puso de manifiesto el lnju•to mee!!_ 

nlsmo de dl strlbución de los DEG. "La cuota se determina, dijo, de acuerdo 

e~ las reservas de oro y divlsas con los que cada.nación contribuye a ... 

crear el activo del Fl-11, Cada paTs tiene una cuota proporcionar a su pro-

dueto nacional bruto, el tamano de su poblacl6n y otros Factores. Pero la 

decls Ión de prorratear los OEG de acuerdo con estos elementos obedeció a r,!!_ 

zonamfentos de orden polftlco. No tlene·ntngGn fundamento racional y es -

fnequltatlvo. El resultado de e•to ha •Ido poner la mayor parte de estos -

activos a disposici6n de los gigante• Industriales del mundo, o sean las".!!. 

clone• que tienen mayóre• Ingresos per cáplta. El 6J por ciento de los DEC 

esdn a dlsposlcl6n de los paf•es má• industrializados; el 9 por clerito -

•on para pafses medianamente desarrollados y sólo el 28 por ciento son para 

las naciones subdesarrollada•"· 

En otra parte de su alocucl6n se~ala que "los paises en vías de desa-

rrollo indudablemente gastarán ta mayor parte de su• OEG en importaciones 

de los pahes desarrollados o en el pago de deudas a otras naciones. As1 --
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que e.ventua\ri(.:!nte, \o~ DE.G vo1vcr5n a las arcas de los bancos centrales de 

los países industrial iz.-Jdos 11
, l109) 

"El carácter discriminatorio de la distribución de los DEG respecto a

las naciones subdesarrolladas, actúan negativamente desde di fe rentes puntos 

de vista en su desarrollo económico, Además de no cubrir los requertmlen-

tos de recursos monetarios necesarios para saldar sus cuentas con el exte-

rlor, debilita su capacidad de negoclac16n y mengua los esfuerzos tendientes 

a diversificar su comercio Internacional. El mi5mo Fondo Monetario lntern_!! 

clona! ha puesto en evidencia el problema que representa la escasez de 11·· 

quldez Internacional en el mundo subdesarrollado. Según este organismo, en 

1972 los países industrial izados agregaron a su 1 lquldez monetaria 10 mil -

457 millones de d61ares corrientes, lo cual excedl6 a los 6 mil 650 millo· 

nes que es el total de la suma de todas las reservas Incondicionales de que 

en ese mismo a~o dlsponfa América Latina. El panorama resulta aún más des!!_ 

lentador si se hace notar que si se separa la capacidad monetaria correspo.!!. 

diente a Brasil, México y Venezuela, al resto de la reg16n le quedará mil 

746 millones de dólares, cifra Inferior a los mil 976 millones de que di•~ 

ne Portugal por si solo". (110) 

"La creacl6n de los DEG, aún cuando por poco tiempo normal lz6 la actl· 

vi dad del Sistema Monetario Internacional, no ha sido la solucl6n adecua-

da, como qued6 comprobado con los acontecimiento• de diciembre de 1971 y f.!'_ 

brero de 1973, Oe•pués de la última crisis monetaria que tuvo con10 culmln,!!. 

cl6n la segunda devaluaci6n del d61ar, los gobiernos de los paises de Euro· 

pa Occidental, así como Jap6n y Estado• Unidos se.han abocado a la revlsl6n 

del actual Sistema Monetario Internacional, tratando de encontrar alguna S!!_ 

1ucl6n. De hecho, puede considerarse que se ha llegado al fin del sistema 

creado en Bretton Woods en 1944. As! lo ha e><presado el tllnlstro de Finan

.zas de Alemania Occidental, Helmut Schmldt, al firmar los acuerdos manota-

ríos .celebrados en Bruselas entre los nueve pafses del Mercado Común Euro-

peo el 12 de marzo de 1973, Según Schmldt la fluctuacléin común de seismo· 

1 º9 ·Fern~ndez Ponte Fausto.- S61o el 18% son para el Tercer Hundo. Excel- -
slor. México, 1972, 14 de diciembre de 1972. PSg. l. 

11 º'E1 Oía.- No dlsminul rá la brecha entre las naciones ricas y pobres. Mé
xico, 5 de septiembre de 1972, 



nedas europeas decidida en Brusela>, señala el fln del siste111a Orl.!tton 

Woods, con el abandono de las paridades fijas así como el abandono rfo l& 

convertibilidad del d61ar y su papel de moneda de referencia un p-:irtlcu

!ar". ( 111) 

?8 

En conclusión, el Sistema Monetario lntern.:iclonal crcad\J en 1941t y re

presentado por el Fondo Monetario Internacional 1 ha representado un obst5c_'.! 

lo más que n.:i. dificLdtado el normal desenvolvimiento de los parses de Amér!_ 

ca Latina. El solo hecho de haber sido el FMI, durante todo es.te tiempo, -

un reflejo de los intereses dominantes de las grandes potenci.:ts cspecialme.!!_ 

te de los Estados Unidos, revela la verdadera naturaleza de este organismo 

como instrumento de la política monetaria exterior de esas potencias. Debe 

advertlrst! además, que si en el nuevo sistema monetario Internacional que -

surja a l'afz de las conferencias que actualmente se están 11cv.mdo a cabo -

entre los representantes de los grandes pa!sF.:!s no se pres,lnde del dólar, o 

de cualquier otra moneda de algún país en particular, como divisa interna-

clonal de reserva, 1.:i: situacl6n de crisis recurrente habrá que seguir prev_!! 

leclendo, con sus consecuentes efectos adversos con los pafses subdesarro--

1 lados. 

De áquí la gran importancia de que estos últimos pahes participen en 

las discusiones tendientes a la creación de un nuevo orden monetario lnter

naci0na1. PJra esto se requiere de una acci6n conjunta del mundo subdesarr~ 

liado que presione a los pafses Industrializados a que adopten medidas no -

s61o en el aspecto monetario internacional, sino en todo el sistema de rela 

clones econ6micas prevalecientes que tiendan a el !minar su carlicter discrt

mlna~orlo y explotador con que hasta la fecha ha estado revestido. 

El lugar que le corresponde a .los paises de América Latina en el con-

texto de las relaciones económicas lnternaclon<Jlcs ha que dado manifiesto- .. 

en el presente capítulo. A pesar de la forma esquemática como se ha pres•_!! 

tado puede ser de alguna utt l idad para tener una concepción dimensional de 

la real !dad de los hechos. 

De todo lo tratado en este capítulo se di::sprendo la urgente necesidad 

lll.EI Dfa.- Los acuerdos del Hercomún ponen fin al sistema de Bretton -
\loods. Hfu< i ca, 1 3 de marzo de 19 73 . 
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de un cambio estructural profundo en las relaciones econ6mfcas de América .. 

Latina con las naciones desarrol Jadas. De otra forma segu[rá persistiendo 

lu situación de dependencia en todas sus formas y las decisiones relativas 

al desarrollo de estos pa1ses continuarán en manos de los paises ricos, lo 

cual significa de una u otra forma, estar todavía bajo los signos del colo

n 1a11 smo. 
11Los efectos materiales que pueden resultar de persistir este estado ... 

de cosas estadin representados por un acrecentamiento en la brecha que sep.!_ 

ra el desarrollo del subdesarrollado. Es escalofriante tan sólo el saber -

qi.le para el a~o 2000, del cual nos separa tan sólo ·una década, los 

pafses industrializados producirán 4 de cada 5 dólares con sólo una quinta 

parte de la población. mundial. SI esto resulta alar01'nte, lo que sucede en 

la actual !dad no lo es menos. El analfabetismo en los palses pobres es del 

60 por ciento contra sólo el 3 por ciento en el mundo Industrial; el consu

mo de protefnas es de 54 gramos diarios contra 97; las esperanzas de vida 

de 52 contra 71 años; uno de cada 10 a~os de los pahes pobres mucre en la 

Infancia, contra 1 de cada 50 en los países ricos. Hay un médico por cada 

3 mil 400 personas en los primeros y uno.cada 700 en lo• segundos11 .(112) 

Desde luego que la existencia de estos notables contrastes es conocida 

por los países latinoamericanos, al igual que el can11no que debe seguirse -

con vías a mejorar la situación. Es decir, la necesidad de un cambio es- -

t.ructural en las relaciones econ6micas con los paises ricos, así como la -

unidad de acci6n como medio más vial para consegul~ ese cambio forma parte 

ya de la conciencia del mundo latinoamericano. Sin embargo, Lqué es lo que 

se ha hecho a fin de conseguir tales objetivos?. Los Gobiernos de Ainérlca 

Latina Iniciaron desde algunos anos varlás acciones tendientes a formar un 

frente común ante Jos países desarrollados. Los objetivos, los alcances y 

los problemas que se ha obstaculizado la consolidación de esa unión serán -

tema del próximo capítulo, en el cual se revisarán los Intentos de Integra

ción económica y la participación de Latinoamérica en las conferencias de -

la UNCTAD, as1 como el significado y los resultados de las declaraciones --. 

oficiales de solidaridad frente a los Estados UnldÓs y Europa Occidental. 
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Se ha pensado que el atraso de la rcgi6n frente a las áreas de mayor -

desarrollo tenderá a ampliarse más. si es que no se hace un esfuerzo delib.=_ 

roda para acortar la brecha ene1 menor tiempo posible. Tanto las aflnida-

des existentes entre estos pafs'cs, como ta urgente necesidad común de desa

rrollo son los motivos principales que se han considerado para que ese es-

fuerzo se 1 leve a cabo en forma conjunta y definitiva; 

Numerosos es tud los e 1 nvest lgac iones se rea 1 iza ron en torno a 1 as a 1-

te rnat i vas que América Latina tenía para superar ta situación de atraso y• 

la mayor!a de las conclusiones llevaron a la Integración económica como úni, 

co solución. La Comisión Económica para América Lat.lna (CEPAL) ha sido uno 

de los principales promotores de la integración latinoamericana. "América 

Latina, dice, por fuerte que sea la ayuda exterior, por fuerte que ~ea e1 .. 

ritmo de sus exportaciones (y no podrá ser en a\to grado) no estará en con

diciones de cumplir su designio de crecimiento, ni 'podr& siquiera recuperar 

1 a tasa que tuvo en los diez años pos ter 1 ores a \a Segunda Guerra Mundial, 

si no hace un esfuerzo sostenido en e\ sentido de crear en su propio seno ... 

las Industrias de bienes de capital que con tílnto apremio necesita en estos 

momentos y que requerirá en gran escala en e1 próximo cuarto de siglo ••. P!!, 

ra producir estos bienes de capital, desarrollar todas las Industrias diná

micas tan complejas ••• América Latina necesita el Hercado Común".(113) 
11 Por integración económic:a se entiende e~ proceso por medio del cual .. 

113 ·vellz Claudia.- Obsdculos para la transformación de América Latina. -
Fondo de Cultura Económica. México 1967. Pág. 216. 
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~e ponen en práctica divcrsJs r.icdiJos tc .. vJif•ntes a su¡·:rirrir J¿_. di-;crímln<l"

ción entre unidades económicas de Est:ldQs 11acic.nale:.' 1 • (114) 

Según c1 B.Jnco lnternac.ional de DesarrQl lo l.J~ ,,cntajJS que p'·c11mrc i~J

na la Integración económica son: 

"Empleo Óptimo dr~ los factore:, de prod11cció;1,., <irnp! iación de /os rr,L'r

cados consumidores para permitir 1.:i producción en r.1asu y la:;. cnnsi.:cuentcs -

economías de i.!Sc~1la ... aceleración del proce.so de integración d<l lus ccono

mfos de los paíse~ li1tinoamericanos en escala nocio1Hd ... ¡ cfl~Ctos sociales 

favorables al ganar el apoyo de los ¡_;rupos ha5t<1 <>hora contr.::irios ,:iJ rrogr.s._ 

so y a los cambios de estructura, como conscc,uencia de las nu1..:vas posibil i

dades abicrt.Js por el propio proceso de it1l~gr.:iclón y del a5cens.o del nivc.i 

tecnológico g~ncral, • ., impulso del des.arrollo científico-Lecnológico, ill -

darle, dprcpiadas Lascs de sustentación y aplicación y al ptrmitir la m.lxi

ma movi 1 ización de cuadros y ln l!Special ización de las tarcils y disciplinas 

en el árnl.dto regional¡ fortalecimiento de la capacidad de negociación de -

América Lat/n,:i, C'fl todo-::. los pLjnü', del .::)mbito intern<tclon<ll, tomo con~e- .. 

cucncia de su truni;fo,rmación en un importJnte sistema 1·egh1nal dotado de 

unidad di.:! ..ice ió11 11 • \ 115) 

"Los objetivo; que se pretenden alcanz.Jr por meaw de la integración -

econ6mita de 1'\mérica Ldtinu son losde lograr en los próximos quince años- .. 

(se habla de 1367) •mediante un esfuerzo deliberado y programado, condicio

nes Je desarrollo nuto sustentado de la re~¡ ión que aseguren a todos los pu_! 

blos latino.ir1iericanos, hacia fines del siglo, los niveles económico-socia-

les que hacen posibles la tecnologfa contemporánea. 

T"dll es to habrá de conseguirse median Le 1 a g radua 1 supresión de todo -

tipo de restricciones al comercio y al muvimlento de factores, tal como se 

enuncia en la definición anotada, con lo cual habrá de prepararse el cam¡no 

hilcia la integraci6n econ6mica total; o '>ea, la unificac.l6n de las polfti--

11 ~·Bela Balassa.- Hacia una teoría de la Integración econom1ca. Del libro 
Integración de América Latina, de M.S. Wionczek, FCE. México 1976, Pág.7 

l15'EL BID.- Factores para la integración Latinoamericana. FCE. México -
1966. rág. 23, 
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cas econ6micas. monct<.Jrios, fiscal, etc., de todos los pals.es dt!l árca 1i.(llb) 

A.- EL PROCESO DE INTEGRAC ION 

a} El Panamericanismo 

La idea de Integración existe desde hace mucho tiempo en el pensamien

to lati11oamerlcano. Fue el libertador Simón Bolivar quien concibi6 arlgi-

nálmentc el ideal de un continente unido, aspiración que tuvo su primera 

expresión concreta en e 1 Trata do de Unión, Liga y Confederad ón, firmado en 

el Congreso de Panamá en 1826. Los- but:nos deseos expresados en esta reu- -

nión no prosperaron debido al acentuado nacionalismo, al recelo y a la des

confianza de las jóvenes repúblicas que acababan de obtener la lndependen-

cla polftica. 

En 1890, las naciones del con ti nen te celebraron la primera conferencia 

Internacional Am~ricana, con el objeto de 11 rec.oger y distribuir tnformacl6n 

comercial útil para 1os paises miembros", y se dispuso que la nueva asocia

ción estuviera representada por una Oficina Comercial. la fecha de la f1 r

ma de este acuerdo, el 14 de abrí 1. se conmemora desde entonces en todo el 

continente como dfa de las Américas. 

En 1910 se as lgnaron nuevas funciones a la Oficina Comercial, a la 

cual se le dl6 el nombre de Unl6n Panamericana. A medida que sus activida

des aumentaban, la Unt6n fue conslderándose, como el organismo central de -

la asoclacl6n. 

Finalmente en 1948, en la Novena Conferencia Internacional Americana -

celebrada en Bogotá, las Repúbl leas dél Hemisferio Occidental adoptaron una 

Carta Constitutiva para su organización a la cual se le dló el nombre de Or. 
ganlzacl6n de Estados Americanos (OEA). La Unl6n Panamericana se convirtió 

entonces en su secretarla permanente. Esta breve relac16n de hechos histó

ricos está basada en un folleto de la OEA; El Panamerltanismo en acción. 

El PanamerlcanisnKJ, si bian es un movimiento de origen netamente lati

noamericano, dista mucho de representar inquietudes 
0

de lntegraci6n econ6mf

ca. Es más bien, una organlzacf6n creada con los propósitos de 11afianzar 

la paz y la seguridad del continente, prevenir las posibles causas de con--

116 ·aela Balassa,- Ob. Cit. Pág. 8. 
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flictos entre las repúbl leas americanas y asegurar Ja soluctón pacífica de 

las controversias que surjan, organizar la acción solidaria de las repúbli

cas en caso de agresión y, promover, por medio de Ja acción cooperativ<.J, su 

desarrollo econ6mico, social y cultural. 

Desde los inicios este organismo fue concebido con puntos de vista muy 

diferentes a Jos que condicionan a la integración económica. Además, la- ... 

gran Influencia que los Estados Unidos han hecho sentí r durante toda su hl~ 

torla, ha ocasionado que la organización y los resultados de este organismo 

no siempre se,3n los mtis favorables para los pueblos de América Latina. Stn 

embargo, el P<Jnamericanlsmo es considerado como uno de los primeros pasos -

que los paises latlnoamerfcanos dieron en sus intentos de unión a nivel re

gional. 

b} Principales causas externas que Indujeron a la Integración. 

Se quiere señcJlar aquí dos causas principales que en su momento fueron 

decis.lvas parJ que Jo; oaíses latinoamericanos dirigieran sus esfuerzos de 

manera definitiva hacia la integración econ6m1ca. 

El primer hecho sobresaliente que motivó en algunos países latlnoamerl, 

canos la idea de ! legar a alguna forma de integraci6n económica fue la ln-

tensiflcaci6n del intercambio comercial ocasionada por las dificultades de 

abasteclmien.to externo durante la Segunda Guerra Mundial. "En este perío-

do América Latina, pudo Iniciar un incipiente desarrollo Industrial ba<ado 

en una política proteccionista que era propiciada por la ausencia de los -

proveedores tradicionales que en ese momento se ocupaban en la produccl6n -

bél lea. Terminados los afies de guerra las potencias Industriales presiona

ron fuertemente a los paises latinoamericanos para que restableciera la 11-

beraclón del comercio. Así, los Estados Unidos presentaron en 1945, ante -

la Conferencia de Chapultepec, el ! Jamado "Plan Clayton", por medio del --

cual pedían a los paísesº de la región que ·abrieran sus. fronteras a los pro

ductos provenientes de las potencias lndustriales".(117) 

"Esto dió por terminado el período de auge de las economfas latlnoame-

117. Jlménez Lazcano Mauro. lntegrac!6n económica e Imperialismo. Editorial 
Nuestro. Tiempo. México 1968, Pág. 44. 
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ric.:mas al ser detenido bruscamente e) progreso lndustrlal y el comercio i!'_ 

traregional. No obstante, algunos países, como Argentina. Brasi1, Chile y 

Uruguay, cuyo comercio se había acentuado durante esos años, lnldaron neg~ 

elaciones tendientes a recuperar los anteriores niveles de Intercambio, ca.!!._ 

siderando para tal efecto, la poslbllldad de la creacl6n de una zona de li

bre comercio".(118) 

Realmente no hubo consecuencias inmediatas de esas negociaciones pero 

la Idea de 1 iegar a la consol ldaclón de alguno de los nivele• de la lntegr~ 

ción económica quedó unida al pen";;amicnto latinoamericano. 

la creacl6n en 1957 de la Comunidad Económica Europea es el otro fac-

tor que indudablemente Influyó ~n forma determinante en los países latinoa

mericanos para Iniciar los estudios tendientes a la lnt'egracl6n. En efec-

to, el Tratado de Roma especificaba claramente la Implantación de medidas 

proteccionistas para los productos agr!colas de todos los pahes miembros. 

Es decl r, que a part 1 r de ese momento se rest r 1 ng f an las entradas de cas 1 ... 

la totalidad de los productos agrTcolas, de los cuales estaban formados en 

su mayoría las exportaciones de tos paTses de América Latina. Pero no só

lo eso, sino que se Impuso un régimen preferencial a los productos tropica

les provenientes de los paTses africanos, con lo cual se propició un estado 

de competencia entre estos dos grupos da países, Conforme a esta& circuns· 

tanelas y ante el continuo deterioro de los precios de los producto• prima

rios, los paises latinoamericanos no tuvieron otra alternativa que la de 

Iniciar una acción conjunta dirigida a formar un bloque común en defensa de 

sus intereses. 

"Por otro lado, desde hacfa algunos anos la CEPAL venTa sugiriendo la 

creacl6n de una unión aduanera y de una unl6n de pagos entre tos países la

tinoamericanos, debido a lo reductdo de los mercados y al sensible estanca

miento que estos paTses sufrieron después de la Segunda Guerra Hundlal".(119) 

Así fue como qued6 preparado el terreno para que tos países de la re--

118 ·tturtado Celso.- La economía latinoamericana desde la conquista Ibérica 
hasta la revotuc16n cubana. Siglo XXI. Héxlco 1969. pág. 236. 

ll9.Tomames Ram6n.- Ob. Cit. pág. 248. 
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gi6n se abocaron de 1 lena a la búsqueda de alguna forma de integración tH.:o

n6ml ca. 

c) Creación de la ALALC 

A mediados de la década de los 50's la situación que prevalecía en los 

pa!ses de América Latina se volvió realmente insostenible. En todos los -

sectorc~ de la producct6n se resentía no sólo un gran atraso respecto a los 

pafses industrializados, sino que por todos lados se notaban los efectos ~e 

un virtual estancamiento. 

En 1955 algunos gobiernos de América Latina urgidos de encontrar al-

guna nedlda salvadora ·acuedieron a la CEPAL, alentados por las lnvestlgacl~ 

nes que este organismo habla hecho en torno a la creación de algún tipo de 

mecanfsmos que ayudara a sal l r del esco11o en que se encontraba la reglón. 

En ese mismo año, se decidió la formación de un Comité de Comercio que ha-

bría de encargarse de estudiar lo referente a las relaciones comerciales de 

los paises latlnoamertcanos con el resto del mundo 1 asT como el analizar y 

proponer algunn solución a los problema.s relativos al comercio intraregio-

nal, Oe la primera reunión de este Comité de Comercio, celebrada en San ti~ 

go de Chl le, surgió la Idea de la creación de un mercado común latlnoamer.!_ 

cano. 

Algunos años después (en 1959), quedaron concertados los estudios del 

mercado común fatinoarnericano con la ffrma del "Documento de Méx(co", y ese 

mismo a110 en la Ciudad de Panamá, se sometió a la consideración de los go-

blernos latinoamericanos. 

El proyecto de mercado común latinoamericano no se encontró muy adecu! 

do y en-contraparte, los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, -

presentaron un estudio en el cual se proponla la creación de-una zona de l.!_ 

bre comercio tendiente a ellmlnar los problemas de intercambio comercial -

que ex) s tía entre esos paf ses. Sin embargo, este proyecto fue rechazado en 

esa m 1 sma reun 1 ón de Panamá, 

Los países promotores de la zona de librecomerclo realizaron algunas -

modificaciones al proyecto origlnal, Incluyendo el principio de reclprocl-

dad y el trato preferencial en favor de los países de más escaso desarro- -

!lo, De esta manera, Perú, Paraguay y Bolivia se reunieron al proyecto y -

posteriormente México también quedó lnclufdo dentro de la proyectada zona -
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de libre comercio, 

"El año de 1960, se 1Jev6 a cabo Ja firma del "Tratado de Montevideo", 

en el cual quedaron lnclu!das las Repúblicas de Argentina, Brasil, Chile, -

México, Perú, Uruguay y Paraguay, quedando establecida la Asociaci6n Latino! 

mericana de Libre Comercio". (ALALC).(120) 

Los rasgos más sobresalientes del Tratado de Montevideo son: 

"1.- Creó una zona 1 i bre de comercio, as T como una asocl ación (ALALC) -

formada por Jos países participantes. 

2.- Fijó un plazo de doce a~os paro liberar de restricciones al comer

cio entre los paf ses miembros de la asoclaci6n11 

3.- Estableció un régimen de 1 iberación gradual de aranceles y otras -

restricciones fiscales o monetarias, a través de negociaciones pe .. 

riódicas en que se considerarían listas de productos para tal efe_s 

to. 

4, - Dispuso que las reducciones anuales de gravámenes serían por lo ~ 

nos del 8% de los vigentes para terceros pafses, y que se otorga-

dan conforme a un principio de reciprocidad, y 

5.- Dejó abierta Ja pos lbi l idad de que los paf ses miembros de la Aso-

claci6n coordinaran su política Industrial y celebraran entre sí -

acuerdos sectoriales de complementaci6n". (121) 

La zona de Libre Comercio no fue concebida como un fin en si mismo, s.!_ 

no como un medio para lograr "la ampllacl6n del.as actuales dimensiones de 

mercados nacionales, a través de eliminación gradual de las barreras al co

mercio intrareglonal, (lo cual es) condlcl6n fundament.al para que los paf-

ses de América Latina puedan acelerar su proceso de desarrollo económico, .. 

en forma de asegurar un mejor nivel de vida para sus pueblos".(122) 

"Según los propósitos de las partes contrastantes los objetivos prlnc.!_ 

pales de largo alcance que se pretenden cristal izar al establecer la Asocl!!_ 

ción Latinoamericana de Libre Corrercio son los de llegar a la consolidacÍ6n 

12º'Jiménez Lazcano Mauro.- Ob. Cit. págs. 34-35, 
121 ·Agui lar H. Alonso. Db. Cit. pág. 159, 
122 ·rratado de Montevideo y Manual de dlvulgaci6n. Comité lntersecretarlal

Héxico de la ALALC. Banco de México 1964. pág. 3. 
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de un m~rcado 'omún 1.Jtinoamericano y, en consecuencia, el promovt!r el prv· 

ceso de industrialización, f'Tlf..'.!diantc unu progrcsiv.J complemcnt.:ición J inte-

gración de sus economías, con miras a la obtención de provechos recípro

cos". (123) 

d) El Mercado Común Centroamericano 

11 AI igual que en el caso de la ALALC, la Comisión Económica para Amér.!_ 

ca Latina fue quien planteó por primera vez en el año de 1950, la necesidad 

de que los cinco países de Centroamérica adoptaran algún tipo de asociación. 

El proyecto empieza a cobrar forma con la creaci6n del Comité de Coopera .. -

clón Económica del Istmo Centroamericano, órgano dependiente de la CEPAL. .. 

Este Comité realiz6 una serie de estudios económicos con miras a concluir 

un Acuerdo Multilateral de Libre Comercio y prevenía la poslbl l ldad de que 

la coopcr.lción se extendiera a otros campos, tales como infraestructura, -

planificación, flscalldad, etc.".(124) 

11 La presencia de este organismo de la CEPAL, influyó en Jos goL;t.Hnos 

de los países ccntroamerlcano<J para que se creara en 1950 la Organlzaci6n -

de Estados Centroamericanos (ODECA}. Posteriormente se l lcvaron a cabo - -

otros tratados en los cuales se acordaban ciertas preferencias recfprocas -

en cuestiones de Intercambio canercial, preparando asi el camino al mercado 

Común Centroamericano. Puede señalarse entre ellos el Tratado Triangular .. 

El Salvador-Guatemala-Honduras de 1955, Tratado Multilateral de Libre Comer 

cio de 1958, Convenio sobre Incentivos Fiscales Uniformes (1958) y Tratado 

de Integración de Guatemala-El Salvador-Honduras (1959". (125) 

Con el objeto de acelerar el proceso de lntegraci6n, en 1960 Guatema-

la, El Salvador y Honduras firmaron el Tratado de Asoclac16n Económica Mu

tua, sin tomar en cuenta a Nicaragua y Costa Rica. En este documen.to seª! 

pi raba a concretar una Un 16n Aduanera en un pi azo de 5 años. 

11la no inclusión en este tratado de Nicaragua y Costa Rica h1zo pensar 

en la aparición de posibles problemas que podrían dificultar el éxito de -

IZ).Tratado de Hontevideo.- Ob. Cit. pág. J. 
124

·ramames Ramón.- Ob. Cit. pág. 25Z. 
1250 lbld. pág. 255. 
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la asacLJclón. Por lo tanto, se llevaron a cabo nuevas negociaciones y en 

diciembre de 1960 se firm6 el Tratado General de Integración Centroamerlca· 

na, con la participación de sólo cuatro países (Guatemala, El Salvador, H"!}_ 

duras y Nicaragua). Costa Rica se agregó hasta 1962",t126) 

Destacan como características sobresal lentes el Tratado de Integración 

Centroamericana el que "los países mierOOros se comprometen a perfeccionar -

una zona de libre comercio en un período no mayor de cinco ai\os a partir de 

la fecha de su entrada en vigor y adoptar un arancel común en los términos 

del Convenio Centroamericano sobre Equlparac16n de Gravámenes a la Importa· 

clón firmado en Septiembre de 1959". 

Se est ab lec! 6 tamb 1 én un aran ce 1 común hacl a terceros pa fses y se cre6 

el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Además se const_!. 

tuyeron los organismos necesarios para la aplicación del Tratado y para - -

orl entar las tareas tendientes a la Integración económica: El Consejo Econ§. 

mico, el Consejo Ejecutivo y la Secretaría Permanente del Tratado (SIECA)". 

(127) 

El objeto primordial que los pahes centroamericanos se proponen alca_!! 

zar mediante el mercado común es la superación de los obstáculos que se o~ 

nen a su desarrollo, asr como la ampl iaclón del mercado Interno, para prop..!. 

ciar el surgimiento de la Industrial lzacl6n y no depender más de la export,! 

cl6n de unos cuantos productos de carácter primario. 

e) El Acuerdo Subreglonal Andino. 

Los diferentes grados de avance en las economfas de los pafses que In

tegran la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, dl6 lugar a resent.!. 

mlentos de parte de los paises de menor desarrollo relativo. Esto y la au

sencia de resultados aceptables en el seno de la ALALC proplcl6 la creación 

de grupos subreglonales como nuevas alternativas.para el progreso de la In

tegración. 

126 ·Moscarel la Joseph.- La Integración Económica Centroamericana. Del Libro 
de Miguel S •. Wlonczek: Integración de América Latina. F.C.E. México - -
1967. pág. 279, 

127. 
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Son los países andinos los que impulsados par su menor des.arra} Jo .. 

frente a Brasil, Argentina, México deciden dar los primeros pa':ioS haciJ J~ 

creación de una nue11a unidad económical Jo cuat queda exprc!>ado por vez pr.!_ 

mera en la 11 0eclnrac.lón de Bogotá 

Perú y Colombia en junio de 1966. 

documento suscrito por Chile, Ecuador, 

la formación de mercados subregionales dentro de la ALALC fue aprobada 

en la Conferencia de Asunción, celebrada el año de 1967, con la particlpa-

ción de los Ministros de Asuntos E.xteriores de todo:; los gobiernos que for-

man la Asociación. 

A partí r de este mor.en to se llevaron a cabo var fas reuniones p1·epal'at~ 

rias entre las representantes de los países interesados y en mayo de 1969, 

en la Ciudad de Cartagena Colombla, se firmó el documento que di6 nacimien

to al Mercado Subregional Andino, y que Incluye a las Repúblicas de Colom-

bla1 Chile, Bolivia, Ecuador y Perú. 

En ta Conferencia de Asunción se destacó la situación desventajosa en 

que se encontraba este grupo de paises dentro de la ALALC. Por este moti

vo, además óe aprobar la forrnaci6n de un grupo aparte se cre6 una Unídad -

Oper.ativa de Asistencia Técnica a Jos países de menor desarrollo relativo, 

que habría de tener como función el proponer fórmulas tendientes a equt 1 i-

brar las "'enlajas que 1a zona de Libre Comercio proporcionaba a los paises 

de mayor desarrollo. 

"La aceptación de la creaci6n de grupos subreglonales dentro de la - -

ALALC se basa, en el argumento de que tal medida agl 1 izaría y ayudarla a una 

más rápida Integración del campo latinoamericano, ya que "el diálogo entre 

cuatro paises será mucho más fácil que el diálogo entre once'',(128) 

"lo~ paises que integran el Grupo Subreglonal Andino presentaron otros 

motivos Igualmente i1nportantes que 1os ya señalados para emprender el cilmi .... 

no de la asociación. Chl le. por ejemplo, se l!nfrentaba a un reduddo mer ..... ~

cado interior que imped(a enormemente su proceso de Industrial tzacl6n, en .. 

un grado probablemente mayor que los demas países de la reg16n. Además, en 

que se planeaba la creación del Pacto Andino, e1 comercio entre estos paf ..... 

128 ·ral1'..:imes Ramón.· Ob. Cit. págs. 282-284. 
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ses er.~ casi n~lo, de tal nanera que sus productos de exportación se inter

c.;imblaban con países más distantes y en un plano de menor capacidad de neg~ 

ciaclón". ( 129) 

Con base en estas circunstancias el Mercado S-ubreglona1 Andino se cre6 

con vistas a intensificar las relaciones económicas entre los países contr_! 

tantes, fijándose comoobjetl·vola liberación automática e irreversible del 

comercio, en especial aquel los bienes que no se producen en la reg16n¡ así 

como la lmplantac.lón de una tarifa común frente a terceros países, previen

do el establecimiento de una u1iión aduanera. Para la uniformidad de la ta

rifa común externa se fijó como plazo el 31 de diciembre de 1980; y para la 

1 ibcraclón total del comercio subregional el 31 de diciembre de 1985. 

B.- ACTITUD DE ESTADOS UNIDOS ANTE LA INTEGAACION LATINOAMERICANA. 

El proceso de Integración económica de América Latina ha sido seguido 

muy de cerca por los Estados Unidos desde sus inicios. La posición que el 

poderoso país del norte ha adoptado durante todos eso• ai1os se h• definido 

por su carácter oportunista y cambiante. Al principio, la actitud hacia la 

integrac16n latinoamericana fue vista con ojos de desconfianza y recelo de~ 

pués se le encubri6 de cierta aceptacl6n pero sujeta a condiciones y, fina.!. 

mente, ante la Imposibilidad de detenerel proceso en marcha, como tampoco 

de participar abiertamente en él, se vall6 de su Influencia polftlca y eco

nómica para mediatizarla y desviarla de sus verdaderos objetivos. 

Miguel S. \/lonczek, aporta datos bien Interesantes respecto a la acti

tud de Estados Unidos frente a la integracl6n econ6mica 1atlnoamerlcana. En 

un artfculo aparecido en la Revista de Comercio Exterior anal Iza concienzu

damente las dos primeras formas de actuar de EUA, val léndose de argumentos 

basados en documentos oficiales, que hablan de la desaprobación y descon--

fianza con que se miraban los esfuerzos de América Latina por lograr la in

tegración. 

"La intens ldad de su deseo (de América Latina) de lograr el desarro- -

llo, la dlverslflcaci6n y mayores niveles de vida frente a las cambiantes • 

condiciones de los mercados extranjeros a la lnestabl l idad de la relación 

lZ9.Furtado Celso.- Ob. Cit. pág. 2~0. 



de precios del intercambio, ha dado lugnr a problemas que involucnm io~ -~ 

principios fundamentales del comercio y las flnanz.:i>, cuya ~lgnl ficaclón -

histórica e importancia práctica no es Igual para los paises subdesarrol l<.~

dos que para los lndustrlül izados ..• 11
• 

Wionczek cita el párrafo anterior para destacar h inconformidud de -

los Estados Unidos ante las modificaciones que los pafses latinoamericanos 

quedan 1 levar a cabo en sus relaciones económicas internacionales mediante 

la integración económica, Y es que en realidad, el temor de Estados Unidos 

era que la Unión económica proyectada pudiera afectar las relaciones ~radi

clonales de dependencia, al Imponer medidas restrictivas al comercio e-xtra

regional y a las inversiones extranjeras. 

Tal poslci6n fue lo que llevó a E.U. a calificar a la CEPAL co:no "un -

organismo Intruso en los. asuntos del hemisferio, como defensor de peligro-

sos nacionalismos, y como competidor de la Organización de Estados l\merlc,;

nos11; por el solo hecho de haber sido desde el principio un aguerrido pro~ 

tor de la integración latinoamericana. 

Así fue como se valor6 la actividad de la CEPAL ylas conferencias y 

reuniones preliminares tendientes a lograr alguna forma de asociación. 

La otra actitud de los Estados Unidos se presenta a partir de 1959 y -

conslste 1 como ya se dijo, en aceptar la Integración pero conforme a 11 cler

toS requ is i tos11
• 

Los requisitos que la integración económica de América Latina debía S.!!_ 

tisfacer fueron presentados por Jos representar1tes de Jos Estados Unidos. -

ante el Comité de los Veintiuno, órgano de la Organización de los Estados 

Americanos en febrero de 1959. 

En primer lugar, se habla de la fonnttclón de "mercados reglonales11 y 

no se un solo mercado, como se proponía en los estudios de la CEPAL. 

A continuacl6n se presentan algunas de las condiciones que se extgían 

para la formación de esos mercados: 
11 1.- Los arreglos relativos a mercados regionales deberán tener como -

objetivo la reacción del nuevo comercio y el Incremento de la productividad 

mediante la expansión de la competencia y no sólo resultar en una desvla- -

clón de las corrientes comerciales. El lo significa que tales arreglos deb! 

rán preveer la liberalización del Intercambio de todos los productos -no -

.s61o aquellos con que los miembros puedan competir con los terceros paises-



y que los aranceles y otras restricciones aplicados por los miembros de un 

mercado regional a los no miembros, no deberán ser mayores ni m.ls. severo:;, 

después de la constitución del mercado, que antes do ella". 

2.- El gobierno de E.~.A. no pr9picia arreglos que se liioiten a csta-

blecer preferencias regionales, con poco más que una v3ga i:speranza de crear, 

algún día, un régimen de libre coioorclo. 

3.- El Convenio deberá estar de acuerdo con los principios del GATT --

(Art. 24) relat lvos a la reacción de zonas 1 ibre comercio o uniones adua-

neras, y someterse a la aprobación de dicho organismo. Se cree, asimismo, 

que la inclusión dentro del GATT de la organizacl6n regional de comercio Í_il, 

cilltaria las negociaciones para la gradual desaparición de las barreras al 

comercio con los paises no miembros, a base de concesiones recíprocas, lo -

que está de acuerdo con el postulado de que los arreglos regionales deben -

constituir un avance hacia la 1 iberaci6n del comercio mundial. 

~.- Los conventos comerciales regionales deberán procurar un mayor gr2_ 

do de competencia dentro del área. No s61o se considera que la competencia 

intraregional incrementará la productividad y la Inversión dentro del área, 

sino que estas condiciones ayudarán a atraer capital privado extranjero. 

5.- Los acuerdos regionales deberán no s61o preveer el l lbre comercio 

en materias primas, sino también el libre movimiento de la mano.de obra y -

del capital, en respuesta a las fuerzas de la economía. Mano de obra y ca

pital deberán tener libertad para trasladarse a aquellos lugares donde pu~ 

dan dar mayor rendimiento. En esta forma, se podrán lograr de la lntegra-

ción económica los máximos beneficios. 

6;- Todo convenio relativo a un mercado regional deberá preveer el fu!). 

cionamiento del comercio con monedas convertibles, ya que no se justifica -

ni la firma de convenios bilaterales de pago, ni un régimen regional res- -

trlctlvo, que implique la discriminación de los NO miembros". 

De conformidad con tales condiciones, la lntcgracl6n latinoamericana -

habría de convertirse no en un instrumento de desarrollo de \a reg16n• sino 

en una ampliación de los. mercados de las grandes potencias, ya que, como se 

ve, lo que se pide es la 1 iberaclón casi total del comercio con los paf ses 

no miembros (o sea, los desarrollados), libre, entrada al capital extranje-· 

ro, el uso de monedas convertibles (o sea, dólares o llbrasi' y la libre com 



pcte.nc1a do los inversionistas extranj~ros¡ todo ello en favor del "sistema 

ordenada del comercio mundlal 11
• 

Se di e ron casos tamb 1 én, en 1 os que se agregaba a es tos requ is 1 tos e 1 

de que se creara un ºmercado común hemisférico11
, en el que se incluyera a -

Es ta dos Un 1 dos y a Canadá. 

Desde 1 uego, tal propos i e i 6n no causó n l nguna s 1 mpat Ta en e 1 campo 1 a

t i noamer1 cano y fue rechazada al igual que la 11 sugerencia11 de la creaci6n .. 

de varios mercados y pronto fueron suplantados por proyectos netamente la-

t 1 no ame r 1 canos • 

Las cosas s. t gu 1 e ron su curs.o normal y ante 1 os avances de 1 a l ntegra-

c i 6n econ6mlca 1atlnoamericana, los Estados Unidos no tuvieron otra cosa .... 

que aceptarla sin objeciones ni condiciones. 

Sin embargo, el imperialismo norteamericano ante la lmpo5lbllldad de -

detener la marcha de la lntegrac16n, como tampoco de Imponerle sus propios 

lineamientos, efectuó un cambio de táctica, y se mostr6 no sólo condescen-"' 

dente, sino hasta dispuesto a prt:star ayuda para acelerar 1a 1ntegrac16n r!:. 

glonal. El objetivo salta a la vista. Estando dentro del ml•mo proceso de 

lntegracl6n será más fácl 1 fijar el rumbo e lnflul r en los alcances del mi~ 

mo. 

f\ decir verdad, las cosas no Iban a presentar·gran dificultad. El - -

gran problema de América Latina era el que se relacionaba con los recursos 

financieros necesarios para promover la Integración; y esos recursos los E~ 

tados Unidos los tenían en abundancia. Por 1o tanto, era sólo cuestión de 

esperar e 1 momento. 

En 1965, los cancilleres de los pafses de la ALALC se reunieron en HO!!, 

tevideo, con el objeto de revisar el grado de avance de la tntegraci6n. 

En esa Conferencia se puso de manifiesto el escaso crecimiento que du

rante esos cinco años se habían podido lograr en el mercado lntrareglonal. 

Por tal motivo, empezaron los discursos y sugerencia• sobre los camlnos·y -

las formas que se deberían de adoptar para Impulsar el proceso de lntegra-

ción. En esa ocasión, el representante de Bras.t1 dijo al respecto: 11Sola-

mente los estudios de preinverslones en relacl6n a los sectores básicos que 

se seleccionan para la integración ... requieren de 50 millones de d61ares ... 

Esa el fra da una 1 dea de la grandeza de los recursos que serán necesarios -



para financiar Ja integración misma ... 11 Fel izmente, añadió, contamos en es~ 

te Continente con la AJ lanza par.a el Progreso que podrían ayudar a cortc1 -

plazo, en los prírrcros gastos de preinversión y eventualmente en L~ fin~1n·

ciaclón mísma del programa". (IJO) 

la respuesta no se hizo esperar, apenas pasaron unos días e? Secreta-

do de Estados de Norteamérica expresó en la OEA: 11 Nadíe en el Contíncnte -

debe suponer que los Estados Unidos teman la unidad de ,1p¡éríca Latina¡ por 

e1 contrario, 1 a apoyamos 11
• 

En 19&7, se aprob6 en forma oficial la inícíatlva presentada por el ·

Brasi 1 en ta Reunión de Montevideo. Esto suct:!dló en la Tt!rcera Conferencia 

Extraordinaria tnteramerícana de Cand11eres, celebrada en Buenos Aires. -

En la decl.Jración final se asenté Id canvt>niencia de "poner el proc(!sO deo -

fil intcgr~1cíón de Latinoamérica bajo la sombra y proteccíOn de la A1íanz.a .. 

para el Progreso11
, ya que, 11ambas cuestiones" la integraci6n y la alianza ... 

constituyen un todo unitario. 

Pronto 1a ALPRO, por fT(?dlo de repre~entantcs oflciüles, dió a conocer 

su beneplácito por la' tarea que se les estaba encomendando y considerándola 

como un hecho declaró: ' 1 la nueva meta principdl de este organf&mo es la Jn ... 

tegración económica de América Latina11
• 

De esta forma la intcgrac'i6n econ6mica. que era· un problema puramente 

latfnoamericano, pasó a ser compartido con e1 gran coloso oel norte sin t~ 

mar en cuenta que tal medida podr1a desviar los objetl vos esenclales de la 

asocaclón, ya que la aportación de capital que en cal ldad de "ayuda" Iba a 

facilitar, se dlrígiría esencialmente hacia las grandes empresas estableci

das M la regíón, lo cual por ser generalmente (esas empresas) propiedad de 

extr-anjeros, los bt-neflclo5 serTan aprovechados por gentes ajenas al conte!! 

to latinoairerlcano. Por otro lodo, el proceso de induslrlallzaclón a nivel 

regional que se pretendía alcan:zar mediante 1a Integración, se ved'a frus .. 

trada precisamente porque el financiamtento se apl Je.aba exc1us1vacnente en -

índustrlas ya establecidas y no en la creación de nuevas unidades de produ.!'._ 

cl6n que ayudarán a la ampl íaclón del mercado regíonal. 

l30,Jiménez Lazcano Mauro.- Ob. Cit. págs. 70-79. 



11 Et colocar el proceso de integración econ6mlca bajo Jos patrocinios -

de la ALPRO fue ratificado por los presidentes del continente reunidos en -

la Conferencia de Punta del Este en abri 1 de ese mismo a~o". (l31} En ese -

momento e1 movfmlento integracionista pierde su naturaleza aut6ctona y se 

convierte en un proyecto flnanclero cuyos beneficios habfían de ser aprove

chados en fo sucesivo por los grandes consorcJos extranjeros establecidos -

en América Latina. Oe esta manera, 11 1a integraci6n que en otras condlcio-

nes podría sin duda contribuir a hacer }a Latlnoamérlca una gran unidad e~ 

nómica y aún políttca, tlende paradójicamente a convertirse en un lnstrume~ 

to empleado por los monopolios extranjeros para hacer posible su propfa in

tegracl6n, tanto a través de formas de o_rganlzaci6n y combinación vertica-

ies como horlzontales".(132) 

En resumen, los Estados Unidos que en un prlnctplo se opusieron a la -

integracl6n, ahora la apoyan e Incluso la defienden en ocasiones en que al

gunos países seven desalentados por las escasas ventajas que el campo lati

noamericano ha reportado. En efecto, después de 12 anos que lleva el proc~ 

so de lntegrac16n latinoamerlca los resultados difícilmente pueden provocar 

actitudes optimistas. Debe suhrayarse, sin errba1·go, que la Integración ce~ 

nómica no es ni puede considerarse de ninguna manera contraria al dcsarro-

llo latinoamericano, Es probablemente el camino ~s Indicado hacia la In-

dependencia económica siempre y cuando se haga sin interferencias ni pres!~ 

nes extraterritoda1es. Los gobierno$ de América Latfna deben Impedir, ah~ 

raque la Alianza para el Progreso ha desaparecido, la creación de un nuevo 

organismo que con el pretexto de 11ayudar11 a1 desarrollo de Ja región. Dem!_ 

slados problemas se tienen ya con la presencia de Infinidad de empresas ex

tranjeras que descapltal izan y obstaculizan un verdadero desarrollo económ.!_ 

coy socia! del área para aceptar nuevos planes de financiamiento que con -

el aparente aspecto bondadoso de Impulsar el crecimiento econ6mlco, lo úni· 

coque hacen es fortalecer e1 enriquecimiento de Jos grandes consorcios: -

tanto nacionales ccroo extranjeros, (sobre todo a estos ú1tlmos propiciando 

ast un creclmtento desequi 1 ibrado que acentúa las grandes d(ferenclas soci,9_ 

l31.Navarrete Jorge Eduardo.- La muerte de las Ilusiones desarrolllstas. -
El Oía. Suplcmenteo X Aniversario. México, junio de 1972. 

l3l.Agullar Alonso H. Ob. Cit. Pág. 179, 
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económicas de América Latina). 

C. - EVALUAC 1 ON DE LA 1NTEGRAC1 ON 

Según quienes tienen CJ su cargo la administración de los mecanismos 

más Importantes de la integración, los result<idos aún cuando no han sido 

sobresalientes pueden considerarse como aceptables, tomando en cuenta l.:r se 

rie de dificultades a los que se hn tenido que enfrentar en el transcurso -

del camino recorrl do. 

Por ejemplo, el Secretarlo de Ejecutivo de la ALALC, Gustavo Nogorlfios, 

al hacer un análisis de los logros y los obstáculos de la integración lati

noameri1:ana1 ha manifestado que después de diez años 11 , •• La Al.ALC ha logr~ 

do Intensificar notablemente el comercio intrareglonal, que ha aumentado en 

dos veces y media con relación a 1961. Dicho comercio registra además unn 

considerable divers1 fica.;ión, habiéndose 1ncorporado al mismo numerosos pr~ 

duetos manufacturados y bienes intermedios, los cuales en conjunto alcanzan 

el 40% del total del intercambio, 
11Se han creado mecanismos aptos para proteger la relación económica, .. 

tanto en el tcrnmo estadístico como en el de la nomenclatura y los regíme

nes •.• 11 Se ha estrechado la colaboración en el sector industrial a través -

de estudios sectoriales y de la suscripción de una serie de acuerdos de ca!!!_ 

plementaci6n ... 11 Se han suscrito acuerdos i:=n materia de ·transporte marftimo 

y terrestre, a pesar de que el tratado no hace menc16n a este tipo de pro-

blemas, lográndose además, en la práctica, un sensl~le mejoramiento de los 

sistemas respectivos ... y, finalmente, se está obteniendo una mejor capaci

tación técnica de las administraciones nacionales, a través de las reunto ... -

nes y estudios conjuntos". ( l33) 

Por otro lado, al referirse al estado actual del Mercado Común Centro

americano, el Dr. Carlos Manuel Castillo, Secretario General de la SIEC - -

(Secretada de lntegrac16n Económica Centroamerlcanu) ha dicho que: "· •. El 

1oovlmlento del Mercado Común Centroamericano orientó sus primeros avances -

hacia la creación de una unidad econ6mica regional, Independiente de los d.!:_ 

l33'Hogariños Gustavo.- Los diez primeros años de la ALALC.- Revista de Co
mercio Exterior. México. Vol. XX. No. 4. Abril· de 1970. pág. 311. 
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más nspectO$ del sist~md cenlroamcricano. 
11 T ra tándose así de pro ceder g radua lmen te• protegiéndose de en foques • 

exageradamente arnbicloso~ 1 que habían demostrado ser ineficaces en anterio

res exµeriencias 11
• 

'
1Los logros alcanzados confl rman la bondad del procedimiento adopta- -

do •.• "el crecimiento de las manufacturas es elevado y el alto vnlor agreg~ 

do de los mismos; esto, tanto por la clase de actividades en que se hacen

trado el desarrolla Industrial y su vinculación con el abastecimiento de -

bienes de produccl6n de origen agropecuario, como por los avances que se .. 

hLJn registrado en cuanto a la integración 11 hacla atrás" de diversas lndus-

t rl as". 

Debe Jdvcrti rse que estas personas por estar 1 igadas estrechamente al 

desarrollo de la integraci6n, acentúan los logros obtenidos mediante este -

proceso y señalan s61o de paso los problemas y obstáculos que según ellos ... 

son absolutamente normales y por los cuales se tiene necesariamente que pa-

sar. 
11 Sln embargo, Ja realidad es que h1 integración económica en América -

Latina se presenta ante muy graves problemas~ y lo peor del caso es que 

son 1os mismos paTses del área Jos que movidos por sus propios intereses 

obstruyen y d 1 fl cut tan e 1 avance hac 1 a los obj et 1 vos propuestos. La causa 

de esto estriba en la presencia de tres grupos de países perfectamente def.!._ 

nidos. Los de mayor desarrollo económico {Argentina, 0raslt y México), los 

que forman un grupo Intermedio {Chl le, Colombia y Venezuela) y los más atr.!!_ 

sados (Bolivia, Ecuador, Uruguay y Paraguay). Los dos últimos grupos de -

países insisten en que poco o nada reciben en cuanto a las ventajas de la .. 

liberación comercial y que lo que está sucediendo es que cada vez más se -

convierten en mercado excluslvo de los tres más grandes. Por su lado_6ra ... -

s 11 , Argent 1 na y Méxi ca han dado muestras de su poco f n te rés en conceder .. _ 

las concesiones unilaterales, comerciales y de otro tipo, que el resto d'e -

los paises les piden. Esto obedece a que las exportaciones de los tres ... -

grandes no dependen en gran medl da de su corre.reto en el seno de 1 a 

ALALC". ( 134) 

l34·s. Wionczek,- Surgimiento y decadencia de la Integración Latinoamerica
na. Foro Internacional. México. Vol. XI. 1° de junio-Septiembre 1970. 
pág. 11 y 12. 
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Fue por esto que en 1969. ante la pr.:ica counL'ración di~ ,,,.:ne rJ2 !,) -:nv:) 

ría de los países del área f1Jra curnpl ir con los. compromisoo. e~tabiccir::lo;; -

mediante el Tr.::itado de Montevideo. se convocó a la Novena c,.\nlt'.rf·1ü:iJ Anu11l 

de las partes contratantes de la ALALC, •:n donde df'<:.ptiés de revis:1r 1 o~ rr:2 

blemas c;idstcntcs 1 se llegó a la conclu<:.ión de IJ impo~ibilid.Jd dl: ~oncn:t_~ 

zar los objctivo'ii en el plazo fijlJdo. Por t.1nto 1 e:n el Proto,.:010 de C1r.:r

cas, nombre que st: le dió al acuerdo tornado en esa r(!uníCn, s~· e5tir·uló Jrn

pl iar la consol ldación de la zona de 1 ibrc coni;;rcío de 1!]73 a 1980. Se cs-

tdblece, además, que los países miernbros bajen sólo un 2.9?: (contra el 8~~ -

que estabJ fijddo) de su promedio ponderJdo du lo~ ~HJnccJc:; apiicablc~ a -

tod.Js las importaciones, .JSÍ cor.-io la suspensión de la llamada lista comúr. 

de productos no gravados hasta 1974. 

Esto representó un triunfo para los países mayores ya qLJe 11 creen, y 

quizd con razón, que el grado de 1 ibcraci6n de aranceles ya obtenido les 

permite expandir sus exportaciones en el área sin necesidad de tener que 

aceptar cumpromisos no comerciales hacia los miembros menos desarrollados -

de la ALALC. 

En efecto, si se comparan exportaciones de los tres países mayores - -

(Argentina, Brasil y México), con la sola inclusión de Venezuela, contra el 

total de las exportaciones extraregionales, veremos que repre~cntan el 6lt 
del total en el ano de 1970". (135) 

"En l~ referente a la 1 iberaci6n del comercio en toda el área en su 

conjunto, los resultados no son realmente muy alent.:idores si se toman en 

cuenta qul~ en 1950 el comercio intraregional representó un 10.5% del total 

de la~ exportaciones; y que en 1960 esa cifra decreci6 a un 8,ó'.i,, Durante 

la década de los 60 se registraron algunos aumentos en el comercio; pero la 

tendencia en los últimos a~os no es realmente signiflcc'.Jtiva. En 1965 el e~ 

merclo intral.atínoarnericano alcanzó el 11.0% y en 1969 se conservaba en los 

mlsmos ni\•eles, incluso :.e presentó ún crec.tmicnto pa3ilndo al 11.1~".(l3b} 

l35'Moleon Ary.- Se duplicó en 10 años el comercio entre países latinoamerJ.. 
canos. El Dio, México, 23 de mayo de 1971. 

136·u. Bueno Gerardo.- Los posibles efectos de la integración sobre el co .... 
mercio de los paises latinoamericanos en la década de los sesenta. Et • 
Día. México, 13 de noviembre de 1972. 
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El comercio entre las nacionca del Mercado Común Centro<Hnerlcano se -

mostró más dinámie-u Jurantt.? la Jécada de los sesenta. No obstante, Jos pr~ 

grcsoG rcgistrJdos no son de ningunu manera accptoblcs y<J que uno de los 

países de menor dcsarrol lo de la ALALC super6 los niveles alci:inzados. 

"Las exportaciones lntrareglonules de Costa Rica que en 1961 represen

taban el 10.9% del total de su comercio exterior pasaron al 2J.6i en 1970; 

las de El Salvador saltaron de 18.9% al 32.4%; las de Guatemala del IJ.1% -

al J6.5% las de Honduras de 16.8% al 14.95% y los de Nicaragua del 18.5% al 

27.0%". (137). 

El Paragauy registró un 38.2% del total de sus ventas en su comercio -

con sus vecinos, cifras mayor al promedio de 26.9'.t de las cinco naciones 

centroamericanas. 

En Jo que respecta al comercio entre las naciones del Pacto Andino, la 

situación tampoco representa notables adelantos. El volumen del comercio -

del Perú con el resto de los paises que forman el subgrupo representó el 00
-

9,6% del total de sus ventas en ei lapso 1961-65, pasando a ser sólo el 

6.4% entre 1966-70; los de Colombia subieron del 3.3% al lJ.1% y los de Chl 

le se mantuvieron casi igual pues evolucionaron del 9.1.'.t LJI 10.2'.C. 

Conforme a esto, se requiere de muy buena voluntad para aceptar que -

los mecanismos de la lntegrac16n latinoamericana han arrojado resultados -

notorios en la 1 lberaci6n del comercio intrazonal. Se está lejos pues de -

los demás objetivos establecidos en los acuerdos constituídos de cada uno -

de es tos grupos reg 1ona1 es• ta 1 es como 1 a espec 1a11zacl6n de las economías; 

aumento de las exportaciones de manufacturas; el Impulso a la lndustrlallz~ 

cl6n mediante la sustitución de Importaciones, Así como tampoco se han lo

grado establecer mecanismos adecuados para resolver las dificult.:idcs prese!!. 

tadas por los países de menor desarrollo econ6mlco relativo. 

Como antes se expresó, Jo peor del caso es que en la conformación de -

esta situación ha jugado un papel muy importante el poco interés que los·-

paises más. grandes han dcnx:istrado al convertir los. modestos .lvanccs de! la -

lntegracl6n en un instrumento que es utl llzado para reforzar su posición y 

en un medio para aumentar sus exportaciones, pasando por alto el verdadero 

l37'Mole6n Ary.- Ob. Cit. 
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y último fin de este proc.esu, qut"! .. ~s ~~1 1\- ile:.FJr ó L1 cJcad·5n de unrl .,.·nl

dad cconóm i ca 1 a ti noame r i cana. 

11 Estados Unidos ha e':i tado apnwech.1rirJa oporlunament e D 1 t:'.5 di f~ .-ene! DS 

ha fortificado así el tipo de rc\acion.:-!:> comerciales que rn5s le: 1..:0nviLr1•· 1 

o sea, el bilateralismo. Por su lado, los países latlnoar:icric;:ino-:¡ en vez ... 

de dirigir sus esfw.~rzos hacia líl int~gración, se nreocupan r,,,)'3. por \o<J1·ar 

concesiones especiales de parte del dador d1? 11 .r;lida 11 . El qui; la ir:t:·::gra~ • 

ción marche o no, pal'ece tenerles sin cuidado y hast<l prcfict"<):1 qui_'. Estado~ 

Unidos reduzca sus partidas de dólares dirigidos u :a lnteg\·ación par¿¡ qu::.: 

así aumente \a cantidad que C(jda uno en particular pLl€'rla cu;1scr¡uir por 3;;,

parado". ( 1 38) 

lndudablciriente que mientras persista esta situación e'... di fÍci l cspe-

rar la consol ida.:ión d..! una zona de l ibrecornercio, y mucho menos un mercado 

común \atino.:imcricano, a pesdr de la arnpl iación del período y de las renov~ 

das promesas de cooperación común. 

Por otro lado, d¿be destacarse el lug<:!r que ocupar. las ernpr(;sas multi

nacionales l.'!n el proceso de integración Lninoarnericana, lús cuales parecen 

ser los '..!-li.aS conformes ton los adelanto:. logrados y con la decisión de -

que e 1 proceso debe de continuar. 

La bJse de la creciente intervenci6n de estas empresas radlca en algu

nas disposiciones de los Tratados conslltuti•1os de los diferentes grupos ID_ 

tegr.Klonlstas 1atino.Jmt?ric.1nos. Por ejemplo, en el Tratado de Montevideo 

se cst.1blece que: 
11Art. 16. Con el objeto de intensificar la Integración y complementa

ción 1 que se refiere el Artículo 15, las partes contratantes: 

a} Real izar.in esfuerzos en el sentido de promover una gradual y cre ... -

cicnte coordi11ación de las respectivas políticüs de inclustrialli.ación patr~ 

-cinando ..,;.on este fin entendimientos cnlre rep.-csent:1nti:-s de los sectores -

económico'5 interesados; y 

b) Podrán celebrar entre sr acuerdos de ccrnp\em~ntación por sectores -

industriales. 

De acuerdo con esto, los 11 ac.uerdos de complcmentaclón por ~ectores ---

l38 ·s. llionczek Miguel.· Ob. Cit. pág. 15. 
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industriales11 >;;e han veniUo tomando, dc!sde que se creó la ALALC, por los r~ 

present.intcs de Ll5 empresas de cada país 1 en las 1 lamadas Reuniones Secto

riale:,. Pues bien, una corporación multinacional que tiene subsidiarias en 

cinco, s·~is o rnás paÍsf-~S latinoamericanos está en posibilidades de quedar .. 

representad,) en la:;, reuniones sectoriale5 en un número lguc:il al de sus sub

sidiarlas. /\sí se dió el c<Jso de que en 1969 una corporación multinacional 

estuvo represtntada por seis de sus subsidiarias, qUe formaban parte de --

seis ~·l1Íses de f\1Dérlca Lattna. La preponderancia de sus intereses queda m~ 

nifiestu en las decisiones tomadas si se recuerda que son once los países .. 

que forman lo ALALC".(139) 

De 1961 a 1970, se han concluido 16 acuerdos de complementación Indus

trial entre los países de la ALALC y todos e1 los se refieren a sectores i~ 

dustriales en los que tienen participación importnnte, generi1lmente may.ori

taria. las corporaciones multinacionales. No s61o eso, sino que además. -

los gobiernos de dos o más países otorgan las reducciones arancelarias soli 

citadas por las emprt!sas que participaran en las reuniones sectoriales en -

las cuales se toman acuerdos que normalmente son aceptados y suscrJ tos por 

esos gobiernos. Pero las empresas no proponen Ja reducción de las tarifas 

aduaneras para luchar competitivamente. Eso está ya fuera de moda. Cada -

una de ellas va a producir, en un país, uno o varios de los productos favo .. 

recldos que la reduclrfan. Asf, por detrás de1 acuerdo arancelari~, que -

los gobiernos suscriben pensando que van a crear un mercado competltlvo ma

yor o ampliado, se encuentran los acuerdos privados entre las compañías por 

medio de los cuales cada una de ellas especializa su fábrica, en cada pafs, 

en alguna J!nea de productos. La consecuencia es transparente; ni el go .. -

blerno ni el público del pafs respectivo saben como evoluciona su depende!!_ 

cia de los bienes externos que pueden ser de importancia estratéglca o vi- ... 

tal para el buen funcionamiento de su sistema nacional. 

Queda demostrado así el gran Interés que tanto el gobierno de los ESt! 

dos Unidos, como las empre!ias multinacionales tienen porque la integr<lción 

l39. lani Constantino.- La crisis de la ALALC y las corporaciones transnaci~ 
nales. Revista de Comercio Exterior. México, Vol. XXI 1, No. 12, diciem
bre de 1972. pág. 1122. 



latinoamericana se sostenga y siga ddelant:.;.. ~lo obst.:Jnte, l<J v¡:.ini6n Ue. -1i 

gunos autores de 1a región st: í:)l(..prl.!SJ en el sentiJc1 de que la ir'IL<l':.i5n C'•·.

tranjera es lo único que puede impulsar el proceso de lntt.;::;ra,:.ión y se la-

mentan de que en los últimc1s tiempos los gobiernos de An1éric21 L,nina han en 

pezado a crear una serie de obstáculos a c~te tipo <le invcrsionr~s. Asl, 

Miguel S. \Jionczek, que por un lado nos presenta una exposic.ién bostante 

clara de los problemas que los m{smos países latinoamericanos h.1n intcrpu~! 

to a la integración por otro, considera la animLldvQrslón contra !os cmpre-

sas multinacionales como otro obstáculo J la integración. Sl rt:!alm~nte ... -

existe esa animadversión hacia lils inver:.iones extranjeras representadas -

por tas corporac.iones multinacionales, dabe considerarse como signo saluda

ble que hace pensar que los gobiernos de este subcontlnente están danJo los 

prtmeros pasos tendientes a iniciar el desarrolla econ6mico con vcrdildera -

independencia. Oe otra forma, se continuuría en el mismo estado de c.osus, .. 

en el que Ja integración, ni marcha a1 nivel de ritmo deseado, ni los bene

ficios son de provecho propio. Cabe citar aquí lo que un norteamericano -

(George Sal 1) escribe: 

'
1 lCún10 puede un gobierno nacional hacer un plan económico, con alguna 

seguridad sí una Junta de directores, reunida a cinco mil mtl las de distan

cia, puede, por el c·amblo de sus patrones L¿ compra y producción afectar de 

modo importante la vida econ6mlca del paTs?''. (1401 

lo qu~ si es desalentador y realmente nocivo para la integración en-

tre los par::>es más grandes de 1a reglón¡ así como las disputas por los "fa ... 

vore$11 del 9r.m patrón, tal como lo señala Wionczek. Por tanto, lo que se 

requiere, y en to cual se debe insistir, es la formación de un frente común 

a fin lJe que, con el concurso de esfuerzos, se pueda participar en igualdad 

de circunstancias en el actual sistema de relaciones económlctis 1nternacio

nales, representado por la presencia de grandes y bien organizados bloques 

de paíse!.. 

14º·1annl Constantino. Ob. Cit. p.íg. 1126. 
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2.- AHERICA LATIHA Etl LAS CONFERENCIAS DE LA UNCTAO. 

A.- ANTECEDENTES DE LA UNCTAD 

El 19 de diciembre de 1961, el Consejo Económico y Social de las Naci~ 

nes Unidas (ESDSOC), declaró que los años de 1961-1970 habrían de constl- -

tuir e1 11 Decenio del Desarrollo". Esta resolucl6n signlficaba que todos .. _ 

los países que formaban parte de 1 as Nac i enes Un l das se compromet f an a un 1-

f l car sus esfuerzos para impulsar el desarrollo económlco 1 en especial en -

los paf ses más atrasados. En esa ocas 16n se fijó como meta un crecimiento 

global del 5% del PNB durante los di1~z arlas consecutivos, con lo cual se h_! 

bría de alcanzar un crecimiento total de ~3%. 

Lo que llevó a las Naciones Unidas a tomar tal declsl6n fue la notable 

posición de desventaja que los paises subdesarrollados guardan dentro del -

conjunto de \a economía mundial, así como las Injustas condiciones prevale

cientes en el comercio exterior de estos pafses con los más evolucionados. 

Los ingresos en divisas de la mayorla de \os subdesarrollados dependen de -

1 a exportacl 6n de pro duetos bás 1 cos, que cons t 1 tuyen todavía unas cuatro .... 

quintas partes de su comercio de exportacl6n. El continuo deterioro de los 

términos de Intercambio, los bajos niveles de las tasas de desarrollo y el 

creciente aumento de la deuda pública en los paises 'de Asia, Afrlca y Amér.!_ 

ca Latina, invitaba a la crcac16n de algún tlpo de mecanismos en el cual 

se discutieron exclusivamente cuestiones de come~cio y desarrollo. 

En la resolución por medio de la cual se establecia el primer Decenio 

del Desarrollo, se incluyó una sollcltud al Secretarlo.General de la ONU -

en el sentido de que auscultara la poslbl lldad de que en un tiempo razona-

b1e1 se 1 levara a cabo 11Una Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comer

cio y Desarrollo". 

Esta Idea no tuvo muy buena acogida por parte de los paises lndustrlal_l_ 

zados, quienes ya tenlan su Acuerdo General sobre Aranceles de Aduanas y ·e~ 
mercio (GATT). No obstante, el Consejo Econ6mlco y Social de las Naciones 

Unidas convocó la "Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y De

sarrollo", cuyas siglas (UNCTAO) hablan de utilizarse en lo sucesivo como -

referencia. 

De esta manera, el 23 de marzo de 1934, dl6 principio en Ginebra, Sul-
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za, la 1 Reunión de UNCTAD, despu6's dt! trt!s períodos prcliniin.Jr::·.:. 1!.:. :.;"-!Sio~ 

nes que dejaron preparado el escenario. 

Actualmente la UNCTAD está integrada por 140 miembros, divididos en _ .. 

cuatro grupos: Grupo A, fo ... mado por los p<1íses de Afric.a, .L\;,ia ~1á:i Yugos la~ 

via; Grupo B, formado por los países desarrollados de economía de mercado~ 

Grupo C, Integrados por las naclones latinoamericanas; y Gr•Jpo O, formado .. 

por los países socialistas de Europa Oriental. 

A raíz de la 1 Conferencia se crea el Grupo de los 77, formado por los 

países de los grupos A y C. (r.~e grupo no está institucional izado y funci~ 

na Informalmente. 

La organización de la UNCTAD preraenta las siguientes caractcrísticas:

EI 6rgano permanente es la Junta de Ccxnercio y Desarrollo, formado por 55 .. 

Estados miembros. Se reúne rfos veces al año y funciona con las siguientes 

comisiones: Manufacturas, Productos básicos, Comercio invisible y de finan

claci6n relacionada con el comercio¡ y Transporte Marítimo. También está -

la Secretaría General, Este cargo lo desempeña el verwzolano Manuel Pérez 

Guerrero. Anteriormente estuvo en él Raúl Pre.bisch. 

B. - AHER 1 CA LAT 1 NA EN LA CONFERENCIA DE G 1 tlEBAA 

A partir del momento en que las Naciones Unidas convocaron oficialmen

te a la Conferencia sobre Comercio y Oesarrol lo que habría de real izarse en 

Ginebra, los gobiernos latinoamericanos lnlclaron los preparativos pertlnc!: 

tes a fin de organizar un frente común en dicha Conferencia. Para el lo se 

entomendó a un grupo de técnicos gubernamentales la misión de estudiar los 

principales problemas de lJ regi6n, con el objeto de formular recomendacio

nes que sirvieran de base para la elaboracl6n de un acuerdo final. "Esta -

reuni.ón ernpez6 sus del iberaclones el 20 de enero de 1964 en la ciudad de -

Sras t 11a 1 y a su v62, tomaron corro punto de ¡)art ida un estudio e 1 abo rada (e~ 

profesamente para es.a reunión} por consultores· de la CEPAL. En este estu-

dlo se presentó un anál lsis exhaustivo de los más graves problemas económl .. 

cos de América Latina dentro del contexto internacional. En él se destaca 

el gradual decaimiento del nivel del comercio exterior a partir de la déca

da de los cincuenta, hasta llegar a representar s61o el 6.5% de las expOrt!!_ 

cione.s mundiales a principios de los años 60, El comercio con los Estados 
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Unidos que representaba el 35% de sus Importaciones en 1948, bajó al 22% en 

el mismo periodo. Igualmente, la participación de América Latina en el co

mercio de la Comunidad Económica Europea, había descendido desde el By 9 -

al 5.5%. Se hace notar también que el continuo deterioro de los precios -

disminuyó el valor de las exportaciones latinoamericanas per cápita de 58 

dólares a que 1 legaba en 1930, a sólo 30 dólares en 1960-63. En fin, se h!!_ 

ce una revisión detallada de la sltuac16n que prevalecía en las relaciones 

económicas Internacionales de Arrerica Latlna".(141) 

Los técnicos gubernamentales reunidos en Brasl 1 ia concluyeron un docu

mento en el cual se plantearon una serie de recomendaciones basadas en el ... 

estudio de la CEPAL, y en marzo de 1964 se presentó ante los representantes 

de la Gobiernos latinoamericanos, quienes en A1ta Gracia. Argentina, elabo

raron el documento final que h..'tbría de Integrar las demandas que se presen

tarían ante la Primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Oesarrol lo. 

a) La carta de Alta Gracia. 

Como antes se dijo, en Alta Gracia, Argentina, se llevaron a cabo las 

reuniones entre los representantes gubernamentales de Jos patses latinoame

rl canos que culminaron con la fl rma de la "Carta de, Al ta Gracia" el 8 de -

marzo de 1964. 

Este documento const 1 tuye un verdadero suceso s 1 se tomo en cuenta que 

es la primera vez en la historia de América Latina en que los países sacri

fican el Interés particular a favor de una postura unificadora con vías a -

formar un frente común. 

La Carta de Alta Gracia representa la primera denuncia que se hace en 

forma conjunta de las Injusticias que llevan lmplfcltas las relaciones co-

merclales, financieras y de todo tipo que los paises más fuertes han lmpue~ 

to a Latinoamérica. En este documento se protesta por 11 
••• La estructU'ta 

actual de comercio Internacional que tiende a ampliar la brecha que separa 

los niveles de vida de las naciones al Impedir a los que estas necesidades 

de crecimiento económico y al polarizar los conocimientos técnicos y eiemen 

14 1.Revista de Comercio Exterior. Enero de 1964, págs. 9 y 29. 
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tos de bienestar en los países que ya cuentan con altos niv~les de ingre .. -

sos". (142) 

lgua1"1Cntc s~ subl"aya que 11 
... A los püÍSc::; indu~:.riaJi¿ado::. ben~fici~ 

rios del réginen vigente, cabe por t .. mto la responsabi 1 !dad principCJl en Ja 

solución de los :!efectos y contrJdicciones. propias Je ese sistema, contrlb~. 

yendo a lHl ca11bio de Ju estructura actual del comercio par,1 permitir así -

una distribución más equitativa de la riqueza, qt1e fortdlczca el ritr:10 de 

crecimiento de los países en desarrollo. Esta rcsponsabllidJd es de todos 

los países industrial izados cualquiera que sea su n~gimen económico1
', 

En lo ref~rcntc a lus demanda ... que los paises latinoa1;ieric.Jnos plante!.: 

ron ante la Primer~1 UNCTAD y que 1 por consiguiente, representaron la posi- .. 

ción del bloq¡JC lati11oameric¿¡no en esa conferencia, pueden anotarse como -

más irnportüntes las si9llicntcs: 

Lc1 CoofcrE>ncia debe e~.tableccr una nueva estructuración del comercio .. 

internacional y con este fin debcr5: 

.. Formular los princ.iplos y 1,as normt1S de operación qu~ deberán regir -

el comercio int13rnacion.:iJ ... ¡ establecer bajo el patrocinio de las Naciones 

Uni<l:1s, proccdi11ientcs y w._:cJnisrnos institucionales adecuados para asegurar 

el cumplimiento de las decisiones de la Conforencia ••. ; pugna por una nueva 

estructuración del comercio internacional con base en un trutamiento prefe

rencial, generalizado y no discriminatorio, en favor de todos los países en 

vfds de desarrollo". 

Los país~'i latinoamericanos demandaban además, que 11 los países en vfas 

de desarrollo no cJebTan estar sujetos a reciprocidad por las concesiones o 

prefe""-?OCÍ<ls que les otorguen los paises desarrollados, ni que tales prefe .. 

rendas se ext icndan a otros países desarro1 lados11
• 

Proponía turnbién que los pclÍSCS en vrcis de dcs.arrol lo que se otorguen 

preferencias entre sr, no deben extenderla a Jos países desarrollados. 

En resumen 1 este cuerpo de propuestas y demandas integraron la exigen-

cía, de p.:lrtC de Jos puíscs latinoamericanos, de que se rt:.visaron y modifi-

142 ·carta de Alta Gracia. Revista de Comercio Exterior. México, marzo de 
1964, pág. 162. 



108 

caron los conceptos tradicionales que rigtm lus relaciones ccon&nicas inte.!, 

nacionales. 

b) Acuerdas fina 1 es de la 1 UNCTAO 

Durante el tiempo que duró la Primera Conferencia de la UNCTAD, los 

países asiáticos y africanos y formaron el entonces l 1amado Grupo de los Se 

tenta y Cinco. Estos países unificaron sus demandas y sus esfuerzos con el 

objeto de presionar a los industrial izados a que adoptaran medidas efectl-

vas tendientes a hacer más equitativas las condiciones que rigen en el co-

merclo y las relaciones económicas internactonale,. 

El Grupo de los Setenta y Cinco, concentr6 todos sus recurso; en la t! 
rea de compromete!" a los países fuertes de occidente y del bloque soviéti

co a que aceptaran las siguientes demandas: 

"1.- Abol Ir toda clase de obstáculos y restricciones que recaen sobre -

productos bás 1 cos de 1 as rcg iones subdesarro 11 adas; 

2.- Modificar radicalmente sus propias políticas agrlcolas que no sol~ 

mente 1 lml tan el acceso a sus mercados a los productos de las áreas en des~ 

rrollo, sino que crean fuertes competencias en escala mundial; 

3,- Acordar un trato preferencial -no sujeto a reciprocidad a las Im

portaciones de productos manufacturados y semlmanuiacturados provenientes -

de los paises en vías de desarrollo; 

4.- Ayudar a los paises subdesarrollados a la resolución del problema 

de la sal Ida de divisas por cuenta de Invisible~ (servicios financieros, -

transporte de mercancías., etc.), mediante medidas concretas, y 

5.- Aumentar la ayuda econ6mica en función de la esperada dlsmlnucl6n 

de los gastos militares debido a la progresiva mejorTa de las relaciones P.9. 

líticas entre Occidente y el Orlente",(143) 

Desde luego, los paises Industrial izados votaron en contra de estos r.!:, 

querlmientos, de tal manera que en un momento se pens6 que la Conferenc(a -

estaba destinada al fracaso debido a la Inconmovible actitud de los dos gr.!!_ 

pos de países, 

143'Revlsta de Comercio Exterior,- La Conferencia de Ginebra. !Exito o Fra
caso?. México, junio de 1964. pág. 381. 



Al grupo latinoamericano se debió que aquello no terminara tal corno 

empezó, ya que en las últimas rl!uníones propusieron u11a fórmu!a <:c1r¡r:i\idtO .. 

ria que fue aceptada por las dos partes en pugna. Por rr.edio de esta fórmu

la se desistía de las dc1.1andas de acción inmediata y se aceptó que. las f~d::.

mas se fueran resolviendo en posteriores reuniones, a cambio de qu0 los pul. 

ses Industrializados aceptaran la creación de un organismo mundial sobre co 

mercio y desarrollo que distuba con mucho al originalmente exigido. 

De conformida.d con esto, las propuestas latinoamericanas quedaron ins

critas en el f.\ct.J finJI a r.,aner<i de recomendaciones, las cuales resultaron 

bilstante diluidas, tanto por los diferentes puntos de vista de los países -

africanos y asiáticos, como por 1.:t oposición de los países industrializaJos. 

Esas recomendaciones quedaron Insertas en la segunda parte del acta final -

en el orden siguiente: 11Principlos; problemas internacionales que pl.::inte<Jn 

los productos bá51cos; comi?rcio de manufacturas y semlmanufacturas¡ finan-

':iación de la 1'!xpansión del comercio internacional y fomento del comercio -

Invisible de los paí~-:>s en desarrollo¡ disp9stciones Institucionales; pro-

blernas esp1.!ci~1!es y problema$ de trabajo". (144) 

Resp~cto a la propuesta de la creación de un organismo mundial sobre -

comercio y desarrollo la Conferencia hizo la recomendación a la Asamblea de 

las Nacione~ Unidas de que estableciera la Conferencia de las Naciones Unl .. 

das sobre co•nercio y desarrollo como órgano de la Asamblea General y que -

previ'>!ra un procedimiento de conciliación. 

C. - AMER 1 CA LAT 1 NA F.N LA CONFERENC 1 A DE NUEVA DELH 1 

"Sin duda alguna, el más notable triunfo para América Latina en la_ ... 

Primero Conferencia de la UNCTAD fue la acentuada participación que en for

ma conjunta y organizada realizaron todos los firmantes de la C.:irta de AJta 

Gracia. A raíz de esto, la Comisión Especial de Coordinación Latinoameric!.!_ 

na (CECLA), que naciera en noviembre de 1963, precisamente con la finalidad 

de realizar los estudios preliminares de los problemas que América latina -

habría de presentar ante la Conferencia de Ginebra. se canso! idó como órga"' 

1'• 4·EI Mercurio.- Primer Período de Sesiones de UNCTAD se real Izó en Gine-
bra.- Santiago de Chile, 13 de abril de 1972. 
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no permanente de discusión y fue institucional Izado oficialmente el ~ño de 

1964, por medio de la Declaración de Lima". (145) 

A partir de esa fecha la CECLA se convirtió en un amplio foro donde -

los países de la reglón se reúnen con el objeto de armonizar los diferentes 

crlterios respecto a los problemas que les aquejan; así como el de unificar 

las polltlcas a seguir. 

Después de su función la CECLA se reunió en Buenos Aires a prlnclos de 

1966 con el fin de perfeccionar su funcionamiento, quedando debidamente es

tablecida en la Tercera Reunión celebrada en México, el mes de julio de ese 

mismo año. En esta reunión se dejaron sentadas las bases para que en lo -

sucesivo este organlsiro estudiara y decid.lera la posición de Latlnoamerlca

en los diversos foros Internacionales. 

De esta manera, la Cuarta Reunión de la CECLA efectuada del 25 al 30 
de septiembre de 1967, en la Ciudad de Bogotá, se dedicó esencialmente a la 

revls16n de los resultados de la primera UNCTAD y al estudio de las propue!!_ 

tas que el bloque latinoamericano habría de presentar en la Primera Reunión 

Ministerial del Grupo de los 77, la cual se llevarfa a cabo en Argel en el 

mes de octubre de 1 mismo a~o) con e 1 propós 1 to de un 1f1 car 1 as demandas que 

plantearfan los pafses subdesarrollados en la Conferencia de Nueva DelhJ. 

a) La Carta del Tequendama 

"Carta del Tequendama" fue el nombre que se te dló al documento final 

que surgió de la Cuarta Reunión de la CECLA. En· este documento quedaron I!!_ 

tegradas todas las aspiraciones de los pafses latinoamericanos, quienes con 

base a la experiencia de la Primera UNCTAD y de los escasos resultados de 

la misma, adoptaron una actitud objetiva e Insistieron en sus demandas y en 

la ejecuc16n de los acuerdos entonces tomados. Asf, Incluyendo en sus pro

puestas a todos los países de1 mundo slJbdesarro11ado declararon: 11Los paí-· 

ses en desarrollo tomando en· cuenta los trabajos real Izados por los 6rgaMs 

de la Conferencla 1 desean, entre otros objetivos fundamentales, alcanzar· -

con ocas 16n del segundo perlado de sesiones de la UNCTAD, acuerdos concre--

145·retricclol i Gustavo.- La Unión de América Latina ante los PROBLEMAS DEL 
DESARROLLO, Revista de Economfa. Vol. XXX, No. 10, Octubre de 1967, - -
pág. 305. 
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tos con los países subdesarrollados, sobre cuestione5 cspccífíciJ:.".(:~:G;· 

Se hacía referencia con esto a los débiles acul!rdos t 1.;:;;.;11~v::. en i~l pri

mer período de sesiones, en los cuales los paíse~ dcsarrol l«~t!'JS logrM\.'íl tl 

na\mente que las dlsposic.lones quedaran establecid.Js. en una t1.;rmlnología vzi 

gay ambigua y con plazos de cumplimiento indefinidos. 

Entre los diferentes asuntos trat.Jdos en Ja C.Jrta del Í·Jqucndr.wia sobre 

salen como más importantes las propuL?stJS siguientes: 

11Quc se adopte un programa de liberalización ar.:1ncel.:iria y no Jranc·~!a 

ria para los productos básicos c.uya exportación intr.;resa .:i los países en d..t=. 

s.:irrol lo ... ; Que con base en los Jcuerdos de la 1 UNCTAD referentes al e~t~ 

blecimicnto de condiciones generales de libre ac(;eso p.Jr.:i productos primJ-

rlos, los paíse5 en desarrollo insistí rán en el cumplimiento de les ucuer-

dos alc.anzado5 en Ja misma oc.Jsión en matcric:i de eliminación de prcferen- -

clas discrimin.Jtorias en perjuicio de países en desarrollo; •.. libre acceso 

de las manufacturas y semlmanufacturasoriginarias de los paísus r..m desarro

llo u los p.JÍses desarrollados, con la eliminación total e inf'T'edi.1ta de - -

aranceles y de tocia restricción no arancelaria¡ ... que se dé c.u;l1plir11iento a 

lo dispuesto en la 1 UUClAO en cuanto a proporcionar recurso5 financieros a 

los países en desarrollo en una cantidad mínima neta que se aproxime lo más 

posible al 1:t del producto bruto de los países desarrollados, aplicación de 

fletes prrnnocionJlcs tendientes a faci \ itar In exportación de productos -

manufacturados de los países en des3rrol lo, elaborados con sus materias pri 

111as: eliminación de las prdcticar; contrari.:is a los países en des<Jrrollo en 

las conferencias marítimas y¡ expansión del comercio con los p.Jíses de eco

nomía centralmente planificada11 .(147) 

Corno ya se dijo, este documento se presentaría en la Conferencia de 

Argel de 1 Grllpo de los 77, donde se di scut iría junto con los presentados 

por los p~íscs .ifdcanos y asiáticos. Tal circunstancia motivó que el pro

grama de acción latinoamericana quedílr<t sensiblemente desfiyurada, en vir-

tud de que la 11ecesidad de formar un frente cornún a 1J conci 1 L1ción de las 

diferentes posiciones. 11 Esta cambió de enfoque redujo las posfbilldades de 

146 ·cana del Tcquendama.·· Revista de Economía. México, octubre de 1967, 
µág. 304. 

147·carta del Tcquendama.- Ob. Cit. 



112 

negociacicin en Nucvd üt~lni, porque en luyar Je conc~ntrar nui::stros pl.:int~~ 

mientes ante los pclÍ:.>l.!5 ind..i:>tr¡.JI i¿JJo::. en J~untO!i concrclos, negociables, 

!l.! dió al nuevo documento (Cart.;J di.! Argt.d) t!l carácter de un manifiesto ge

neral, difícil de St!r usado cumo bJsc de negociaciones específicas 11 .(148) 

b) Acuerdos finoles de la 11 UNCTAD. 

La Conferencia de Nueva OC'lhi se desarrolló en un momento en que los -

países industrial izados se preocupab.:rn m~ís por los problemas políticos y -

económicos, como 1.:i intensificación de la guerra de Vietnam y la crisis in

ternacional del oro, que por Jo q~ic ncontecía dentro del seno de la UNCTAD. 

Además, la mayoría de los representantes de los pafs~s subdesarrollados en 

lugar de que ! levaran al terreno de las negociaciones, lo dedicaron a la e~ 

posición de largas e Insustanciales piezas oratorias. Esto de$de luego que 

afectó tanto la cal ldad como lil cantidad de acuerdos tomados. de lo cual - .. 

los países i11dustrial izados no se mostraron muy enfadados. 

En el campo de la 11ayuda 11 econ6mlca a los países subdesarrollados, los 

logros obtenidos consistentes en el compromiso de parte de los países indu~ 

trializados a dedicar el 1% de su producto nacional bruto, carecen de Inca!!_ 

sistencia, ya que estos últimos países se negaron a fijar la fecha de apll

caci6n de este compromiso. Unos proponían como límite el año de 1972, -

(Francia), otros 1975 y la mayoría, especialmente Estados Unidos se pronun

ciaban por cumpl Ir ese compromiso 11cuando su situación económica lo perríll-

tlera". (149) 

En cuanto al acceso preferencial de manufacturas y semimanufacturas -

originarias de los países subdesarrollados a los países industrializados, -

se logró la aprobación de un documento en el que se enumeran una serle de 

exportaciones de los países en 11 proceso de desarrollo11
• Sin embargo, tamp~ 

ca este documento establece la fecha concrela de la entrada en vigor del -

régimen de preferencias, como en el caso clnterior, fueron los Estados~Un.!_ 

dos los que se opu~icron a la fijüción de fechas. 

148 ·Gurcía Reynoso Plácido.- Revista de Economla. México, Julio do 1968. -
Vol. XXXI, No. ]. pág. 211. 

149"EI Balance de la 11 UNCTAD. R~vlsta de Comercio Exterior. México nbrll 
1968. Vol. XVI 11, No. 4, pág. 288. 
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Los logros obtenidos respecto a los productos básicos fueron también -

demasiado limitados. los países desarrollados aceptaron realizar conferen

cias ese mismo año sobre la estabilización de los precios del cacao y el -

azúcar. Prometieron también 11conslderar con simpatTa 11 las relaciones de ... -

los países gravemente afectados por la competencia de los productos sucedá

neos como las fibras sintéticas y el hule. Por otro lado se negaron a ini

ciar cualquier acción tendiente a la estabil lzacl6n del com~rclo de mate-

rlas primas. 

Finalmente, destacan acuerdos en lo referente a los fletes marítimos. 

turismo y tal"ifas de seguros y reaseguros. "Los pafses avanzados aceptaron 

cooperar, dentro y fuera de la UNCTAD. en lo que se refiere a la revlsl6n y 

ajuste de los fletes marítimos; la fijac16n de fletes especiales para las -

exportaciones no tradicionales de los países en desarrollo; la participa- .. 

clón de las empresas navieras de los paises miembros del Grupo de los 77 en 

Jas 11amadas 11conferencias marítimas internaclona1es11 ¡ la rebaja de las ta

rifas aéreas; el fomento del turismo hacia los paises en desarrollo, y la .. 

rev1si6n de las tarifas de seguros y reaseguros 11
• 

D.- AMERICA LATINA EN LA CONFERENCIA DE SANTIAGO. 

Al aproximarse la fecha. de la realizaci6n de ia Tercera Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarroll~,' los paTses del mundo sub-

desarrollado daban muestras de un justificado desarrollo respecto al poco -

empe~o que los grandes paises pon!an en el cumplimiento de los objetivos -

formulados en la Primera y Segunda Conferencia de la UNCTAD. 

"Por eJerilplo, en lo referente a la 11ayuda11 al desarr011o, los niveles 

alcanzados hablan sido mucho menores a lo establecido desde la Primera Con

ferencia, o sea, el 1% del producto nacional de los pa!ses industrializados. 

El comercio exterior de los pa!ses subdesarrollados siguió decl lnando y ha

bía pasado del 21.3% del total del comercio mundial en 1960, al 17.6% en --

1970. El sistema de preferencia para las exporladoncs originarlas de los 

paTses atrasados propuesto en Nuev<1 Delhi tampoco llegó a cristal lzar". (150) 

ISO.Documento final de la Segunda Reunión Ministerial del Grupo de los .77. 
Suplemento de la Revista de Comercio Exterior.- Diciembre de 1971. 
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ºAnte tales. evidencias la misma Organización de Jas Naciones Unidas tu 

'vo que expresar su preocupación 11por no h.:ibcrsc cumplido, salv.::i alg\ma5 !.!...;· 

cepclones, los compromisos asumidos en las Conferenci.Js 1 y 1 i de Ut-tCTf\011
• 

(151) 

No obstante, una nueva oportunidad para reiterar las dernand:Js de lo!:i -

pafses subdesarrollados habría de presentarse en Santiago de Chile, donde .. 

tendrfa lugar el tercer perTodo de ses Iones de la UNCTAO. 

Las Naciones de América Latina, al igual que las veces anteriores, in.!_ 

ciaron los estudios tendientes a preparar la agenda con base a la cual ha"'· 

br!an de conformar su posición en ~as negociaciones de Santiago de Chile. -

Estos preparativos tuvieron su culminación en la XI 1 Reunión de la Comisión 

Especial de Coordinación Latinoamericana (CECLA), que tuvo lugar en Lima, -

Perú, del 18 al 27 de octubre de 1971. 

a) El Acuerdo de Lima. 

Como resultado de la XI 1 Reunión de la CECLA surgió el "Acuerdo de Li

ma", en el cual los paTses latinoamericanos establecieron sus pontos de ..... 

vls~a que habrlon de ser discutidos en la Segunda Reuni6n de Ministros del 

Grupo de los 77 (<empuesta, en realidad, por 96 paf ses), que tendrfa lugar 

en esa misma ciudad, del 28 de octubre al 7 de noviembre de 1971. 

Mediante el Acuerdo de Lima, América Latina reclama tarrblén el lncum-

plimlento de las disposiciones de las Conferencias de Ginebra y Nueva Delh! 

eolmpeien a los pafses fndustrlailzados a cumplir con tales compromisos. 

"Los países en desarrollo reiteran los objetivos enunciados en la Carta de 

Argel que no han sido alcanzados sino en m!nima parte. Urgen a los paises 

de arrollados a cumplir los compromisos que han contraído en la estrategia 

Internacional de desarrollo, dentro de los plazos en ella Indicados, inclu

so los que se refieren a la atenc16n de los problemas especiales en los --

paises de menor desarrollo económico relatlvo".(152) 

~¡5 1 'EI Mercurio.· La cooporadón econ6mica Internacional y la UNCTAD, San-· 
tiago de Chile, 13 de abril de 1972. 

l52'Acuerdo de Lima.- Suplemento de la Revista de Comercio Exterior. Méxi
co, noviembre 1971, pág. 30. 



11 En este documento se prt.->senta una brev(; dcsi:ripció.1 de l;i si!..1Jaci6n 

económica del mundo subdcsarrol l.1do y S!~ invitu J l:.i comL:ni-:i:if! in1. 1.:;--1¡;)clv 

nal a 11cnfrentar el probleria del S\Jbdcsarrollo c.1m ;_,n n•,ev'.• ·~!:.píri1i1 ·r' r_r:_.;i 

un nuevo sentido de ur9er11.:iJ 11 .(l53} 

Dentro del gr":in núrn~ro d.:• propUl'S':JS, Jc .. "1ndJ'i y rcv::ir:1·~0.dd:lone" q,;·~ -

se presentan, destacan por Sll importa1,ciu los qut.). .:i conti:i·,J¿1ciór, si. :_,-3:-;;-

crlben y que en su mayoría son rcitt:r<1ciones de ,rnt1~riores planteanie11tos: 

Los países de América Latina señalan la necesidad de t'5tableccr l'íl<l -

nueva divisi6n Internacional del tretbajo, lo cuJl rt:ie¡ulc1·e c~i::1!.llos en 1-'!s -

estructuras productivas, tanto en los países desarrollados, corro en los p.J.!, 

ses en desarrollo •.. ¡ reclaman el establecimiento de un riuevo orden nior)eta

rio internacional ... ; ejecucl6n de medidas concretas para promover la tran.:!. 

ferencla de tecnología a los países en dcsarrol lo.,,; la con:iecución duran

te 1972, del objetivo de transferencia del monto mínimo del 1% del Producto 

Nacion.11 Bruto de los países desarrol \ados ... ; insta a los paf ses desarro

llados a que (no tümen) nicdidas ••. qtic Incentiven la producción de sintéti

cos y sucedáneos ... eliminación de la~ medidas arilncelarias y no aranccla-

rias, :.obre los productos riaturales .•• ; adopción de un procedimiento perma

nente de revisión, evaluación y ejecución r.~laclonado con el cumpl imlento -

de las medidas de política de la estrategia Internacional de Oesarrol lo •.• ¡ 

abolir todds las barreras no arancelnrlas que afectan a las exportaciones -

de manufacturas y semimanufacturas de los países en desarrollo; part1clpa-

ción de los países subdesarrollados en la reforma del sistema monetario in

ternac iona 1. 

Fn la Conferencia del Grupo de los 77 estas resoluciones fueron en- -

frentadas a las de los grupos asiáticos y africanos y con los acuerdos tom2,_ 

dos sa integró la 110eclaración de Lima 11
, que fue el documento con el cual -

el mundo subdesarrollado acudi6 a Santiago de Chl le. 

Desde luego que antes de \legar a la firma de la Declaraci6n de Lima, 

los tres grupos regionales tuvieron que dlrimir profundas dife.rencias moti

vadas especialmente por el conflicto de intereses entre los paTse~ "en des! 

rrol \011 y los de menor dcsarrol lo relativo, asf como por ~us diversas al tan· 

153 · 1bid. pág. 206. 
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zas económlcus <.Or1 un<i o md::. d0 1~i5 naciones industrializadas. 

E<1 este documento ~e urg~ u la comunidad interntJcional a que 11utilice 

el mecnnismn internacional para lograr una transformación del orden econ6-

Piico 1mrncH~d, piHLicularrnente en la esfera del comercio, las finanzas, el -

comercio invisible y 1.:t tccnologfa11
• 

El Grupo de los 77 propugnan piJr el logro de una división lnternacio-

na1 del trabajo más racional realizado mediante los necesarios reajustes -

estructurales en las economTas de los paf ses dcsarrol lados11
• ( 15lt} 

Recomiendan también "lo implantación por la comunidad Internacional, -

del programa de medidas especiales a favor de los pahes en desarrollo y de 

menor desarrollo relativo11
• Condenan, a~emás, 11el mantenimiento de ciertas 

tendencias indeseables y de po1ítlcas como la carrera armamentista, el col.2_ 

nlal lsmo, la discriminación racial, el apartheid y la ocupacl6n de los te-

rritorios de otros Estados, y en general toda dependencia que, en cualquier 

forma, pueda contribuir al subdesarrollo económico y socialº, 

b) Acuerdos finales de la 111 UNCTAO. 

La Tercera UNCTAO, celebrada en Santiago de Chile se desarroli6 bajo -

los mismos signos que las dos anteriores. Los representantes de los países 

·subdesarrollados vol vieron a mostrar sus exprestone~ de desa1 lento al ver -

que el final de las sesiones se acercaba sin que se hubieran establecido o 

adoptado medidas efectivas en favor de cooperacl6n económica Internacional. 

Por su parte, los pafses Industrial izados, quienes durante toda la Confere~ 

clase dedicaron a bloquear e Impedir la negoclacl6n de asuntos de real Im

portancia, parecían estar satisfechos de que aquel lo terminara para regre-

sar a casa. 

En los últimos días de la Conferencia se aprobaron las siguientes res~ 

luciones, las cuales quedaron lnclufdas dentro del acta a manera de recome!!_ 

daclones, habiendo sido el voto mayorltarl<> de los países subdesarrol ladl)s 

lo que hizo posible su consideración, ya que los países evolucionados siem

pre votaron en contra o cuando más se ·abstuvieron de hacerlo. 

l5 4·oeclaracl6n de Lima.- Suplemento de la Revista de Comercio Exterior. M! 
xlco, diciembre de 1971. pág. 7. 



11 .a) la iniciativa mexicana sobre una Cart;;. <le ló·s Dcbf'res ·1 0<Jf'\!Ci-Li:, 

Económicos de los Estados¡ b) el programa de medida:> .._.-•::.reci¿¡l-.:.:. en L:i.\or :: 

los países de menor dcsarrol lo relativos; e) 1a cucHión dt: ;a refo1ma ,J'.!l 

sistema monct..irio internacionill y de la vlr.culación entre los lkr::.J:o:; t:·sp~

cia1es de giro y la asistenciJ financie!"a al dcsarrol lo; ci) el Códíga de -

Comportamiento de las conferencias marítimus¡ e) la cuestión del c1Cc•Jso .J .. 

los mercados y las polític~s de precios de los productos b..ísicos; n el pr~ 

blema de las prácticas ...:omercialcs restrictivas y del accc.·so prefcre.ncial • 

amp\ iado de las rnanufactura5 de los p11íscs en desiHrol lo a los paf se;; de al- .. 

tos Ingresos; g) la cue~ai6n del volumen y condiciones de ayuda financie

ra al sector subdesarrollado de l.:i economía mundial¡ y h) los proble1:-ias de 

la transmisión de tecnología a los pafses pobres, el fomeoto del turismo C.9_ 

mo medio adicionill de captación de ingresos de divisas no reembolsables, y -

el plantt.?amicnto de las neccsidñdcs Je una nueva organiz.:1clón Internacional 

de comercio". (l55) 

Sin embargo, como antes se di jo, éstos no son más que recomendac.iones 

que no obligan en nada a los países desarrollados; y representan acuerdos -

que, cuando má:;, !:.6lo comprometen a estos países a que en una fecha poste-

rior se sigan tratando. Los temas Importantes, en los cuales los pafses -

subdesa rro \lados pus I e ron todo su es fuerzo por 11 ega r a negoc i acl ones con-

cretas, fueron sistemáticamente obstruidos¡ aún en la propuesta mexicanas~ 

bre la Carta de los Deberes y Derechos Económicos de los Estados, que fue -

posiblemente la que más votos obtuvo. (9D a favor ninguno en contra y 10 -

abstenciones) los países más desarrollados de occidente se abstuvieron, lo 

cual pone de r11anlflesto la franca oposicí6n de estos países de aceptar re-

g~as de obligación en sus relaciones e.en los más pobres. 

En problemas tales cc;no los productos básicos, como son los artículos 

agrícolas de exportación, al Igual que los minerales que son de gran lmpor

_tancia p-lra los países subdcsarrol lados no se experimentó ningún avance. 

Tampoco se dieron resultados en el problema de la estabilización de los pr.!:_ 

dos de las materias primas al no establecerse ningún acuerdo. 

l55'Revistd de Comercio Exterior.- La 111 UNCTAD. Una apreciación prelltnl•· 
nar. México, mayo 1972, pág. 390. 



118 

Aún cuando lc1s paises subdesarrolladas 1n:ilstieron en la discusión de 

l<ls preferencias aranccL:Jrias a las cuales se hablan comprometido Jos paí-

ses desarrollodos- desde anteriores conferer.cias, estos últimos paises no- ... 

ac(:'ptaron ningún compromiso. 

La ausencia de fechas fijas para cump1 ir con Jo acordado en cuestiones 

de "ayuda" f!nancfer3 también l lbra de responsabl 1 idad a los mayores paí- • 

ses. 

Resumiendo, la UNCTAO sólo fue una vez rnás la gran caja de resonancia 

de las demandas del mundo subdesarrollado, Y nuevamente ha sido se~alado • 

esto como "el gran triunfoº de los países subdesarrollados. Sin cmbaqJo, .. 

debe de recordarse que la UNCTAD no fue .creada s61o para plantear problemas. 

Entre los principales objetivos propuestos a alcanzar mediante la UNCTAtl se 

encuentran los de "fomentar el comercio internacional con mi ras de acelerar 

el desarrollo econ6rnlco: modificar el actual rl!glmen de comercio lnternacl~ 

na! con miras a acelerar el desarrollo econ6mico; modificar el actual régi

men de comercio lnternaclonal .para ponerlo al servicio del desenvolvimiento 

de los países en desarrollo: 11 ... conseguir para las exportaciones de los -

paf ses en desarrollo precios remunerados, equitativos y estables y mejorar 

su acceso a los mercados Industrial Izados ••• ". (156) Y muchos otros mas que 

hablan de acciones concretas y no sólo de que la UNCTAO es el "máximo foro 

Internacional de discusión de los problemas econ6mlcos del mundo". 

Existen .varias causas que motivaron el escaso camino recorrido por la 

UNCTAD en la consecuci6n de sus objetivos. 

En primer lugar, destaca la. carencia de una verdadera voluntad poltt.!. 

ca, de parte de los pafses desarrollados, de cumpl l r con los compromisos 

contraid::>s. 

Por otro lado, "la falta de acuerdos sobre plazos y fechas límites pa

ra la concreción de ciertos puntos contraídos en las diferentes resoluclo·

nes y recomendaciones; la ausencia de una polftlca Internacional de pré· -

clos, las poi ftlcas agrícolas de los paf sos desarrollados altamente protec

cionistas. Igualmente, no existen proce.dimlentos adecuados para la revlsl6n 

l56·E¡ Mercurio.· UNCTAD. Principales Objetivos. Santiago de Chile. 13 de· 
abril de 1972. 



y evolución periódica y sistemática de lL"~- avJnces !ogradc> . .;; u1 •'.!\ cuir.;-ili- -

miento de la'3 rcsoluciones' 1 ,(157) 

El principal de los factores sCfh1\aúo<:. coroc:: dcterrninanks de lt,;:' .. ;:<;cJ~ 

sos resultados de la UNCT/\D e:s si11 duda el prir.iero, t?S decir, L; lai:·; de 

voluntad para cur.iplir \os compromisos di.: part~ de los paí:.es rico::. 'í eJ 

que no pu~de ser de otra rnanera. Durante todo este trab<~Jo !.u ha tr.::u1Co 

de demostrar que los países d1~sarrol l.'.lJ05 lo menas que de~ean \;~ \; 1J~ s..: d.:: 1 ~ 

cambios en et actual sistt!ma de relaciones cconómic.1s internacíorH.'dcs; iíl -

contrario, hacen todo lo posible por perpetua1· esa ;ituaci6n de i.:><plotaciéin 

y dependencia. Lo más que hacen, a veces, es conceder r1ínlmas reform.;~ que 

no afee.ten sustancialMente el st.:itu quo vigente y sólo en .iqt1c1los caso~ -

en que consideran que una actitud lnflextblc puede poner en peligro el sis

tema. A eso se debe precisamente la participaciór: de l~is grande~ potcncius 

en confcrenci.:is como la UNCTAD. 

L;, r.o accptac i ón de la crea e i ón de es te organismo así co;no 1 a no pa rt ]_ 

c.ipaclón, indudablemente hubiera causado una profunda irritación entre los

paíscs Sl1bdi.:sorrollt1dos que probablemente hubiera pu~sto en peligro sus in

tereses (ql1..:: son ffil1chos) en \os territorios de estos países. 

Por e:>la·:.· r:.otivos los paf ses subdesarrollados deben buscar la solución 

de ~us p rob l ema!1 en sí mismos. y no esperar que 1 as grandeo;. poten e i as, estén 

dispuestas a cooperar en l?Sa tarea. 12 años de vanos Intentos por encon--

trar cvmunicación entre naciones poderosas y subdesarro1 ladas dentro de la 

UNCTAD, son resultado de que los dos grupos de países hablen y defiendan In

tereses diametralmente opues.tos. 

S'n embargo, no se entiende que aquí se objeta e\ carácter positivo de 

ta UNCTAO. No, 1o que se quiere es hJcer notar (\o que ya 1~ucho'i han hu- .. 

cho) que llast> la fecha los países subdesarrollados a pesar del aparente -

bloque unido que presentan en el seno de la UNCTAD, la ampl la gama de in te· 

reses particulares obstruye y anula \as perspectlvns de un verdadero frente 

común que, de e>:istir, no sólo se ~laborarían ''pliegos de peticiones" para 

presentarlos ante ta buena voluntad de los países industrial izados, sino --

lS7'El Mercurio.- UNCTAO. Principales objetivos. Santiago de Chlle, 13 de -
abril de 1972. 
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mm. se (d,;ibor0rL):1 t<J·m1é11 µ!..:i:1·..:..) du .Jcción esoecíficos en los c.uales se 

prevcrí<i la iictitu,l 'l""t! :.:.:· .i.::t:c dt~ lO«r,.Jr Cf'I caso de que las demandas sean -

dcsoí1~a~ o su~L-~-¡a·;:J~• tün el simple argurnC:nto de que 11serán estudiadas con 

'S ímpatfc, 11
• 

L<J UNCTl\D t.:!S ci foro apri:>piado no sólo para plantear problemas, sino -

p.lrü c;-.:iqir su '",oluclón !a implantación óc un si.stem~ de relaciones econ.§. 

micas más justo 1 y p~1ra exponer ante la opinión pública mundial las med(das 

que si! .:iduptar~ín en caso de no ser e<:.cuchados. Esto desde tuego 1 implica- .. 

ría sacrificios, pero si un solo paí!> sop1Jrt6 las consecuencias, como Cuba, 

despw~~ Chile y luego Perú, con muy:..ir razón l<- unión de todos los países 

subdesa rro 11 a dos. 

El Innegable fr~caso del prin:cr Decenio de 1as Naciones Unidas para e1 

Desorrol lo corresponde ese11ciatmcnte a1 mínimo interés de los pafses avanz! 

dos. PerJ es necesario reconocer que la ausencia de medidas efectfvas de -

parte de los países en desarrol to por provocar carnbios concretos en la si ... 

tuación Imperante también ha sido determinante. Estos países tampoco han -

hecho mucho por real izar r:tedlficacioncs tendlentes a ronper los 1azos de de 

pendencf a. Los gob le rnos 1 at i noame r1 canos que en los ú 1 t l mas ti ernpos se 

han caracterizado por sus declaraciones impregnadas de rebeldía ante el co

lonial tsmo y el imperta11smo son incapaces siquiera· de Intentar cambio~ en 

tus estructuras económicas y soc1a1es dentro de sus propios paTses, muchas 

de las veces porque ellos mtsmos pertenecen a lo~ grupo5 que explotan y ma!'_ 

tienen marginadas a las grandes masas de sus pueblos. 

Es urgente real izar modificaciones tanto en 1a estructura de tas re Ja .. 

clones económicas internacionales, como en los sistemas de vfda y de produ.=, 

clón de los pueblos subdesarrollados, 

Mientras no se real Icen tales modtflcaclones, y no se fomente una ver

dadera conctencia de independencia económica y de desarrollo econ6mtco con 

justicia social, las cosas seguirán esencialmente corno están y los logrÓs -

superficiales que se alcancen mediante la actitud 11magn.1nlma 11 de lo~ países 

poderosos, s61o demostrarán la Incapacidad y el falso deseo de llegar a ha

cer nuestra propia hi storla. 
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ca.POS cf..::c.tuaro~, •1.Jria5 rcJniOlt1..''- • e-~r:i ... -nt•..:.: 

titud fut:.: :·1otivad;1 ¡:..or el inc~¡n;p?i:nicnlo d1.:: los c.ompromiso~; con:.r<:iíJc·-, i:.c 

estos pa7;1'S 1..·n di fer<!nLl.!s dcucrdos c-onit!rcial~s y polílic.J'i cc1ncen.-11Jo~, i;un 

Miéric.a L.JtinJ. 

La cclet-.. .r~1c.i1)n dl' tz1!t:s r1~1.ni0Pcs condHjeron i3 la fir:;~~i ·kl 11 (.onsi.~ns,:, 

L;:itinodnH.~ric.:rnu de Viñél del t'Jr' 1
, en rnúyc de 1969 y la 11 0cc!:Jr,í..:ión de hu~~ .. 

nos Aires11
1 L:n julic. :Je 19~/0, 

A.- H CONSENSO OE VIM DEL MAR 

1948 quedó C'.>t,1'::ilcciúu oficiai1::enu· 1:1 pri;<',ei' c.on·Junio l'ntr'..> {.:;1ériw la: i:<d 

y los Estih1o~ Unidos. r•:derente ·'.'! ~!l5 rc!..:icionr:~ cconómicJs y políticas. A 

partir de cntcni.;e~ se han r .. ~,;:i!i¿ado vatios intentos de rcv\s.i6n úe ..JSd5 re· 

laciones con •Jisti1, en caL~a l)casión, de rnejorar J,:i silL1aciér, dt los p.JÍ~c;, 

latinoameri::.Jno5. Con ese ot>je:to iue cn:.1d.J l.:i fil inr1Zd p.:u-a e.1 Progreso 

(P.LPRO) en 1961. Luego, en 1963, el CIES en<.C'!rncr)dÓ a lo<;i expresidentes Ll~ 

ras Carnurgc y l.ubistschek la elaboración d(.: 5í.'nC-:>s trabo:<jus en los cuales -

se analizarían las debilidades de la All.JnZ.J, proponiéndose fÓn".'!ul.:is a fin 

de mejorarla. Postcriorn1ente, en 1967, se concretó un nuevo J(.;ucrdo entre 

los países Latinoamericanos y 105 Estados Unidos r".ediante la 11 Declaraclón .. 

de los Prt!siJe11te'i de AméricaH, de Punta del Este. 

Como :,t.- h,...c,; notar, en todos estos acuerdos han p.:artlcipado en forma ... 

lonjunt.:i los p<1Í'it!S latinoamericanos y los Estados Unidos. Si11 t.:r:1bargo, en 

1969, en vistti d~ que el poderoso puís del norte PO poní.1 Pn práctica ning~ 

nJ acción que modificara en algo c.1 sistema Q(! relaciones t.!conómicas preva

leciente, se tomó la decisión de organizar un frente común l-Jtinoar.1edcano 

i.lnte el gobicrr.o de 105 Estados Unidos, en función de ej1.!rc1.:r <ilgún tipo de 

presión. 

A este. fin estuvieron <ledicadas las reuniones celebrud.Js pnr la Comi-.

sión Especial d~ Coordinación Latlnoarr.cricana, durante loi:. rncs.:;s de marzo y 
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r.i.Jyo tk ~'.1G~1 ,;n :l.:tntiJgc '.it' Chile. La CtC!_A sesionó entre:, c .. i..u.;ioncs, do5 

n¡Ví.:l (~l' exrcrto:·, y :¡.-,·J .J r.iv1:1 mini5terlal. 

;:¡ rieríe;jo d._,, S.:.:'.::ior:\·s a riiy~I ministerial dt.: /,:i C(Clf¡, St:· ! levó<) i.:Jbo 

d.:-:! 15 cJ! 17 .:h~ ;~1.Jyu, t:n rl b<Jlncario ~hi !eno de Vifw del /ic;r. Cn cs.:l ocJ.

sí6n v.::n ios gobii..:!'n1)'... latinoaf'1cricanos, .:orno Chile, Perú y el E..::u,'3Uor, se -

pron1.mci.3ban por wn.1 actitud r.iíis l ibr(' )' cc1ér9ica u11te los lstJdos Unidos, 

propord~ndo 1uü- sr; cxigie,.an soluciones efectivas e inmediatas. Por su par 

te, 81·<.i~il pri~<;..f..;'.ntó un :rnteproyecto con un inventario de todos los comprom! 

sos políticos contr,1fdos ror L:;-;; Estados Unidos en los últimos 20 ai,os. "rn~ 

ches de· 1o:) cuales permanecen !i.J~t·.:i la fecha en c.3}idad de letra mucrta11 • 

(158). Desde lue00, fue rech,:zado ese ar.teproyecto, ya que según la opi- -

nión del representante de Argentina, las aspiracloncs de América Latina "d.!:,. 

ben rcfl~j • .Hse en conceptos que no Impliquen renunciamientos de sus princi .. 

píos esenciales, pero deben ser formulados empleando una estrtJtcgi11 qlle fa

cilite el di~!ogo cr•::?.otivo 11 • 

las conversacio!1cs se llevaron a cabo en un ambiente polémic.o protago

nizado por dos grupos bien dcfinidt1s; los que dcfendfan una actitud enérgi

ca e lnflexible, encabezados por Chile, Perú y el Ecuador 1 y Jos que propo

nían una posición moderad<l y ftex.ible, representada por Argentina, México 

y Brasil 1 quienes terminaron por imponer sus puntos' de ;fsta. 

Al documento final se le dió el nombre de 11Consenso Latinoamericano de 

Viña del M.ar11 y en él los países latinoomericanos le recuerdan a los. Esta-

dos Unidos los distintos convenios contratdos y de tas obligaciones en .. 

el los establecidas. "Esas obl lgaclones y programas, dicen, no han tenido, 

hasta ahora, adecuado cumplimiento y atenclón".(159) 

Se hace notar también que "la brecha econ6mlca y clentfflco-tecnológl

ca entre el mundo en df:'sarrol lo y las naciones desarro11adas, ha crecido y 

sigue c_reclí~ndo y los obstáculos externos que frenan el rápido crccimlen .. to 

económico de los paises latinoamericanos no s61o no hnn sido removidos, si

no que t lcnden a aumenta r 11
• 

l5B'Revlsta de Comercio Exterior. CECLA. Como llegar a un conoenso. Mé><i-
co. Vol. XIX. No. 6, Junio de 1969. Pág. l¡l¡¡, 

¡59,Consenso Latinoamericano de Vi~a del Mar. Ob. Cit. Pág. 321. 



co de la región ~e presentan c.on muyur in ten~ itJJJ l!n lil~ i-..:::.t r-i":c;,_:;,,cs ar.,~1-

cel~~rias y no arancelarias que impidt'.!n l!\ acc+;!50 •l los urJn,j~~s :rl!1L.:..:id1.1-:. p11...~1 

diales¡ el deterioro progresivo del volumen de la a~ist~'1ch fi11ancicra in~ 

ternacional; las pcrturbaciont:5 deriv.1das del funciuriurr:icnto d...-.1 sísti:~m:, r».C:. 

netario internacional. en las cundlcion~s de.l transport•! m~Hít i···ll• q•JI! {.'ne~ 

recen el comercio exterior de Am.Srica L,Hint), y en lns d:ficulcudes pJra la 

transform.Jción de l.:.i lecnolo3í'1 111oderna y los pJÍscs de la r~:.·~1i.5n. 

Al let!r el texto del dacumcnLo del Consenso Lat inrn:110rico¡¡o de Vlfía ~

del Mar se nota un.J ac.tltud que poUría calificar!>i: d~ conti·.:idictoii.J. y que 

se asemeja mucho a lo que L!I reprusentantc dt: Chile <.:xprcsó l.'.!;1 1.1 reunión~ 

nivel de e,'<pertos al referirse a la posición que América Latina <lebía adop

tar frente ·3 Est.1dos Unidos: 11 no debemos ser pacatos. decía, comprometidos, 

pequeños, tiPioratos y cnLrcguisLas ••. !lo veo porque habríamos dr manlfes-

tar nuestra-s ideas previamente amoldad<ls, encajonad.:is o dis1-;iinuídas a lo -

que nosotro'i estimaremos que los oíl.los de [5tudos UniU:.:is ¡:n .. a:d~:!n e:>cuchar 11
• 

(160) Por un lado, se 11exigc (en el documento final) el cumplimiento de -

los comprc;:niso> generales incluidos en la Cgrta de l.::J Organización de lo!. -

Estados Americanos y en el Convenio de Bogotá; en f.!1 Acta de Bogotá, en la 

Carta de Punta del Este, y en el Acta Económica y Social de Río de Janeiro, 

en el Protocolo de Buenos Aires y en la Declaración de los Presidentes de -

América 11 , Empero, en párrafos posteriores del mismo documenta se aprecia -

un notable cambio que dista mucho de la exigencia tintes transcrita: 11Basa-

dos ~n estos pl.)nteamicntos, principios y afirmaciones, los países latino-

ame ic.anos al proponer conjuntamente un diálogo con Estados Unidos de Amérl 

ca deciden TRANSMITIRLE sus principales aspiraciones respecto al comercio -

internacional, transportes, flnanciarnicnlo, inversiones invisibles, desarr~ 

llo científico y tccnologíd, cooperación Lécnic.a y dcsJrrollc social, con -

•1istas a lograr, .:s través de las acciones y nc~ociaclones correspondientes, 

un avance en la cooperación interamericana11
• 

En general, éste es el tono y C'l lengu3je que se utiliza al plantear -

16º·Revlsta de Comercio Exterior. México, Vol. XIX, No. 6, Junio 1969. Pág. 
4ZZ. 



124 

los diferentes problemas que incluye el documento y que en stntesis se rc-

fiercn a: 

~) Co11erclo: 11Desarrol lar esfuerzos conjuntos para la eliminación •• , de 

las preferencias discriminatorias que perjudican la colocación de Jos pro-

duetos básicos latinoumericanos 11
• 

b) Transportes: "Evitar al máximo posible que el incremento de los ca~ 

tos operativos que se produzcan fuera del área latinoamericana, se refleje 

en aumentos de los fletes marítlmos11
• 

e) Financiamiento, Inversiones invisibles: 11Constituir una transferen

cia real y otorgarse de acuerdo con las políticas y planes nacionales de de 

sarrol 1011
• 

d) Desarl'oll<> social: Reiterar que: "Su desarrollo económico (el de -

los países latinoamericanos) debe conducir a una efectividad transformacf6n 

social, cuyos objetivos básicos deben ser, mejorar substancialmente las CO!!, 

dlciones de vida de la poblaclón 1'. 

e) Cooperac16n técnica: "La cooperación técnica debe dirigirse al ªP.'?. 

yo y complementaci6n de los programas nacionales de cada pafs y organismos 

encargados de su ejecucl6n y no a la substitución de los mismos". 

f) Desarrollo científico y tecno16glco: " ... Estados Unidos de América 

deberían: apoyar a los países latinoamericanos en materia de ciencia y tec• 

no logia canal izando su cooperación en función de las metas y prioridades f_!_ 

jades por éstos y a través de Jos organ 1 snos nac i ona 1 es y reg 1ona1 es que ca 

r res ponda 11
• 

El documento fue aprobado por unanimidad en la sesl6n del 16 de mayo y 

se acordó que el presidente de la CECLA, Gabriel Valdez, lo presentara ante 

e 1 pres 1 dente de los Estados Unidos, en compañía de todos 1 os embajadores -

latinoamericanos acreditados en ese pa is. 

La entrevista se realizó el 11 de juniode 1969 y a juzgar por los re-

sultados realmente no puede decirse que la declarac16n conjunta haya canÍbl! 

do en algo la actitud de los Estados Unidos para con América Latina. El -

presidente Nlxon contestó en forma general diciendo que la ayuda al desarr.'?_ 

llo económico de América Latina corresponde principalmente a la inversión -

extranjera, con lo cual sugería que los paf ses latinoamericanos debían de -

dar todo tipo de facll ldades a los Inversionistas norteamericanos, a fin de 



11acclerar11 el desarrollo de líl región. 

Esto en realidad sólo viene a ratificar qut:. 1o Cinico ,11.n:' li:: ir1purt...::i 

los Estados Unidos es la defensa de su~ propio:; ií'llCresl'S r~opn.-;,e1!t(i,~..:1., r'u 
las grandes empresas tran!.>nJtion~1lc-s coloc¡,das c5trat&gic~1rn· .~:.·::. ,;¡ l':·l1L: lo 

largo del tcrritor·io lutinoa~~1cric.:ino. Por otro lado, qut'.i..!,1 ;;1a11ificsu:.i !<!111~ 

bién la poca eficacia qu~ ltJs acciones conjuntas tlcn~ri cu3'1d0 no ex1SU' 

la esencia d~ un verdadero 11 const!nso11 de intereses y. en cori;¡cct1encia, al-

gún tipo de medidas que presenten nuevas alternativus er1 el caso de que l:J':. 

solicitudes no sean aceptadas, 

B.· LA OECLARAC 1 ON DE BUHIOS 1i 1 RES 

11 Dec1arac.ión de Buenos Aires, es el nombre que se le dió al docu~11ento 

suscrito en la reunión ministerial de la CECLA, celebrnda e fines de julio 

de 1970, en la cupital de Argentina. Los países latinoamericanos se reun1.=_ 

ron en esa ocasión con ~1 objeto de definir una posición en las relaciones 

comerciales con la Comunidad Económica Europea (CEE). 
11 Los antecedentes de esas relaciones se encuentran en liJ primera reu-

nión de contacto ! levada il cabo en julio de 1963 por los embajadores latl-· 

noamerlcanos acreditados ante las naciones que formaban la Comunidad. En -

ese encuentro, los jefes de misi6n presentaron un memor..lndum, en el cual -

se p\.1nteabrln los principales problemas ocasionados por la evolucl6n de la 

CEE. So· hdcfa referencia en forma especial a cuc'.ltro categorías de produc

to: Tropicales: de zona templada; materias primas y combustibles; mcJnufact~ 

ras y semimanufacturas. Se sol !citaba, además, un Intercambio de informa-

cl6n permanente parn buscar soluciones en forma conjunta y para promover la 

asistencia técnica y financlera".(161) 

En noviembre de 1964, la CEE expresa oficialmente su deseo de celebrar 

reuniones entre los dos sectores, con el objeto de estudiar los problt?mas -

anteriormente presentados. y de revisar el sistema de relaciones prevalecie!!, 

tes. 

16 1.oávila Gómez Palacio Roberto.- La comunidad Económica Europea y el Co-
mercio con América Latina. Revista de Ecor\omfa, México, marzo 1969. --
Pág. 7i. 
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Los representantes l at i noamer icanos aprovechan la oportunidad para --

reiterar los ¡->rcblern::is sr:~ílalado:. en julio de 1963 p.::ira agregar i:i la lista 

vldad en la discusión d~" los oifercnte5 puntos de vista presentados por los 

dos grupos, buscando sicr..pre el establecimiento de fórmulas que evitaran un 

deterioro en sus relacio·11;?s. Sin embargo, es necesario anotar que estas 

conversaciones mmca tuvieren el carácter de negociticiones y que, sólo se pe_i:, 

seguían el crear conciencia de las efectos negativos que la creación de la 

CEE había traldo consigo en el co11.Hcio de América Latina con las seis na-

clones que formaban la Comunidad. Por tanto la real lzaci6n de tales reu-

nlones no derivaron en compromisos u obllgacloncs de ningún tipo. 

No obstante, en octubre de 1959, el Consejo de Ministros de la CEE - -

"adoptó una dec1ar.Jción en la que manifestaba comprender la gran lmportan-

cla política y económica que representa el desarrollo de buenas relaciones 

entre la Comunidad y los paises latinoamericanos, e Instruía al Comité Per

manente, formado por delegados gubernamentales con sede en Bruselas para.,._ 

que estudiara y propusiera los instrumentos adecuados a Ja consecución del 

objetivo así definldo".(162) 

Los pafses latinoamericanos consideraron que éSte era el momento oport~ 

no para entrar en negociaciones concretas con la CEE y llegar a un acuerdo 

común en el terreno de las relaciones económicas y comerciales. Por tal~ 

tlvo, Argentina realizó las primeras consultas con los demás gobiernos la- ... 

tlnoamericanos para celebrar una reunión e:<traordinaria en la cual se fija

r& una política regional común frente a la CEE. 

La reunl6n tuvo lugar en Buenos Aires, a finales de Jul lo de 1979, La 

comisión Especial de Coordinación La~inoamerlcana fue la encargada de prep!!_ 

rar los trabajos en un período de sesiones prel !minares celebrado a nivel -

de expertos. 

La 11 Declarac16n de 8u~nos Alres11 surge de la reunión de la CECLA a ni-

162 ·Revista de Comercio E~terlor. Inicio de una nueva etapa entre América -
Latina y la CEE. México, Vol. XX, No. 11, Noviembre 1970. Pág. 850. 
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ve1 ministerial. Er. est~ documento se hace notar la preocupact0r~ J-.; lu~ - · 

países latinoamericanos por 11cl debiliL1miento progresivo •.fo los t1-,:dick···~ 

les lazos P.Xistentes entre las dos árcas 11 .(l63). Por tal r.1\Hivo, ~,,~ prorc-

ne 11al Consejo de Ministro:; de \J~ Con,unioade:, Eurcpeas, :d~¡un,:.;; l \n:.;:imic~n

tos de acción cor.junta que conduzcan hJcia un,1 nuev.:i prJ\ític.:i d!..' r:oo¡1cra- -

ción y así contrJrrcst.Jr las tcndencios que vienen contribuyi.:ndo wi p,Julati~ 

no distanciamiento entre las dos rcgiones 11
• 

Los lineamientos propuesto~ Sé refieren concretame:ntt~ al e>t<.:blecimil!n 

to de un sistema de cooperación que conduzca ,1\ fortalc~,.::irr.iento d~· las r~la 

cienes recíprocas; celebrar cuanto antes una reuni6n a nlvel rninisteri.'l1¡ -

Iniciar a la rn.íxima brevedad conversaciones preparJtorias entre los rc:pre-

sentantcs de los países latinoamericanos, dú los seis países europeos y .. _ 

miembros de la Comisión. 

lJS peticiones c¡ue ~e pL:mtc.m están dirigidas a lograr ciertos benefi 

c\os en los aspectos: 

Comerciales.- 11Mcjoramiento de las condiciones de acceso y de comerci3!_ 

1izacl6n de los productos básicos y de las manufacturas y scmín1anuf.Jcturas

orlginarios de Amércia latina"; 

Financieros.- "Nuevas rodal idades para operaciones. de flnunciamlento -

reíeddos al desarro\ lo de América Latina, que ast?guran el tratamiento fov~ 

rab1es' 1
; 

Científicos y Tecnológicos.- "Colaboración para el fortalecimiento de 

la Infraestructura científica y tecno16gica de América latina, y 11 

Preferencic:is arancelarias.- "El pronto establecimiento del sistema de 

preferencias generales no recíproco y no discriminatorio, para los produc-

tcs manufacturados y semimanufacturados procedentes de parses en desarro- -

11011 • 

4, - LAS RELAC 1 ONES ECONOH 1 CAS 1 MPUL SADAS POR OTROS ORGAIH SMOS 1 NTEP,NAC IONA

LES. 

la loternaciona1 de los mercados, por la vía di.; su prlncipcii agente, -

los organismos internacionales contribuye para darle: un 11ucvc c0ucc al pro-

163·oec1aración de Buenos Aires.- Revi~aa de Comercio Ext~rlor. México1 Vol. 
~x. No. 8. Agosto de 1970, Pág. 617. 
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ce5o crítico de la economíd en todo el mundo, principalmente en los pafses 

latinoan:ericm1os uno de l!o;os organisnos es la N.iviera Multinacional del Ca

ribe (NAMUCl\R) que así corno éstt!, han servido corno vehículo del intercam

bio comercial. 

A. - NAV 1 ERA MUL T 1NAC1 ONAL DEL CAR 1 BE, llCUEP.00 DE CONST 1 TUC ION DE Lll EH 

PRESA NAVIERA HULTINACION/ll DEL CARIBE, S.A. (NAHUCl\R). 

En San José de Co~ta Rica, se celí.!bró un iJCUCrdo de Constitución de la 

Empresa rlavtr.ra Hult.inaclon.J\ del Caribe, S.A.; que en segulda se inserta: 

Lo NAMUCAR fue constituída "el lo. de Diciembre de 1975, lo sede para

que se 11 evaran a cabo fue San José de Costa R 1 ca, la Empresa Nav lera Mu l t..!. 
nacional del Caribe, (NAMUCAR) se integr6 con los siguientes miembro'I>, Cos

ta Rica, Cuba, Jamaica, Méx.lco, Nicaragua, Panamá y Ve"ezuela. Sus opera-

clones se iniciaron con cinco buques. Hasta 1975 la carga y el transporte 

de mercancías entre las naciones que rodean e) Mar Caribe estaban controla

das por empresas navi~ras Transnacionates et (88%), y ,s61o el 12% se trans

portaba en buques pertenecientes a los poíses de la zona•>,(164) 

ACUERDOS OE CONST 1TUC1 ON DE LA EMPRESA NAV 1 ERA HUL T 1NAC1 ONAL DEL CAR 1-

BE, S.A. 

11 Nos0tros, los abajo firmantes, Representantes Plenipotenciarios ante 

la Conferencia Constitutiva de la Empresa Naviera Multinacional del Caribe, 

celebrada en San José de Casta Rica del 2G al 28 de mayo de 1975: 

Visto el informe de la Comisi6n Permanente de Coordinaci6n constltuti· 

va por mandato de la Conferencia Preparatoria para la creación de una Empr=. 

sa Naviera Multinocionol del Caribe, celebrada en la Ciudad de México del -

14 al 16 de abr i 1 de 1975; 

Of dos y tomados en cuenta 1 os proyectos de enmienda:; y ~ugercnc 1 as de 

1 as diferentes de 1 egac iones a e red i tadas ante es ta Conferencia Cons ti tut 1 va; 

Vistos e Intercambiados· nuestros respectivos P\enos PodcrP.s y encontr! 

trados en bucn3 y debida forma hemos decidido y tariven 1 do en solemne compr~ 

premiso to siuulcnte: 

l 64 • Enciclopedia Mund i a 1 de Re 1 aciones l nternac iona 1 es y Nac Iones Un idas. 
MORID 15 de agosto de 1976. ED. del FCE. MEX. Pág. 1883. 



Constituir la (mpre!.J Naviera 11~illlnaciun.:il del Carib~ como i1htrurn•2n

to de de~arrollo económico y soci.11 d~ l,J rci;iór.~ 

Las c~ • ..inicacioncs marítimas es,_;;bles scrá11 tJn importuntc· instru1r1t'nto v 

para estrechar los lazos Que 9cogr5íica e históric.Jmcntc 011C;n ~1 la!~ nac;o- .. 

nes situadas en el Caribe; 

Un tninsporte rnarítír10 entre! miestro!. µuísC;s, operaco con crit,;.-ri~,:; de 

servicio y eficacia, que abrirá mayores posibilidades dt.:: int.crc,1nbio cor.'cr .. 

cial y consecuentemente, constituirá un avance para que la integración ce;;: 

nómica de nuestras naciones pueda ser una realidad. 

EJ desarrollo autónooo de nuestros países exige contar \:.Oíl comunicacl~ 

nes marítima~ propias; 

La creadón de organisroos multinacionales fortalecerá la capacidad de 

negociadora del Tercer Mundo y derrostrará la nueva actl tud con que nuestros 

pueblos luchan contra el subdesarrollo¡ 

Se debe avalar con hechos la capacidad de los pueblos del Tercer Mundo 

para encontrar sus propi~':> fórmulas de des.:lrrol lo; 

Las relaciones económicas entre los Estados deben regirse, entre otros 

principios, por los del beneficio mutuo y equítatlYo, la igualdad de dere-

chos, la no intervención, la cooperactdn internaclonal para el desarrollo, 

asr con base en el derecho que todo Estado tiene a practicar el comercio i!!_ 

ternaciona1 y otras formas de cooperación econ6mlca, lndepedientemente de -

cualesquiera diferencias de sistemas políticos, econ6micos y sociales •• 11 (165) 

B.- SISTEMA ECONOMICO LATINOAMERICANO. (SELA) 

Otros de los organismos que se han creado con el fin de hacer una coo

pera( ión y-promoción económica y .social de carácter permanente de acci6n -

más rigurosa y dinámica cambiante frente a\ mundo de hoy pues así se des- -

prende de 1 sigui en te concepto. 

E.l Sistema Económico Latinoamericano aparece deflnldo como 11 El organl~ 

rro de consulta, coordinaci6n, cooperaci6n y promoci6n económica y socla\ -

conjunta, de carácter permanente, con personalidad jurídica internucional, 

165· Informe de Labores. Secretaria de Relaciones Exteriores, México 1974-
1975. Págs. 287, 2d8, 289, 290, 291. 
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del Convenio de Panamá o Pacto Constitutivo del SEL/\ octubre <l~ 1975). 
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Por lo tanto el SLl.A aparee( .. corno un conjunto de relaciones cntru los 

gobiernos Latinoarncric.Jnos, dc:!ltlnacJo a fortalecer la cooperación pól itica 

y cconórnic<J de. car5cter horizontal, reforzar el poder exterior de los miem

bros que lo conforman y <lpoyar los esquemas de integración en curso. 

El proyecto de SELA "nace y es impulsado por determinados sectores so

cial es interesados en ampl lar el mercado latinoamericano y hace frente a_ .. 

los conglomerados. transnaclonales,no es por nada que Héxico y Venezuela .... 

sean los auspiciadore!". mc.ís importnntes de este esquema. A lo anterior debe 

agregarse la cuestión de la crisis. De aquf la importancia y casi la obl 1-

gatoriedad de considerar un enfoque integrado (econ6mlco-pol ftico y social), 

en razón de la causalidad global de cualquier esquema lntegracionista, sin .. 

desdeñar los aspectos jurídicos que intervienen en el proceso y la estrate

gia lntegraclonlsta",(166) 

La cuestión de la crisis obllga.aaquellos sectores sociales de mayor -

poderfo regional a plantearse la opción negadora y contestaria del desaffo 

Impuesto por la crisis provocada desde los centros. Esta Imposición de la 

hegemonfa externa, lmpl icada en un tipo de hegemonía Interna de los gobier

nos militares, cubre el varra polftlco, existente hasta fines de la década 

de 1960. Sin embargo no soluciona el problema de la crisis global de las -

sociedades latinoamericanas. La heterogeneidad estructural continúa vigen

te y el agravamiento del atraso regional se traduce en una mayor presión de 

los sectores sociales postergados. 

"Se postula que el sistema debe constituirse en un actor de bloque que 

permita renegoclar la situación de dependencia, como un primer paso hacia -

el desarrollo autónomo. Se estima que el nuevo sistema supone que los paf

ses latinoamericanos deben cimentar sus relaciones recfprocas en los prlnc.!_ 

plos éticos de justicia e igualdad que quisieran ver reflejados en el slste 

ma internacional". (IG7) -

166 ·Luls OíazMuller, América Latina y el Nuevo Orde11 Internacional, Edito· 
rlal Grljalbo. México, D.F. 1982. Págs. 17 y siguiente. 

167'Luis Oíaz Muller, Ob. Cit. Pág. 25. 



E1 SHA nace dentro de loe; riarco, del capir,:i\i~rrn subrh~sarroll.v:io dt.•-

pendicntc de Ar:.éricJ latina. Aur.quc :.:s bast<:H"'.t·: soibiS::", i«'<:·:lt:: ir'.';J':~r':~:nt·~· 

destacar la singularidad de la operación(> integración La:.ino3:iK·ricana. 

1 'En la época actuai surge a partir del frac?.~o Je\ csquem3 de indus- • 

trializaci6n sustantiva planteada por la Co:nlsión Lcoi;é"ír.-.ic.1 püra A!r.:Eric<1 !.a 

tina (CEPALL especi.:i\mente a partir del clásico informe del d'-.r:r.ur Rc.td1 

Preblsh, el desarrollo de América Latinc1 y alqunos de ~u:; principal~~$ pro-" 

blemas''. (1949). 

En este sentido, la opinién de Ccvaldo Sunkel e:::. \<Jpioari:;: •1el desa

rrollo por situación de irnportacionc!i implicó un procese., Jr: rJ,;;·arrollo rnés 

dependiente y más vulnerable". 

Se pensó. ontonces,ctpecialmcnle el propio Swnkel, como una v::iriante 

de la escuela de la dependencia, que la integraci6n podía ser un medio para 

reducir la Uependencia hist6rico estructural. Es fácil inferir que el pen

samiento de Sunkel está pli!ntcando un tipo de integraci6n autónomo, cuya -

"vialidad es Id que se ha discutido y alentado. 

(5 t..nibal Pinto, a través de numerosos trabajos, auicn rescata para el 

proyecto de dt!sarrolto latinoamericano independiente la noción de-ccntro-p! 

riferl....1 1 en su ex.pr~slón mSs lúcida. Escribe: 110ebe tenerse en cuenta que 

el fenómeno g 1oba1 se di s ti n9ue por e 1 hecho de que e 1 progreso económica - ... 

siempre en términos, relativos, se ha ido concentr3ndo en una parte del sis

temd, el Centro, produciéndose así un rezago creciente Ja otra. la Perife-

ria11. La Consecuencia lógica de esta interpretación, como la de Sunkel y, 

en otra perspectiva, la de Raúl Preblch, es que el fenómeno Imperialista es 

el causante del atraso periférico. 

En este contexto muy general los impulsos pioneros para lograr la int! 

gración recobrdn vigencia. la ALALC se desarrolla bajo el impulso interno

de los empresarios nacionales,cspeclalmente de los países que la Asociación 

califica como de mayor desarrollo económico relativo, el Pacto Andino es el 

concierto del pacto nacional .. desarrol\ista claramente represent.ado e:-i Ja_D~ 

claración de Bogotá (1966), el Mercado Común Centroamericano es la expre- -

slón de la ~11 ianza transnacianal-empresariado dependiente en esta área. 

En prtncipio, se quiere confirmar que ta perenne presencía imperial, 

~umada a la vigencia del dúo centro~periferla, ha obstaculizado, desde su -
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nocimicnto la posibilidad de una lntegrac16n autónoma. La fase imperialis

ta moderna se desarrolla a partir de 1870, y sin, entrar e.n esta discusión

cs convl~niente resaltar que la nacl6n latinoamericana, al instituirse como

esquema de dominzici6n, brinda das opciones muy nítidas: 1.- La posibilidad, 

adinitio, de intcnt.Jr una 11 integraci6n nacional 11 autárquica y autónoma. 

2.- La opci6n, vía enclaves coloniales, del control foráneo de las econo- -

mfas regionales. 

La creación del SELA fue en el mes de julio de 197~, propuesta por el 

Lle. Luis Echeverría, cnt.onccs presidente de México, planteó la posibilidad 

de crear un foro lalinoamcrlcano re:rmanente de cooperación econ6mica. 

El panorama de la situación econérolca de América Latina revelaba una -

serle de crisis de inserc16n; es decir, el aumento de la relaci6n de depen

dencia integral de la regi6n, Asimismo, se continúa produciendo un retorno 

al bilateral ismo en el manejo de las negociaciones entre los Estados Unidos 

y el resto del continente. El sistema Económico Latinoamericano frente a -

la relación con los Estados Unidos, a la crisis mundial y regional, y un m.:, 

canismo de apoyo a la cooperación e tntegraci6n. 

Como se escrlbfa, la propuesta de México fue recogida por Venezuela, -

y el Sistema de Cooperación avanzó rápidamente en su formación lnstltucio-

nal, La Idea básica era constituir un organismo pe'rmanente de consulta y -

cooperacl6n latinoamericana, en el que se recogerfan 1as experiencias de -

CECLA y CECON respectivamente Comisión Especial de Consulta y Coordinación 

y Comisión Especial de Consulta·y Negación, la conciencia de la crisis ace

lera la constitución de la entidad latinoamericana, con suma rapidez, y el 

apoyo inicia t p 1 anteado por México y Venezue 1 a se suma 1 a anuenc 1 a de los -

demás gobiernos de la región. El proyecto satlsfacfa una necesidad objeti

va de un nuevo regional lsmo latinoamericano, interpretando un designio poli_ 

tico que permitiera afrontar grupalmente la crisis econ6mlc.a-política. bajo 

el signo de pluralismo ideológico. 

La comunidad de los Intereses latinoamertcanos se expresa en la crea-

clón de una Comisión Mixta. que adopta dos documentos centrales para la 

aprobaci6n del Sl:LA: Bases para un Sistema Econ6mico Latinoamericano y ur.a 

Nota explicativa sobre los objetivos del SELA. 

En ambos documentos preparatorios a la Reunl6n de Panama que aprobaría 



13} 

el Acta Constitutiva del SELA (octubre de 1975} se expr~saban lo.:- elementos 

básicos del nuevo org.:inismo: 

a) 11Cooperaci6n económica efectiva. 

b) Dcsarrol \o económico autoso5tenido. 

e) Independencia ex.terna y mejoramiento de la balanza de pago-:;, 

d) Necesidad de instituir un foro para discutir problemus y polhicJs 

comunes. 

En la nota cxpl icati11a, remitida a los gobiernos, c,c señalahan otros -

objetivos fundamenta 1 es; 

1 .- Apoyar \os procesos de intcgrac ión econ6mica. 

2.- Estimular la creación de compañías multinacionales latinoamerica--

nas. 

3.- lncrt;;.mentar la colaboraci6n financiera • 

.lt.- Crear programas de inversi6n conjuntos. 

5.- Crear asoc.iaciones de productores. 

6.- E.laborar campañas de c.omerclal izaci6n, 

7 ... Auspiciar la cooµeraclón regionnl en materia de Ciencia y Tecnolo

gía. 

8.- Controlar las empresas transnac ior.Jles11
, (H~B) 

El SELA es particularmente importante. Sobre todo porque considera la .. 

dimen:. Ión interna dt! la cooperación regional, mediante un mecanismo extrem~ 

damente operativo, que permite la solución de los problemas comunes. En el 

nivel del poder exterior latinoamericano constituye un avance, porque re .. -

fuerza la capacidad negociadora del Sistema, y se proyecta con un sentido -

grup. 1, comunitario, frente a la reestructuración del orden internacional y 

mundial, 

En definitiva, el Convenio de Panamá o Acta Constitutiva del Sistema -

Económico La1.:invamericano 1 aprobado el 17 de octubre de 1975, e_ntra formal

mente en vigencia e\ 16 de junio de 1976, al contar con la ratificación por 

la mayoría ab~oluta de los Estados signatarios. 

Es la oportunidad, al celebrarse la Segunda Reunión Ordinaria del Con-

168 ·Luis Díaz Muller. Ob. Cit. Págs. 25, 1,3, 44, li5 l,6. 
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sejo Latinoamericano, se decidieron cuestiones de importancia para el futu .. 

ro desarrol \o del organismo: 

u) f1atifícar la dcslgnaci6n con el nombre de Convenlo de Pnnamá, del -

Ac:ta Constitutiva d.::\ Sis.tema Económico Latinoamericano. 

b) Ratificar las resoluciones y los acuerdos adoptados en la Primera -

Reunión Extraordinaria del Consejo Latinoamericano enero de 1976. 

C, - ASOC 1AC1 ON LAT 1 NOAMER \CANA DE 1NTEGRAC1 ON. (ALAD 1), 

Ante 1 a s 1tuac16n sobre 1 o que fue 1 a ALALC 1 os pa rses miembros de es

te organismo vieron la necesidad de revisar el esquema de trabajo en vigor, 

sometiendo al proceso, mediante la Resoluci6n 370 (noviembre de 1975), se -

estableció un programa de actividades de proyecci6n futura que culminaron -

con una serie de tres reuniones negociadoras real izadas en Jos meses de mar_ 

zo y junio de 1980, (Caracas, Venezuela, Asunción, Paraguay y Acapulco, H~ 

xlco), al final de las cuales pudo obtenerse el esquema definitivo del nue

vo proceso, d5ndo\e validez jurídica el dfa 12 de agosto del mismo año, en 

Montevideo Uruguay, en ocasión de la Reunión del Consejo de t\inlstros de la 

ALALC. 

El Instrumento jurfdlco central de este proceso se llama Tratado de -

Montevideo 1980, y postula a lo largo de sus 10 cap1tulos lo• nuevos instr.'< 

mentos sobre los que girará la lntegraci6n del área. 

De esta forma, se dá continuidad al proceso de Integración latlnoamer.!. 

cana Iniciada hace 20 años, con una serle de metas por cumpl Ir que capital.!. 

za la experiencia acumulada y renueva el Interés por el objetivo Inicial. 

El nuevo tratado que crea la Asoclacl6n Lat inoamerlcana de Integración 

ALADl, en sustitucl6n de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio -

ALALC; mantiene el objetiva a mediano plazo de proroover el desarrollo econ~ 

mico social, armónico y equll ibrado de la reg16n y a largo plazo el establ!:_ 

cimiento de forma gradual y progresiva de un mercado común latinoamericano, 

partiendo del establecimiento de una zona de preferencia, 

Los principios generales en que se sustentará el organ1smo son! 

a) Plural is ta; porque se sustenta en la voluntad de sus mienibros, por 

encima de las diversas corrientes poi ftico .. económicas que pudieran regir en 

los pafses miembros. 



b) Convergente; porque 1r.edi,.lflt{; la ¡1ro'.1rcsiv,:i multil.:.tf:'i".Jl•~·~1c10n de .. 

sus ;:icucrdos pJrcialcs,fllcdiantc lw ner;pciaciC(,, s~· .:-j~'urHc:: ._! ::~t.ili!.:cí11·i~!1-

to de un mercado común latinr:.'-ir"eríc.:mo. 

e) Flexit>lc; dado que pc.rrnitc el c~tablt'..!ci1nicnto ·:!c.: acucrd.::5 p<•rcíJ.l·-!'5 1 

dentro del •na reo oe r.ond ic iont.;S neccs~ir i as par.J S\i con ver ger.c ¡ .i 1 '/ llu".it:<ind0 

fortalecer a los vínculos de intcgraci5n. 

d) Con tr<Hamicntos diferenciales, .::ipl ic'-1Dlcs, .J las trc::.. c.:it'2gorivs dl~ 

países '">1:'\)Ún sus carJ:ctcrísticas econórnic.o-cstructurale::.. tonto en lo:, n:eca

nismos de al.:ance parci.:il corno en los d·~ aluincc re9ion.:ll U::;] ivi<.1, E.:uJdor 

y Paraguay; dt.. r:;erior de~.irrol lo económico relativo¡ Colo:rl..>i.i, Ctdlc, Perú, -

Uru9uay y Venezuela; de desarrollo ccónomico inlerried;o; A:gentína, Br<Jsil y 

México¡ de r.1ayor desarrollo económico rclativ0. 

t?) MÚlti;:ilcs, f1:H•:1.~c utili?df'á todos los instr1;iri.:;n\01 c,1p.:-iccs di:: d!n<irr'.!_ 

zar y .;ir•1pliar los mecanisn.,J~ a nivel regional, rara posibilitar l.:is concert~ 

cior1cs entre paÍs<.!s., en ~1rrnonía con los objetivos del proceso. 

los ncc;Jr.is·~ios ALADI, se h<111 l!Stab\ccido de forma progresiva, partiendo 

con los nc.J»r ju·~ de ulc.1ncc parcial. 

Estos scr~'ín .:H.1~1cllc·, en lo_, .:¡ue no parti1.iren Ja totalidad de los paí-

scs riicn:bro:, ·1 <;,e incl iflarán a permitir el r,ue se profundice en el proceso -

de intt:gración mediante :;u progresiva multilateral izacíón; con der<!chos y -

obl ignciones. sólo p.:wa lo!. países participontcs; su ámbito s~r5 lu promoción 

dt?l comt:!rcio l~ntre los países mii.:mbros; la compl~mentaclón ~conórnica para -

pro:nover el mc:ixirno aprovechamiento de Jos factores de la producción, asegu-

rilr condiciones equitativas de competencia; propiciar la concurrencia de pr2 

duetos de área al m~rcado internílcional e i;.1rulsar el dcsarrol lo armónico y 

equi l lbrado de \os países miembros; fomentar y regular \. ... ¡ comercio interre .... 

gional de productos agropecuarios. dentro de un marco flexible y de acuerdo a 

las condicion~s socio-económicas de cada país y en base J conc.csiones tcmpar~ 

les, est.lcionales, par cupos o ndxtas, 

Sus normas generales s~rán: 

1.- 11Abicrtos J la adhesión de cualquier riaís de ALADI 1 previa negocia-

ción. 

2.- Con clállsulas de convergencia pa!'a que todos su firmante se benefi-

e i en. 
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3.- Con cláusulas de convcrg1wclrl hacia eventuales acuerdos con otros

países latinoamericanos. 

~.-Con tratamientos diferenciales a las tres categorías de desarrollo 

económico de los países del área. 

5.- Contemplc!!ndo desgravc:iclones porcentuales, en ventaja con respecto 

a los aranceles vigentes en otros países miembros. 

6.- Con duraci6n mínima de un afio. 

7.- Dotados de norma:> sobre origen, cláusulas de salvaguardia, restriE._ 

cienes no arancelarias, retiro o rcncgoclaci6n de concesiones, denuncia y -

armonización de políticas, o bien dotadas de otras medidas, comúnmente acor 

dadas. 

Un segundo nivel que se constituye c.01'1 los acuerdos de alcance reglo- ... 

nal, definidos como aquellos en los que participen todos los pafses miem- -

bros, ya sea desde su inicio, o bien, por Ja multilateral izacl6n de los .. _ .. 

acuerdos parciales¡ de donde podr~ arribarse .:sunn preferencia arancelaria -

regional con respecto a los nlv~les apl lcables a terceros países, constitu

yéndose así, en tercer nivel en la coopcraci6n lnterreglonal: lo que impl ¡ .. 

cará 1 a largo plazo, el área de preferencias económicas que establece el -

nuevo tratado",(l69) 

O.- ORGANIZACION LATINOAMERICANA DE ENERGIA {OLAOE) 

Otra de las organizaciones que han contribuido a las relaciones econ6-

micas internacionales de la reglón latinoamericana, ha sido la OLADE, lnstJ.. 

tuclón que fue fundada el 2 de Noviembre de 1973 en Lima, Perú, por los mi

nistros de Energía de 24 pafses Latinoamericanos de la región con sede en -

Quito, Ecuador. Esta instltucl6n se ha caracterizado por promover la cues

ti6n de los energéticos no solamente del petróleo, sino de la energía geo-

térmica de los países al lados. En 1978 se celebr6 en Quito, Ecuador el -

Primer Período de Sesiones de la VI 1 Junta de Expertos de la Organización -

Latinoamericana de Energía, que posteriormente fuera presentado a la IX Re~ 

nión Ministerial de la OLAOE, en esta reunt6n se tocaron los temas sobre el 

169'Revista Guío del Exportador de C001ercio Exterior. Tomo 11, IMCE, Méxi
co, D.F. 1 981 , Pág, de 1 a 1 O a 1 a 14 • 
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petróleo y olr.:ts fuente~ de: energía. 

la dclcg<Jción mexicana estuvo repr"e5entada po:· Ju Jicenci.::id.::i Guillen>-:_~

na Sánchez Meza de s~}l Í$, :>1..L:>t:!c.returia oc R~lacion~s Ext..:.riorc:.i ~.n uqu.:l! ... 

entonces., y por técnic..os de J.:i Sccr~tur7., Je Patrimonio y Fo:ne.ntc Indus

trial 1 Petróleos Mexicanos y olros mi~mbros del lnst ituto Mexicano del Pc-

tróleo, 

En el mismo .:Jño o sea 1978 se celebró el Segundo Período d~ S~5ion(!s, 

en el (.ual se ubordaron temas de Ja ccononiía de los energéticos, su utili::a 

ción y distribución cficienti:. 

Ecuador sin duUa l!S rnlembro de la OPEP, por su co1r.crcial ización y e:x- ... 

portación de petróleo con los países Jfil iados a ese organismo, pero con la 

sede de l.:i OLADE, Ecuador se presenta en el escenario internacional del pe

tróleo, por su flH~rte producción que. tiene, no solcimente comercia con los -

mtembros de la OPEP, sino también sus metas y sus prop6sitos es negociar 

con los países miembros de lc::i OLl\DE. 

Recientcmerite, la OPEP le concedi6 un préstamo de 5,000 millo-ncs de d§_ 

l.1res, con el objeto Jt! que se dcdicura este país o sea Ecuador a la lnves .. 

tir1ación y desJrrol lo de fuentes de energía en A::::i"ic.a latina. ~!~S investi 

gaciones se dedicaron prln:.ipalmenle a estudios del poder gcotérmico y se -

Jnst.Jlaron en este p<lÍS, plantas biogas. 

Su .:tctual presidente Corsino Cárdenas ha mejorado las relaciones de su 

Gobierno con los demás pafses del bloque latinoamericano, manifestando este 

que sus progrümas están destinados a ayudar a los países del Tercer Mundo -

no petroleros. Dentro de su programa de ayuda está tratando de cambiar los 

mccanisnDs de consumo de energra, gener·ando electricidad por medio de agua 

en vez de petróleo. 

Como com.ccuencia de la espiral alcist;l del crudo en el mundo petrole

ro, el gobierno del Ecu.:1dor está cambiando mecanismos de energía, constru-

yendo presas para generar electricidad por medio de agua en vez de petróleo. 

En los últimos años los ingresos a la nación por productos petroleros

han aumentado en un 75%, 906 r:ii ! Iones de dólares en .1976 y se espera debido 

al conflicto entre Irán e lrak., que estos vayan en .lumcnto. tste país lat!_ 

noamericano vende 7 mil Iones de barriles, y esta venta representa el 45% -

del tota! de sus ingresos que por exportación recibe, sus mer"cildos más im--
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µurl.anles ~on la::. Antillas, Panamá, Estados Unidos y Chile. 

"La Influencia de Ja C.E.P.E. (Corporación Estatal Petrolera Ecuatoria 

na) se ha ido sintiendo con mayor fuerza desde su fundación en 1972. A los 

expertos petroleros naciona1 lstas del Ecuador les gustaría ver que la corp.'!_ 

ración tomara completa responsabilidad de la exploracl6n y explotación, pe

ro existen en cambio otros grupos que piensan que C.E.P.E. no tiene sufí- .. 

ciente experiencia para enfrentar los altos riesgos de costo y de tecnolo-

gfa en las exploraciones que real Iza en el pafs11 ,(i70) 

170'ECUADOR DIC,IEMBRE 1980, Secretaría de programacl6n y Presupuestó. Pág·. 
·32 (Estudios Especiales 3~). 
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COtiCLUSIOfiE 

1.- Existen dos criteric;s perfectamente definidos tn cuanto <J J.1 forma de -

concebir y explic.H el desarrollo económico: Por un lado se torr,~rn en -

cuenta cvrr.o objt·tivo:. principales del desJrrollo, la oLtcnción d!.:' ópti

mos ni 1n: les en el producto nvcional bruto y ('fl e 1 ingrt:$O pcr cápl tJ. -

Por otro, se conc.idcra qui:. el desarrollo (!Conómico dcbt? comrinrndl~r tam .. 

blén .lSpcctcs cu.JI itativos y distributivos que ticndrJn a mejorar sustcln 

cicJln\t~nte los niveles de vldrJ de li! población. 

2.- Loo:i abjt!tivo!:> de los programas y modelos económicos St!guidos por Id ma

yor"Ía de= los paíse~ 1.ninoamcricanos han estado sujetos a un criterio 

cn1inc11t1..:.-1.!f"\tt' econórl'lic.:i. Por tal motivo, todos los esfuerzos han esta

do diri9idos cxclusiv.:irr.cnte J lograr notables tasas de crecimiento en -

el Producto NJc.ion.:il Bruto y el ingre~o per cápita¡ olvi<lc:indo los aspeE_ 

los cualitativos y distributivos del desarrollo económico. 

3,- Las diferentes teorías del desarrollo económico que han servido de: mo-

dclo en el proceso de desarrollo de América Latina, se basan en la ex

periencia de los países que actualmente son los más ricos de la tierra 

y par ten de 1 supuesto de que 1 os f ac tares que intervienen en e 1 cree i -

miento de ~stos países, necesariamente tienen que producir los mismos -

efectos en el proceso de desarrollo de los pJíses latinoamericanos. 

4.- El dcsorrollo de América Latina ha sido desigual y dependiente que ha -

dclda lugar .l la foriii,1cién de p("qucñas 11 islas 11 de crecimiento represen-

tadrts por los grandes centros urbanos latlnoa111ericanos, frente a las Í!l 

mcnsas árc,1s o:.ubdesarrol ladas que forman parte del resto de sus tcrrit~ 

r ios. 

5.- Los paíse5 subdcsarral lados han sido caracterizados por determinados -

rasgos iobresal icntes que los di f1Ht!nc.ía de los dc:.Jrrúl L:ido~. Pued'!n 

anotar~e 1.:omo los más: comunes los siguientes: Debilidad de la renta por 
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hobit.:intc; :;~\;al in11~nt.1ción y C1ltos porcentajes de epidemi<lS y mortal i-

dad infantil; predor:iinio del sector agrilrio, cultivos rutinarios y nu

la rr.1~canizacíón en el carT!po; escas.:i densidad de la Infraestructura¡ in

dustrial 1zac16n mfoima; analfabetismo y nula difust6n cultural¡ grcJn -

desoc;upación total o disfruzada y, carencia de cuadros dirigentes ade-

cuados. 

6.- El subdesarrollo económico ha sido explicado por un gran número de aut.9_ 

res ajenos a nuestra realidad hist6rica, cuyas teorías, las más de las 

v-:?ces, están ligadas muy estrechamente a los intereses. de sus propios .. 

países. 

7.- Se ha dicho que el subdesarrollo econ6mico obedece a dos tipo• de fact!?_ 

res no ccon6micos considerados como determinantes del subdesarrollo, se 

seña1a el que las gentes de 1os paises atrasados son contrarias al cam

bio y reacias al trabajo, asf corno la eJ<;istencia de alto!'t índices de -

analfabetismo, escasos hábitos de ahorro, etc. En cuanto a los facto-

res econ6micos se hace alus16n a que en los paises atrasados se practi

ca una defectuosa combinación de los factores productivos, que cxis.te .. 

escasez de capital; presencia de círculos viciosos de la pobreza. 

B.- El tratar de explicar el subdesarrollo económico 'con base a este tipo -

de factorl!s no es otra cosa que el tratar de ocultar los verdaderos de

terminantes del subdesarrollo como son: e1 colonialismo, e1 imperialis

mo y la dependencia en todas sus formas: factores que ni siquiera se .... 

mencionan en muchos de los trabajos sobre el subdesarrollo. 

9,- El atraso de América Latina obedece simplemente a que estos paises han 

sido dominados y explotados en diferentes épocas y de diversos modos -

por potencias extranjeras: en la etapa colonialista por España y Portu

gal; por el imperialismo inglés y norteamericano después y, actualmente 

mediante la de.pendencia econ6mlca, política, cultural, lo cual viene a 

ser un método más refinado de exp1otc:ici6n y soire:timlcnto. 

10.- Los mecanismo• por medio de los cuales se ha llevado a cabo la explota

c16n y que ha colocado a Latlnonmérlca en una situación de dependencia 

respecto a los países dcsarrol lados son lo que conforman el actual sis-



tema de re 1 acl enes económicas in te rnac i ona 1 es, como son 1 as tcorí as 

clásicas del comercio internacioruil, la df\:ls.ión ¡nto.!01dcion.d del tr,:: 

bajo, la exportación de capital y el sister:i:J monetario intcrr.J.ciuna! -

prevaleciente. 

11 ... La Ley Cltisica de la Ventaja Comparativa que es el principio que ha re 

gido el comercio internacional desde hace mucho tiempo, establece que 

cada país debe especial ízarse en aquel la producción para la que la co~ 

binación de factores de que dispone le proporciona el má.,;imo de vcnt! 

jas o el mfnlmo de desventajas. 

12.- El comercio exterior de Jos países latinoamericanos debe basarse en el 

Intercambio de mercancías y articules que a ellos les resultaría inco!_ 

tcables y, desde luego inconveniente producir. 

13 .... Por tanto, los paises lat lnoamericanos deberían dedicarse a la produc

c16n y exportación de productos primarios, ya que son la tierra y la -

mano de obra los factores más abundantes de. que disponen. 

14.- Desde principios del siglo pasado la actual dlvlsl6n internacional del 

trabajo. qucd6 reducida a un número de países y se quedaron con las --

11especlal izaclones11 más buenas y rentables, y el resto, que son la - -

gran mayoría, con las menos productivas e lncosteables, 

15.- Debe advertirse que la elaboracl6n de la "Juiciosa" teoría de la Ven

taja Comp.iratlva se llevó a cabo cuando ya las actuales grandes poten

cias habfan alcanzado un alto grado de Industrialización, por lo cual 

les res u 1 taban muy aceptab 1 es los p 1 an teaml en tos de esa teorf a, ded 1-

c.Jndose desde entonces a defenderla y a reforzarla. No fue difTcil -

descubrir que sus economías se desarrollaban más rápidamente y con me

nos prob 1 emas si se dcd l caban, con base a sus ade 1 an tos técn f cos, a 1 a 

producción de mercandas elaboradas, dejando la misión de proveedores 

de materias primas a los pueblos por ellos dominados. 

16.- Desde fines del siglo pasado la correlacl6n de los precios-de los pro

ductos manufacturados y de 1 as materias primas ha ido 1ne11 nándose a -

favor de las exportaciones de los paises Industrial Izados. Esto ha d!!_ 

do por resultado que los paises latinoan1erlcanos al depender en su al-
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to grado del comercio exterior y al ser la mayor parte de SU!;> ingresos 

de cxportaci ón pro ven lentes de unos cua~ tos productos primarios, ven -

sumamente .:ifectados sus crecimientos económicos y su estabilidad lnte!. 

na debido a las continuas fluctuacione!i de la demanda y de los precios 

de estos productos, 

17. - Tenemos también que la exportación de capital de los países desarro1 IE_ 

dos hacia América Latina lejos de forrentar el desarrollo económico de 

ld región, ainpl iar el ahorro interno y compensar la balanza de pagos. 

como por mucho tiempo se ha hecho ercer, s61o ha contribuido a aumen-

tar la dependencia econ6mlca, ya que la ayuda y las lrwcrstones extra!'.. 

Jeras han sido util Izadas por los prestamistas como instrumento de do

mlnaclón por n1edio del cual se ha llevado a cabo el saqueo de·los re-

cursos naturales, la explotación de la mano de obra, el menoscabo de -

la soberanla y el establectmlcnto de un sistema de relaciones basado -

en la pre:potcnc ia que ha terminado por imponer nuevas formas de colo-

nial lsmo. 

18,- El Fondo Monetario Internacional se ha caracterizado desde su funda--

clón por ser un organismo controlado y dirigido por los paises desarr00 
liados más poderosos. Tal situación se ha con~crtido en un obstáculo 

más que dificulta el libre desenvolvimiento de los países latinoameri

canos, ya que el inequltativo mecanismo establecido para la adqulsi- -

cl6n de fondos Impide un oportuno y adecuado flnanclamlcnto para los -

paises pobres, 

19.- En los paises latinoamericanos se han dado ya algunos Intentos tendle!l 

tes a forzar cambios favorables en el sistema actual de re\ac\ones ec~ 

nómicas Internacionales. El proyecto de lntcgracl6n econ6mlca puesto 

en marcha, la partlcipac16n como bloque en 1as Conferencias de la -

UNCTAO y las declaraciones de·solldaridad continontal frente a Estados 

Unidos y Europa Occidental forman parte de esa postura aparentemente -

reivindlcadora. 

20.- Las principales causas Inmediatas que motívaron la idea de la Integra

ción econ6mlca en América Latina fueron la terminación del periodo de 

auge en el comercio exterior y eJ desarrollo interno experimentado por 



21.- Influyó en form.:i <Jecisíva el csi.Jblt.•cirnicnto de medid~1s. rt:stri,::.ti~'J:> 

dis.c.rirninatcrias de partl'.! de L.i (omunidad Econ6;dc.:i E:...iropca pd1·~; L::~ 

exportaciones de los ¡oroduC.tOS básicos latinca:ncrican0$ 1 !o ~uJl ~on-

trastaba notabl~r~cntc con E·l tr,ito prt:í¿rcnci.:d que la misrr,"1 CEL ofr .. -

ció .:i las C)tport;:¡;.:ioni:s d·:"! los. (JJÍs.=-:$ J(ric.:Jn-.::::.. 

22.- Por ·1~dio de la intcgrcic.ión económica latinoclr,cricann <;e ha pr(1pue;;to 

,1lc~nzar un dcsJrrol lo a11tos.ostenido de la re3ión que J'.">l!gurc en un ·

tiempo razonab!(: ni''..;!.: .. :;; cc.onómico-soc.i<1!1JS aci.;ptablts .. Sin c1L1bargo, 

e1 alcance d~ tales unjctivos s~: hd dificultado, tanto por el poco in

terés 1'JOstr.1do por los países lat lnoamericanos má~ grandes, comr:i por -

la crec.1cntr. intervención dt.~ las er.ipresrlS rn ... dtinacioriJlcs en el proce-

so mi!Jmo¡ las cualc'.3, ar final de cuentas, han resulLado LJs n:'1s bene

fic.iJdas ,: . ..: 1os pruvl'c..hos de la integración. 

23.- Cuando el pn:ice<;.o d" lr1egrac.i0n se inlci.J!::c::i, lo~ Es'.:.:idc¡i; Unidos die-

ron 1n11.:-str.:is :Je rt:>!'.. 12lo 'J d~sconfianza. Sin embargo, unle la impo~ibi ... 

lidad de dt:l1;11er el pruc:~r.<J qui! había puuslo en marchu 51.! vlC::ron prcci_ 

sados no sélo a accritarla sino que, tornando en cuerlta que í'1ediante la -

intcqr.:ic.ión econónica los p~íses lat inoameric.:inos aspiraban t;;!íltre otras 

e.osas, a ind~pcndizarst! económicamente, decidieron Intervenir indirec

tamente en ella, V.l ! i ~ndose de la 11 ayuda 11 econór'll ca que para ese objeto 

ofr'ec.ió p1Jr conducto de la ALPRO a fin de influir y desviilr los verda

deros objetivos de la integraci6n. 

2~.- E ... Ir.discutible la importancia que la Conferencia de las. Naciones Uni ... 

das sobre Comercio y Desarrollo tiene para los pafses subdesarrollados 

y .;ntre ~Jlo~ para los latinoamericanos. Empero, tan negativa es la -

actitud ccn::.!stente en afirmar que la UNCT/\O no ha ser'vid::> para nada y 

que no h¿1 cuinpl ido con los objetivos para la cual fue creada, como CO!!, 

siclerarla c.xclusrvamcntc. un foro internacional de discusión de los pr3 

blcmas comerciales de los países subdesarroll.:ldos y que como tal ha -

cumplido perfect<llllcnte su m1sión. 

25,- La UtlCTAíl no se creó tan sólo para plantear y discutir Jos proLle;oas -

ec.onórnfcos de 1 mundo. Entre sus cbjet ivos están los de ! legar a la so ... 
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lución de los problem.Js comerciales y e.conómlcos planteados. Por tan

to, los paises L1tinoamericanos deben poner en prc'íctica las medidas 

neccsarids que hagan posibles tale<.> soluciones. 

26.- E1i estos frentes coPiuncs que los pafses latinoameric.1nos han organiza

do, tanto en l¿¡s Conferencias de lu UNCTAD como ante algunos países ...... 

desarrollados en particulnr, Jo único que se ha hecho ha 'Sido solici-

tc1r, por no decir suplicar, la solución de sus numerosos y graves pro

blemas. Actuar dsi no es otra cosa que el creer que las grandes pote!! 

cias conmovidas por los requerimientos de los paf ses pobres, human! ta

riamente derramdr~n algún dta su riqueza y 1.J sacar.jo del atraso en ..... 

que se encuentran. Pero esto difícilmente sucederc.'i ya que vivimos en 

un mundo donde no son buenos deseos ni las obras piadosas lo que re- -

suclve los problemas. 

27.- Los gobiernos lat in()americanos deben abandonar esa manera de pensar y 

ajustar sus acciones a lo que sucede en 1a real ldad si es que sincera

mente dese.in no seguir atados a los caprichos de las JJOlencias domin.1~ 

tes. 

28. - No puede seg u i rsc esperando pacientemente que e 1 bienestar soc 1a1 y -

económico 1 legue como graciosa dádiva de los pafses poderosos. Es ne

cesario convencerse de que nadie va a res o 1 ver ~ues t ros prob 1 emas si no 

nosotros mismos. 

29.- Es perentorio asumir la responsabilidad de las cuestiones que afectan

ª todos los pafses de la región y encarar con yalor la urgencia de CO!!_ 

vertirnos en los hacedores directos de nuestros destinos. 

·30,- Sólo el reconocimiento efectivo de la afinidad de Intereses y la plena 

conciencia de esta realidad har~ que nuestros gobiernos 1 leguen a con

solidar un verdadero frente unido ante los paf ses industrJalizados. 
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