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HISTÓRICAMENTE, LA ACELERACIÓN O DESACELERACIóN DEL CRECIMIEN 

TO ECONÓMICO DE LOS PAISES DE AMÉRICA LATINA, AUN ÉL DE LOS -

MÁS GRANDES (ARGENTINA, BRASIL, MÉXICO) ESTUVO LIGADA AL ME - 

JORAMIENTO O EMPEORAMIENTO DE SU COMERCIO Y FINANZAS EXTERNAS 

CON LAS ECONOMIAS DE LOS PAISES DESARROLLADOS. AUNQUE ESTA RE 

LACIÓN DISMINUYÓ ENTRE 1930 Y 1960 PARA LOS PRINCIPALES PAI-

SES DE LA REGIÓN, QUE SE EMBARCARON EN UN PROCESO DE SUSTITU-

CIÓN DE IMPORTACIONES, TODAVIA SIGUIÓ SIENDO IMPORTANTE. 

EL PROPOSITO DE ESTE TRABAJO ES PROPORCIONAR UN MARCO HISTÓRI 

CO QUE PERMITA UNA MEJOR COMPRENSIÓN DE LA EVOLUCIÓN E IMPOR-

TANCIA DEL SECTOR EXTERNO DE LOS PAISES DE AMÉRICA LATINA. 

LA HIPÓTESIS QUE AQUI SE PROPONE, PUEDE SINTETIZARSE COMO SI-

GUE: EL AUGE PROLONGADO DEL CAPITALISMO DURANTE LA POSGUERRA, 

QUE FUÉ POSIBLE EN VIRTUD DE UN CONJUNTO DE FACTORES (INTER-7. 

NOS E INTERNACIONALES, ECONÓMICOS Y POLÍTICOS) QUE SE AGOTA--

RON AL FINALIZAR LA DÉCADA DE LOS AROS SESENTA. GENERARON EN-

AMÉRICA LATINA EL CRECIMIENTO DE LOS FENÓMENOS EXTERNOS (CO-

MERCIO Y FINANZAS), EMERGIENDO ESTOS CÓMO EL MÁS SIGNIFICATI-

VO DETERMINANTE DEL CRECIMIENTO. ASÍ MISMO EL AGOTAMIENTO, AL 

QUE SE SUMARON LOS "SHOCKS EXÓGENOS", PROVOCADOS POR 'LAS AL--

ZAS EN EL PRECIO DEL PETRÓLEO, ESTAN EN LA BASE DF LA SITUA-

CIÓN DE ESTANCAMIENTO CON INFLACIÓN EN QUE HAN VIVIDO LAS 'ECO 

MOMIAS DE LA REGIÓN DESDE 1973 HASTA LA FECHA. EN LA MEDIDA _ 

EN QUE SE MANTIENEN LOS ELEMENTOS QUE GENERARON EL AGOTAMIEW-

TO, LOS AUGES RECIENTES ENFRENTAN OBSTÁCULOS QUE LLEVAN 'A SU-

CANCELACIÓN. 

ESTE TRABAJO ESTÁ DIVIDIDO EN TRES SECCIONES: LA PRIMERA ESTÁ 

DIRIGIDA AL ANÁLISIS DE ALGUNAS TEORÍAS O ESQUEMAS CONCEPTUA-

LES UTILIZADOS PARA RESPONDER A LA INTERROGANTE ¿CUÁL ES LA - 

IMPORTANCIA DEL SECTOR EXTERNO Y CÓMO PUEDE INFLUIR EN EL FUN.  

CIONAMIENTO DE LA ECONOMÍA? LA SEGUNDA SECCIÓN ESTA DIRIGIDA 



3 

AL ANALISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA MUNDIAL, EN UNA RS 

FLEXIÓN GLOBALIZADORA, SE ESTUDIA EL CARÁCTER UNIVERSAL DE SU 

FUNCIONAMIENTO, QUE SE EXPONE EN LA PRODUCCIÓN, COMERCIO Y FI 

NANZAS. LA SECCIÓN TERCERA, ESTA DIRIGIDA AL ESTUDIO DE LA --

EVOLUCIÓN E IMPORTANCIA DEL SECTOR EXTERNO, LAS ECONOMÍAS Y -

POLÍTICAS DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA. 



CAPITULO 

CONCEPCIONES DEL PAPEL DEL SECTOR EXTERNO 
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EL FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR EXTERNO HA TENIDO UN LUGAR PRO-

MINENTE EN LOS ESTUDIOS ECONÓMICOS DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA-

LATINA, LA INSERCIÓN DE ESTAS ECONOMÍAS, ASI COMO SUS MODALI 

DADES, EN LA ECONOMÍA MUNDIAL EN DISTINTOS PERÍODOS, HA SI--

GNIFICADO UN ESTÍMULO ASÍ COMO LA RESTRICCIÓN AL CRECIMIENTO, 

MARCANDO ASÍ ETAPAS DE DISTINTO SIGNO EN LA EVOLUCIÓN DEL --

PROCESO DE DESARROLLO. EN TÉRMINOS GENERALES, EL CARÁCTER DE 

LA VINCULACIÓN CON EL EXTERIOR HA SIDO PERCIBIDO DE MANERA -

CASI PERMANENTE, COMO LA FUENTE POTENCIAL O REAL DE CRISIS PA 

AMÉRICA LATINA. 

LA CRISIS DE LOS AÑOS OCHENTA VUEVE A PLANTEAR LAS INTERROGAN_ 

TES SOBRE EL PAPEL QUE DESEMPEÑAN LAS VARIABLES EXTERNAS , - 

EN EL TERRENO TEÓRICO, EN EL DISEÑO Y EN LA INSTRUMENTACIÓN-

DE LA POLÍTICA ECONÓMICA. ESTO OCURRE EN UN MARCO EN ELQUE-

LA ECONOMIA MUNDIAL SE ENCUENTRA EN UN PROCESO DE TRANSICIÓN 

TANTO DE LAS ESTRUCTURAS COMO DE LAS FORMAS DE VINCULACIÓN - 

DE LOS MERCADOS, QUE TENDRAN REPERCUSIONES SOBRE LA DEFINI--

CIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO PARA LA REGIÓN. 

1,1 LA ESCUELA DESARROLLISTA, 

ESTA ESCUELA DE INTERPRETACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO •D?-- 

LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS 	Y EN GENERAL DE LOS 'PAISES SUB 

DESARROLLADOS- DESARROLLADOS- CONTEMPLA COMO OBJETIVO BÁSICO LA INTEGRACIÓN 

DE AMÉRICA LATINA A LA REPRODUCCIÓN DEL CAPITAL A NIVEL MUN-

DIAL.'  

PARA ESTA ESCUELA¡ EL SECTOR EXTERNO ESTA DIRECTAMANTIREI,A,,. 

IIONADO CON LOS PROBLEMAS DESEQUILIBRIOS 	PRODUCIDOS POR 

EL MODELO DE DESARROLLO SEGUIDO POR LOS PAISES IATINOAMERICA 

NOS DURANTE LA POSGUERRA.'IN, LOS PAÍSES DE-LA IEGIÓN SE DIÓ 

UNA PROFUNDA TRANSFORMACIÓN DE SUS ESTRUCTURAS ECONÓMICAS,B1  

CORRESPONDENCIA CON LA NUEVA FASE DE EXPANSIÓN QUISE ADRÍA-. 
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EN EL SISTEMA CAPITALISTA INTERNACIONAL. 

LAS LINEAS DE PENSAMIENTO ECONÓMICO, EMANADO DE ESTA ESCUELA-

Ató LUGAR A UN MODELO DE DESARROLLO EN AMÉRICA LATINA, QUE EN 

FORMA GÉNERICA SE LLAMARON LAS ETAPAS DE CRECIMIENTO HACIA --

DENTRO Y DE CRECIMIENTO HACIA A FUERA. 

EL CRECIMIENTO HACIA FUERA, QUE SE IDENTIFICÓ CON LA ETAPA DE 

VIGOROZO CRECIMIENTO DEL COMERCIO MUNDIAL, DESDE LA SEGUNDA -

MITAD DEL SIGLO XIX, EL SECTOR EXTERNO ERA VISTO COMO UN AMBI 

TO DONDE LA POLÍTICA ECONÓMICA NO PODÍA INFLUIR, DEBIDO A QUE 

SE CONSIDERABAN A LAS EXPORTACIONES COMO UNA VARIABLE EXÓGENA, 

ES DECIR, REPRESENTABAN LA DEMANDA DE PRODUCTOS PRIMARIOS POR 

PARTE DE LOS PAISES DESARROLLADOS. ESTA ETAPA TAMBIÉN CONOCI-

DA COMO FASE PRIMARIO-EXPORTADORA, EL COMERCIO EXTERIOR ES LA 

FUENTE BASICA DE DINAMISMO Y LA MARCHA DEL SISTEMA, ESTA LIGA 

DA INTIMAMENTE A SUS TENDENCIAS Y FLUCTUACIONES. ASÍ EL Hm« 

CLAVE, ES EL COMPLEJO EXPORTADOR ENTENDIDO EN UN SENTIDO MAS-

AMPLIO QUE SOLO LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA, Y FINALMENTE EL RAS-

GO ESTRUCTURAL MATRIZ* LA DISOCIACIÓN ENTRE LAS ESTRUCTURAS - 

DE PRODUCCIÓN Y DE GASTO (O DEMANDA). LA PRIMERA 	SIMPLE Y- 

DOMINADA POR EL SECTOR PRIMARIO EXPORTADOR (DE EXPORTACIÓN 0-

DESTINO -INÚERNO)..LA SEGUNDA,. .POR OBRA' DEL AUMENTO DEL INGRE 

10 Y LA_ CONCENTRACIÓN DEL MISMO, ES ES CONSIDERADIÁMENTE  DIVERSI:  

FICADA. LAS MANUFACTURAS.  DE CONSUMOTPARA LOS GRUPOS DE. 

INGRESOS  (AL IGUAL QUE LOS DE BIENES.  DE wiTA1) SON CASIIN 

TEGBAMENTI ADQUIRIDOS EN EL.EXTER/OR. LA ESTRUCTURA DE PRO -- 

DUCCIÓN PUEDE SER PRIMITIVA, PERO 'LA DEMANDA ES CIVILIZADA'. - 

ESTÁ CONTRADICCIÓN SE RESUELVE POR EL LADO DE LAS 

FINANCIADAS CON LOS INGRESOS DE LAS EXPORTACIONES PRIMA-.... 

BIAS. 

EN UNA SEGUNDA INTERPRETACIÓN, QUE CORRESPONDE AL MODELO DE-

CRECIMIENTO HACIA DENTRO, COMO SE SABE, SE ASOCIA A DOS FENÓ- 



LA CONTRADICCIÓN BÁSICA DEL NUEVO ESQUEMA, RESIDE EN EL HECHO 

DE QUE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA SE DIVERSIFICA POR 	HACIA - 

DENTRO, PERO NO HACIA FUERA. ES DECIR, LOS CAMBIOS SOLO AFEO-. 
TAN A LA PRODUCCIÓN PARA EL MERCADO INTERNO, EN TANTO QUE SE- 

CONSERVA INTEGRAMENTE LA ESTRUCTURA TRADICIONAL DE LAS EXPOR- 

TACIONES., DE ALLÍ, LA TENDENCIA AL DESEQUILIBRIO EXTERNO. MIE 

TRAS LA EXPANSIÓN DEL INGRESO INTERNO Y LOS RECLAMOS DIRECTOS 

DE LA INDUSTRIALIZACIÓN SUSTITUTIVA PRESIONAN ROBRE - LA'CAPACI: 

DAD DE IMPORTAR,. ÉSTO SE HALLA RESTRINOIDD.PORIANATURALEZA Y ' 

COMPORTAMIENTO DE LA BASE PRIMARIO-EXPORTADORA. EN EáTÁI:cIR"'• 

CUNSTANCIAS, ACTIVA LA SUSTITUCIÓN PERO LIMITA EL piNAmisw).-. 
DEL SISTEMA POR CUANTO SU DILATACIÓN DEPENDE DE COMPONENTES 

IMPORTADOS. 

EN LAS ECONOMÍAS QUE AVANZARON MAS EN LA INDUSTRIALIZACIó1H 

SUSTITUTIVA DE IMPORTACIONES, LO HICIERON EN CONDICIONES SERIAS.. 

7 

MENOS BÁSICOS: LA CRISIS Y EL ESTRANGULAMIENTO EXTERNO. LOS -

CAMBIOS PRIMORDIALES QUE DEFINEN ESTE ESQUEMA, SON LA TRASLA-

CIÓN DESDE FUERA PARA DENTRO, DEL IMPULSO MOTRIZ DE LA ECONO-

MIA, ES DECIR, SE MODIFICARON RADICALMENTE LOS PESOS RELATI--

VOS DE LA DEMANDA INTERNA Y LA EXTERNA. LAS EXPORTACIONES DE-

JAN DE SER EL INGREDIENTE DECISIVO DE LA DEMANDA GLOBAL, DE - 

ALLI QUE EL PRODUCTO PUEDE CRECER, EN CASI TODAS PARTES, A UN 

RITMO SUPERIOR AL QUE MUESTRAN LAS VENTAS AL EXTERIOR. PERO - 

LAS IMPORTACIONES, EN CAMBIO ACRECIENTAN SU IMPORTANCIA COMO-

ELEMENTO ESTRATEGICO DE LA OFERTA GLOBAL. 

LA MUTACIÓN DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA, ASÍ COMO LOS RECUR—

SOS HUMANOS Y MATERIALES SE REASIGNAN EN FUNCIÓN DE LA INDUS-

TRIALIZACIÓN SUSTITUTIVA, CON OBJETO DE SATISFACER LA PRODU—

CCIÓN INTERNA. DE LO ANTERIOR DERIVA LA TRANSMUTACIÓN DE SE—

CTORES-EJE, EL COMPLEJO EXPORTADOR ES TOMADO CON MAYOR O ME--

NOR FUERZA POR LA INDUSTRIALIZACIÓN INDUSTRIAL. 
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DE ESTRANGULAMIENTO EXTERNO, Y POR LA CONTRADICCIÓN BÁSICA --

DEL MODELO DE SUSTITUCIÓN HACIA DENTRO Y LAS RESTRICCIONES --

DEL LADO DE LA CAPACIDAD PARA IMPORTAR, CONSTITUYEN OBSTÁCU—

LOS EVIDENTES, Y DECISIVOS PARA ENTRABAR EL CURSO DEL PROCESO. 

EL SECTOR EXTERNO FUE CONSIDERADO YA NO COMO UNA VARIABLE EXÓ 

GENA, SINO, COMO UNA FUENTE POTENCIAL DE CRISIS. LAS EXPORTA-

CIONES SE TORNARON ASÍ UNA VARIABLE ENDÓGENA Y DIRECTAMENTE -

VINCULADA CON EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA, PROVOCANDO EL IN 

CREMENTO DEL IMPACTO DE LAS VARIABLES EXTERNAS. ESTA ESCUELA-

RECONOCE QUE LA POLÍTICA ECONÓMICA PODÍA ACTUAR SOBRE EL NI--

VEL DE LAS EXPORTACIONES, SEA FOMENTANDO LA PRODUCCIÓN DE BIE 

NES TRADICIONALES, SEA DIVERSIFICANDO PRODUCTOS .Y MERCADOS, O 

SIEN NEGOCIANDO MEJORES CONDICIONES EN LOS MERCADOS INTERNA--

CIONALES. EL CRECIMIENTO DE LAS MISMAS PERMITIRÍA ENFRENTAR -

LAS PRESIONES DEL EXTERIOR. 

ASÍ MISMO, SE RECONOCIA EL PAPEL DESEMPEÑADO POR LOS FLUJOS 

DE CAPITAL EXTRANJERO PARA FINANCIAR LOS DÉFICITS SURGUIDOS - 

POR LA PROPIA INVERSIÓN SUSTITUTIVA, EL TRASLADO DESDE EL FI-

NANCIAMIENTO MULTILATERAL HACIA LOS PROVENINTES DE INSTITUCIO 

NES BANCARIAS PRIVADAS QUE TAMBIÉN ES PARTE DE ESTE PROCESO.-

EL RECURSO SISTEMÁTICO 'A LOS  CAPITALES EXTRANJEROS SE VOLVIÓ-

LA FORMA MÁS IMPORTANTE EN LA OBTENCIÓN DE RECURSOS FINANCIE-

ROS EN LA DÉCADA DE LOS AÑOS 70's. LO QUE PERMITIÓ ACUMULAR - 

DÉFICITS FINANCIEROS (ALENTÓ TAMBIÉN EL REZAGO EN LOS TIPOS - 

DE CAMBIO Y AUMENTO LOS DÉFICITS COMERCIALES) HASTA QUE SE MA 

NIFESTARON LOS EFECTOS NEGATIVOS, QUE LLEVO A LA REVERSIÓN EN 

LA DIRECCIÓN DE DICHOS FLUJOS. DE ESTA MANERA, SE REINTRODU--

CEN CON GRAN PESO EL IMPACTO DE LAS VARIDLES EXTERNAS (LA CAR 

GA DE LOS INTERESES DEPENDEN DE LAS TASAS INTERNACIONALES'DE-

INTERÉS) LA SITUACIÓN SE CONCIBE COMO UNA PINZA QUE APRIETA-

POR EL LADO EXTERNO Y QUE DESENDOCA EN UNA CRISIS CON EXPRE 

SIÓN FINANCIERA. 
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1.2 EL NEOLIBERALISMO. 

EL PROPOSITO BÁSICO DEL TÉRMINO NEOLIBERAL, CONSISTE EN PRIVI 

LEGIAR LA LIBERTAD ECONÓMICA Y SITUAR LA LIBERTAD POLITICA EN 

UN SEGUNDO PLANO, LA SOCIEDAD DEJA DE CONCEBIRSE COMO CONSTI-

TUIDA POR CIUDADANOS SOBERANOS,PARA CONVERTIRSE, DESDE ESE --

PUNTO DE VISTA, EN LA REUNIÓN DE CONSUMIDORES, PRODUCTOS Y --

AHORRADORES SOBERANOS. 

EL LIBRE REINO DE LAS LEYES DEL MERCADO PODÍA ACOMPAÑARSE DE-

LIBERTADES POLÍTICAS RESTRINGIDAS O, LISA Y LLANAMENTE POR 

FORMAS VARIADAS DE DESPOTISMO POLITICO. ESTA COMBINACIÓN PECO 

LIAR ES LO CARACTERIZA AL NEOLIBERALISMO, COMO TEORÍA E IDEO-

LOGÍA CONTEMPORANEA. ASÍ EN SU CRITICA A LA INDUSTRIALIZACIÓN 

Y Al,. ESTADO BENEFACTOR EN AMÉRICA LATINA, LOS IDENTIFICA COMO 

LOS PRINCIPALES RESPONSABLES' DE LA CRISIS Y LA TENDENCIAIA-7 

CIA EL ESTANCAMIENTO DE LAS ECONOMÍAS. DE ACUERDO CON EL NEO 

LIBERALISMO, LA PROTECCIÓN INDUSTRIAL, DESESTIMULO A LOS -

SECTORES COMPETITIVOS Y EXPORTADORES NACIONALES, PROVOCANDO: 

DISTORSIONES DISTORSIONES EN LA GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 'LOS RECURSOS-

REFORZANDO LA TENDENCIA DE LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO DEIS-

TA MRMA, LOS DESEQUILIBRIOS. LOCALIZADOS EN ..EL SECTOR EXTERNO 

TIENEN COMO EL MAYOR RESPONSABLE AL MODELO DE INDUSTRIALIZA-

CIÓN. 

LA CRITICA A LA INDUSTRIALIZACIÓN SUSTITUTIVA Y AL ESTADO BE-

NEFACTOR (PROTECCIONISTA) FUE EL PUNTO DE REFERENCIA DE ESTA-

PARA NUEVAS POLÍTICAS ECONÓMICAS. EL PARADIGMA HA DESCANSADO-

EN EL DESMANTELAMIENTO DE LOS  MECANISMOS (PROTECCIÓN,  "BREVA 

LUACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO) QUE ESTIMULARON LA INDBSTRIALI2A-

CIóN, PLANTEANDO LA REVITALIZACIÓN DEL MERCADO COMO SOPORTE - 

FUNDAMENTAL PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO. 
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COMO CONDICIÓN NECESARIA PARA SUPERAR LA CRISIS Y LOS ASPECTOS 

NEGATIVOS GENERADOS POR EL MODELO DE INDUSTRIALIZACIÓN, LA POLITI 

CA ECONÓMICA EN EL SECTOR EXTERNO, MANIFESTABA CLARAMENTE EL -

ALINEAMIENTO AL MODELO APERTURISTA Y AL AJUSTE DE LA BALANZA -

DE PAGOS POR LA VÍA MONETARIA, LO CUAL PERMITIRÍA UNA ASIGNA-

CIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS EN FUNCIÓN DE LAS VENTAJAS COM-

PARATIVAS DEL PAÍS EN LA ECONOMÍA MUNDIAL. 

EL MODELO APERTURISTA, SE VERIFICA POR EL GRADO DE LIBERACIÓN-

DE LOS FLUJOS COMERCIALES CON EL FIN DE ESTIMULAR EL NIVEL DE-

COMPETITIVIDAD DE LA :.INDUSTRIA NACIONAL,Y REDUCIR LOS NIVELES-

DE INFLACIÓN, UNA VEZ DESMANTELADOS LOS BENEFICIOS MONOPOLICOS 

EN LA FIJACIÓN DE PRECIOS DEL SECTOR NACIONAL. EN CUANTO A LAS 

EXPORTACIONES SE PROMUEVE LA VUELTA A UN PROCESO DE EXPORTICIÓN 

PRIMARIA APROVECHANDO LA DOTACIÓN DE RECURSOS NATURALES, QUE - 

OFRECÍAN LAS VENTAJAS COMPARATIVAS, ES ASÍ COMO LA APERTURA EX 

TERNA SE CONVIERTE EN UNA CONDICIÓN DE RESTAURACIÓN, NORMALIZA 

CIóN O RECUPERACIÓN - CAPITALISTA, LA ESTABILIDAD MONETARIA, DE-

PRECIOS Y DE BALANZA DE PAGOS, ES DECIR, UNA FUNCIÓN RESTRUCTU 

RADORA DEL SISTEMA 

LOS BENEFICIOS QUE SE OBTENÍAN DE DICHA APERTURA, SE FUNDAMEN-

TABAN EN EL PROPOSITO FINAL, DE REASIGNAR LOS RECURSOS PRODUC-

TIVOS CONFORME AL PATRÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS IN-

TERNACIONALES. LOS RESULTADOS DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA-

EN CUANTO AL SECTOR EXTERNO (SUPERAVITS COMERCIALES, ACUMULA-

CIÓN DE RESERVAS, ATRACCIÓN DE CAPITALES EXTRANJEROS) RÁPIDA--

MENTE SE TRANSFORMARON EN UN FRACASO ':Y PROVOCARON UNA CRISIS -
SIN PRECEDENTES. PRIMERO CUANDO SE UTILIZO EL TIPO DE CAMBIO - 

SOBREVALUADO COMO INSTRUMENTO ANTIINFLACIONAEIO, ORIGINANDO DE 

FICIT COMERCIAL DE GRAN MAGNITUD, Y SEGUNDO RETIRANDOSE LOS CA 

PITALES ESPECULATIVOS ANTE LAS CRECIENTES EXPECTATIVAS DE DEVA 

LUACIÓN, DEJANDO A LOS PAÍSES SIN RESERVAS Y CON ALTOS NIVELES 

DE ENDEUDAMIENTO. 
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LAS EXPERIENCIAS DE POLÍTICA ECONÓMICA DE CORTE NEOLIBERAL QUE 

SE REGISTRARON EN AMÉRICA LATINA, COMPARTIERON UN CONJUNTO DE-

SUPUESTOS TEÓRICOS (POLÍTICOS) QUE HAN DESEMBOCADO EN LA CONS-

TITUCIÓN DE UNA ESTRATEGÍA DE CRECIMIENTO ALTEMENTE INTEGRADA-

A LOS PROCESOS DE ACUMULACIÓN DEL CAPITAL INTERNACIONAL. LAS 

ESPECIFICIDADES NACIONALES MARCARON LA DIVERSIFICACIÓN EN LO -

QUE RESPECTA A RITMOS, INTENSIDAD Y COBERTURA INSTRUMENTAL DE-

DICHA. ESTRATEGIA. SIN EMBARGO, SE OBSERVÓ ENTRE ELLAS UNA SIMI 

LITUD QUE CONSISTIÓ EN EL DESPLAZAMIENTO Y CENTRALIZACIÓN DEL-

MANEJO DE LA POLÍTICA ECONÓMICA EN EL AMBITO MONETARIO Y FINAN 

CIERO. LA DESINDUSTRIALIZACIÓN PROMOVIDA, LA DESPROTECCIÓN DEL 

MERCADO INTERNO, LA VIOLENTA RECONCENTRACIÓN DEL INGRESO NACIÓ 

NAL Y, EN DEFINITIVA, LA DESNACIONALIZACIÓN DE LAS ECONOMÍAS -

SE CONJUGARON PARA QUE DICHO PROCESO FUERA CADA VEZ HAS GRAVE. 

LAS POLÍTICAS NEOLIBERALES SE HAN MOSTRADO COMO INTENTOS 9LOBA 

LMENTE ZNFRUCTOSOS E INADECUADOS PARA ENFRENTAR LOS DESEQUILI-

BRIOS MACROECONóMICOS.EN LOS CUALES SE MANIFIESTA LA CRISIS. 

AÚN CUANDO EN ALGUNOS PAÍSES SE HAYA TENDIDO HA REDUCIR EL DÉ-

FICIT PÚBLICO Y SE HAYA LOGRADO SALDOS SUPERAVITARIOS EN LA BA 

LANZA COMERCIAL, LOS DESEQUILIBRIOS EXTERNOS CONTINÚAN SIENDO.-

ALIMENTADOS POR UN ENORME SERVICIO DE LA DEUDA Y 'POR. LA FUGA - 

DE CAPITALES. ESTA. LÍNEA DE PENSAMIENTO Y. DE POLÍTICA ECONÓMI,  

CA. TENSÚ:AL'MAXIMO LA:INTERNACIONALIZA9ION DE LAS ECONOMÍAS, 

PUESTO QUE PROPUGNABA.  QUE LAS ESTRUCTURAS PRODUCTIVAS Y DE CON 

SUMO, DEBIAN'ESTAR SUBORDINADAS A LA EVOLUCIÓN DE LAS SEÑALES

EMITIDAS PORLOS :MERCADOS MUNDIALES, 

DE ESTA MANERA, LA EXPERIENCIA PARECE INDICAR QUE ADEMÁS DEL - 

FRACASO DE ESTAS POLÍTICAS, EN TÉRMINOS DE SUS OBJETIVOS, LA - 

APLICACIÓN DE  LAS MISMAS  LLEVARON A LA AGUDIZACIÓN DE LAS  TEN-

SIONES ESTRUCTURALES QUE ESTAN EN EL FONDO DE ,LA mus Y QUE 

AFLORAN BAJO LA ACCIÓN CATALIZADORA DE LOS LLAMADOS "FACTORES.... 

EXTERNOS". 



CAPITUL02 

EVOLUCIÓN DE LA ECONOMIA MUNDIAL 
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2.1 LA IMPORTANCIA DEL LARGO PLAZO EN EL ANÁLISIS DE LA CO-

COYUNTURA. 

LA ECONOMÍA MUNDIAL SE PRESENTA A TODOS LOS PAÍSES QUE SE --

CONSTITUYEN DENTRO DEL CONTEXTO DEL CAPITALISMO, COMO UNA --

FUERZA QUE LES ES EXTERIOR, A LA QUE DEBEN ADAPTARSE, EN SI-

TUACIONES MUY DIFÍCILES, SO PENA DE SER AVASALLADOS POR ELLA. 

LA FORMA DE ESTE ENTE SOCIAL, QUE PUEDE DENOMINARSE ECONOMÍA 

MUNDO CAPITALISTA, EXISTE HACE LARGO TIEMPO, PROBABLEMENTE -

DESDE EL SIGLO XVI, Y HA VENIDO EXPANDIENDOSE HISTÓRICAMENTE 

DESDE SUS ORÍGENES EUROPEOS HASTA CUBRIR EL GLOBO, HACIA FI-

NES DEL SIGLO XIX. SE PUEDE DESCRIBIR COMO CAPITALISTA POR--

QUE SU FUERZA ES LA INCESANTE ACUMULACIÓN. LOS HECHOS INTER-

NACIONALES EXPRESAN LA UNIDAD DE LAS PARTES CONSTITUTIVAS NA 

CIONALES QUE LO CONFORMAN, Y ÉSTAS SON LA FORMA DE LA DIVER-

SIDAD QUE COBRA EL CONTENIDO MUNDIAL DE LOS PROCESOS SOCIA--

LES. NO ES POSIBLE REALIZAR UN ANÁLISIS INTELIGENTE DE LAS -

ECONOMÍAS NACIONALES O DE UNA REGIÓN ECONÓMICA, TOMANDOLOS - 

SEPARADA E INDEPENDIENTES, SIN QUE SU LLAMADA VIDA INTERNA - 

SEA INSERTADA EN EL CONTEXTO DE LA ECONOMÍA-MUNDO. 

POR ECONOMÍA MUNDIAL SE ENTIENDE, UN SISTEMA DE RELACIONES 

DE PRODUCCIÓN Y DE RELACIONES DE CAMBIO, CORRESPONDIENTES --

QUE ABRAZAN LA TOTALIDAD DEL MUNDO, ES DECIR,'ES UNA DE LAS-. 

FORMAS DE LA ECONOMÍA SOCIAL EN GENERAL. SIN EMBARGO, EN ES-

TE TRABAJO ENTENDEREMOS POR .ECONOMIA MUNDIAL, LA ECONOMIA pE 

LOS PAÍSES DESARROLLADOS, PRODUCTO ESTOS DEL SELLO DE DESI--

GUALDAD CON .0E. NACE LA ECONOMÍA-MUNDO. 

EN 1985, EL PRODUCTO NACIONAL BRUTO (PNB) DE ESTADOS UNIDOS-

CONSTITUYO EL 35% DEL TOTAL DE LOS PAÍSES DE LA ORGANIZACIÓN 

PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE). EL DE-

JAPÓN, ALEMANIA OCCIDENTAL, FRANCIA, REINO UNIDO, ITALIA Y - 
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CANADA ERA RESPECTIVAMENTE, 14, 11, 9, 7, 5 Y 3 POR CIENTO.-

LA ECONOMÍA DE ESTADOS UNIDOS TIENE UNA IMPORTANCIA MUY GRAN 

DE EN LA DETERMINACIÓN DEL CRECIMIENTO Y FLUCTUACIONES DE LA 

ECONOMIA INTERNACIONAL, DICHA IMPORTANCIA ERA AÚN MAYOR EN - 

LOS AÑOS 60's Y 70's. 

FINALMENTE, EXISTE LA TENDENCIA ERRONEA DE TRATAR DE EXPLI--

CAR LA SITUACIÓN DE COYUNTURA DE LA ECONOMIA MUNDIAL SIMPLE-

MENTE POR LAS MEDIDAS ECONÓMICAS ADOPTADAS RECIENTEMENTE, 

SIN RECONOCER LOS IMPORTANTES EFECTOS DE LARGO PLAZO QUE PUE 

DE HABER EN LA EXPLICACIÓN DE ELLA, ASÍ COMO EL GRADO DE DE-

PENDENCIA-QUE LAS POLÍTICAS ADOPTADAS RECIENTEMENTE TIENEN -

DE LA ACUMULACIÓN DE LOS EFECTOS DE LARGO PLAZO. 

EN EL ANÁLISIS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL SE ADOPTA EL PUNTO DE-

VISTA DE QUE LA SITUACIÓN Y LAS POLÍTICAS DE COYUNTURA NO SE 

PUEDEN ANALIZAR, SINO EN EL CONTEXTO DEL PROCESO DE LARGO --

PLAZO QUE LAS GENERA. SE AFIRMA QUE LA ECONOMÍA MUNDIAL EXPE 

RIMENTA UN CICLO DE LARGO PLAZO, LA ECONOMIA SE ENCUENTRA EN 

UNA RECESIÓN DE CORTO PLAZO EN MEDIO DE UNA CRISIS ESTRUCTU-

RAL DE LARGO PLAZO. 

DE ESTA MANERA, LA SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA MUNDIAL EN LA DÉ 

CADA DE LOS AÑOS 80's Y 90's, DESE ANALIZARSE COMO EL DESA--

RROLLO LÓGICO DE LO OCURRIDO EN LOS AÑOS 80's Y 70's. 

2.2 CRECIMIENTO, EMPLEO Y COMERCIO MUNDIAL EN, LOS.AÑOS 60. 

EN TÉRMINOS HISTÓRICOS LOS PAISES DESARROLLADOS EXPERIMENTA-

RON EN LA DÉCADA DE LOS AÑOS 60's UN EXTRAORDINARIO Y MUY ES 

TABLE CRECIMIENTO DE SU ECONOMÍA: 5% AL AÑO (VÉASE CUADRO 1).' 

ESTE FENÓMENO FUE TAN ESTABLE, QUE SE LLEGÓ A PENSAR QUE LOS-

TRADICIONALES-CICLOS ECONÓMICOS HABÍAN DESAPARECIDO—. SIMULTA 

1 . Gamblef Andrew y Walton Paul., El Capitalismo en Crisis: La Inflación-
y el Estado.,p. 242. Mandel, Ernent., La Crisis 1974-1980., P. 12. 
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CUADRO 1 

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EL EMPLEO INTERNACIONAL 

(tajes) 

TIPO DE SI 
TUACIóN 
ECONÓMICA a/ PERIODO 

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL 
PROMEDIO DEL PIB DE LOS 
PAISES DE LA OCDE b/ 

TASA DE DESEMPLEO EN 
PROMEDIO 

EXPANSIÓN 
LP 1961-70 5.0 2.7 

CONTRACCIÓN 
LP 1971-93 3.2 5.1 

EXPANSIÓN 
CP 1971-73 5.0 3.4 

CONTRACCIÓN 
CP 1974-75 -0.2 4.3 

EXPANSIÓN 
CP 1976-79 3.9 5.2 

CONTRACCIÓN 
LP 1%0-90 2.3 6.4 

CONTRACCIÓN 
CP. 1980-82 0.4 7.1 

EXPANSIÓN 
LP 1983-89 2.8 7.1 

CONTRACCIÓN 
CP 1990-91 1.8 6.1 

CONTRACCIÓN 
CP 1992 0.9 7.1 

CONTRACCIÓN 
CP 1993 0.5 7.7 

/ LP. Significa largo plazo y CP. corto plazo. 
W PIB Significa Producto Interno Bruto. OCDE Organizaci6n para la Coope , 

ración'Económica y el Desarrollo. 

FUENTE: Fondo Monetario Internacional. Estadísticas Financieras Interna 
cionales. 
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HEAMENTE SE EXPERIMENTO TAMBIÉN UN IMPORTANTE CRECIMIENTO --

DEL COMERCIO MUNDIAL (POR ARRIBA DEL 6% ANUAL, VÉASE CUADRO-

2), PRINCIPALMENTE ENTRE LOS PAÍSES DESARROLLADOS, AUNQUE ES 

DE NOTAR QUE VARIOS PAÍSES SUBDESARROLLADOS, MEDIANTE POLÍTI 

CAS DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES SE BENEFICIARON TAMBIÉN DE 

ESTE FENÓMENO: TAIWAN, COREA, SINGAPUR, HONG KONG, BRASIL Y-

MÉXICO. 

EN ESTA DÉCADA LA TASA DE CRECIMIENTO DEL COMERCIO DE LOS --

PAISES DE LA OCDE (ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DE-

SARROLLO ECONÓMICO) SUPERÓ EN MAS DE 1% LA DE SU PRODUCTO IN 

TERNO BRUTO, SIGNIFICANDO UNA CRECIENTE DEPENDENCIA DE CADA-

PAIS DEL SECTOR EXTERNO O VISTO DESDE OTRO PUNTO DE VISTA, -

UNA MAYOR INTERDEPENDENCIA ECONÓMICA ENTRE ELLOS. 

POR OTRO LADO, EL CRECIMIENTO DEL COMERCIO MUNDIAL FUE ALGO-

SUPERIOR AL DE LOS PAÍSES DE LA OCDE (VÉASE CUADRO 2) MANI—

FESTANDO UNA CRECIENTE PARTICIPACIÓN DE LOS PAÍSES MENOS DE-

SARROLLADOS EN ESTE COMERCIO, 

LA EXPASIÓN DEL COMERCIO MUNDIAL EN LOS AÑOS 60's TIENE UNA 

IMPORTANTE CAUSA INSTITUCIONAL: LA DETERMINACIÓN POLÍTICA DE, 

LOS PAÍSES DESARROLLADOS DE DISMINUIR LAS TRABAS AL COMERCIO 

(EUNDAMENTALMENTE LAS TARIFARIAS) ENTRE ELLOS EN EL MARCO 

GATT (ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES y'commio). COMO - 

RESULTADO DE LA CUAL SE GENERALIZÓ .LA APLICACIÓN DE LA CLAC-

SULA_DEL.PA/S MAS FAVORECIDO, FACILITANDO  TAMBIÉN 'LAS EXPOR7  

TACIONES DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES DE LOS PAISES,SUBDESA 

RROLLADOS. 

EL CRECIMIENTO DEL COMERCIO FUE ADEMAS 'ESTIMULADO POR EL PRO 

CESO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL, EN 

CABEEAEb POR LAS EMPRESAS ESTADOUNIDENSES DURANTE. LOS 50"s 

60's Y QUE DIÓ LUGAR A UN SIGNIFICATIVO INTERCAMBIO EN EL SE- - 
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CUADRO 2 

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO MUNDIAL 

(Porcentajes del PIB) 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES EXPORTACIONES IMPORTACIONES 
PERIODO 	MUNDIALES 	MUNDIALES 	OCDE 	 OCDE 

1969-70 	6.3 

1971-80 	12.5 

1971-73 	16.5 

1974-75 	13.1 

1976-79 
	

10.0 

1980-90 
	

5.4 

1980-82 	-2.0 

1983-90 	7.4 

1990-91 	5.7  

	

6.2 
	

6.0 	 6.1 

	

12.6 
	

11.2 	12.0 

	

16.0 
	

16.2 	16,4 

	

13.0 
	

9.3 	 9.3 

	

10.1 
	

9.4 	10.6 

5.3 

-1.6 

7.3 

5.6 	6.9 	 6.2 

5.7 

-1.7 

7.2 

FUENTE: Fondo Monetario Internacional. Estadísticas Financieras :Interna 
cionales. 
UN/DIEsh. 
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2 NO MISMO DE LAS GRANDES EMPRESAS—, 

UNA CAUSA DE TANTA O MAYOR IMPORTACIA EN LA EXPLICACIÓN DEL-

ALTO Y ESTABLE CRECIMIENTO ECONÓMICO Y DEL COMERCIO MUNDIAL-

FUERON LAS EXPANSIVAS POLÍTICAS (DE ALEMANIA Y JAPÓN), FIS-

CAL Y MONETARIA DE ESTADOS UNIDOS EN UNA SITUACIÓN DE TIPOS-

DE CAMBIO NOMINALES CONSTANTES Y DE MEJORAS EN LA PRODUCTIVI 

DAD, ASÍ, LAS IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS SE TRANSFORMA-

RON EN EL MOTOR DEL CRECIMIENTO DEL COMERCIO MUNDIAL. 

LA POLÍTICA EXPANSIONARIA DE ESTADOS UNIDOS (REALIZADA BAJO-

LAS PRESIONES DE FINANCIACIÓN SIMULTÁNEA DE LA GUERRA DE VI-

ETNAM Y LA SOCIEDAD DE BIENESTAR), RÁPIDAMENTE SE COMENZÓ A-

MANIFESTAR EN CRECIENTES PRESIONES INFLACIONARIAS .Y DÉFICIT-

DE BALANZA DE PAGOS. 

LOS INTENTOS DE ESTADOS UNIDOS DE PRACTICAR UNA POLÍTICA AN-

TIINFLACIONARIA A FINES DE LA DÉCADA DEL 00's SE TRADUJERON-

EN UNA RECESIÓN (QUE MOSTRO QUE LOS CICLOS ECONÓMICOS NO HA-

B/AN QUEDADO OBSOLETOS) Y LLEVÓ A LA CONCLUSIÓN QUE EL MAN-

TENIMIENTO DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO 'A LOS NIVELES PREVIOS - 

ERA SÓLO POSIBLE CON UNA ACELERADA EXPANSIÓN MONETARIA QUE -

CONFIRMASE LAS CRECIENTES EXPECTATIVAS INFLACIONARIAS. ASI - 

LA RECESIÓN GENERALIZADA EXPRESA DE MODO SINTÉTICO  LA INVER-

SIÓN DE LA "LARGA ONDA EXPANSIVA" (QUE COMENZÓ EN ESTADOS --

UNIDOS EN 1940, EN  EUROPA OCCIDENTAL Y JAPÓN EN 1948  Y DURO-

SAETA FINALES DE LOS AÑOS 60#e), LA NUEVA "ONDA LARGA" SE CA 

RACTERIZA POR UNA  TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO A LAN" PLAZO 

SIN DUDA INFERIOR A LA MITAD DE LA TASA DE LOS AÑOS 50's Y - 

60's. LA FIEBRE EXPANSIVA DE ESTOS DECENIOS TARDARA EN VOL--

VER A MANIFESTARSE. 

. Más del 25%de las exportaciones totales de EOtados Unidos y del --
20% de Inglaterra correspondían, a fines de los sesenta, a transa--
cciones entre filiales de las corporaciones transnacionales. vásse-
Perry, Mercados Mundiales de Manufacturas e Industrialización de --
los Paises en Desarrollo., en R. Ffrench Davis y E. TirOni (eds), -
Hacia un nuevo orden económico internacional, CIEPLAN-FCE, 1981. 
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EN ESTA ÉPOCA, COMO OBJETIVOS DE POLÍTICA ECONÓMICA TODAVÍA-

PREVALECÍAN LOS DE PLENO EMPLEO SOBRE LOS ANTIINFLACIONARIOS 

"... A PARTIR DE 1945, EN GENERAL LOS GOBIERNOS SE HAN FIJA-

DO CUATRO OBJETIVOS ECONÓMICOS BÁSICOS, OCUPACIÓN PLENA, CRE 

CIMIENTO ECONÓMICO, EQUILIBRIO O SUPERÁVIT DE LA BALANZA DE-

COMERCIO EXTERIOR Y ESTABILIDAD DE PRECIOS. LO COMÚN ERA QUE 

EN UN ARO DETERMINADO SE FRACASARA EN LOGRAR ALGUNO DE ELLOS, 

PERO EN LA ACTUALIDAD, LO COMÚN ES QUE NO SEA ALCANZADO NIN-

GUNO"3 
 
. 

AL TERMINAR LA DÉCADA, LA RECESIÓN DE 1969 Y 1970 MARCA EL--

COMIENZO DE LA DESACELERACIÓN DE LARGO PLAZO DEL CRECIMIENTO 

ECONÓMICO Y DE LA ACELERACIÓN DE LA INFLACIÓN. 

SIMULTÁNEAMENTE Y COMO RESULTADO DEL CONTROL DE LAS TASAS DE 

INTERÉS EN ESTADOS UNIDOS (EN SITUACIÓN DE CRECIENTES PAESI() 

NES INFLACIONARIAS), Y EL TRATO MAS LIBERAL DE LA ACTIVIDAD-

BANCARIA PARA LOS DEPÓSITOS EN MONEDA EXTRANJERA EN EUROPA U 

OTRAS PLAZAS, SE DESARROLLO UN IMPORTANTE MERCADO INTERNACIO 

NAL DE CAPITALES, MERCADO DE EURODÓLARES. EL CUAL, A FINES - 

DÉ LA DÉCADA DEL 60's, COMENZABA YA A SER APROVECHADO POR.--

LOS MAYORES PAÍSES DE AMÉRICA LATINA, PRINCIPALMENTE BRASIL, 

MÉXICO Y ARGENTINA4, 

3, Gamble, Andrew y Walton Paul., Op. cit,,  P.14. 
4. Hablar de euromercado significa designar con un criterio geográfico - 

la localización de les bancos que detentan monedas extranjeras, fue-
ra de los paises emisores de estas monedas. Loe eurodólares son dóla 
res que circulan como créditos en bancos situados fuera de Estados - 
Unidos, así el mercado de euroMonedas  surgió en Europa, de ahí su --
nombre, pero funciona en el mundo entero. Es un mercado deSlOcaliza 
do, sin fronteras. Escapa a toda gestión estatal, El dólar alimenta - 
alrededor del 70%7 el marco 15% > el franco suizo 7% de las opera --
ciones. La Circulación internacional del dólar, tiene como origen el, 
déficit Permanente de la balanza de pagos estadounidense, Privilegio 
de Estados Unidos.  
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ASÍ, LA ECONOMÍA MUNDIAL DE LA DÉCADA DE LOS AÑOS 70's HERE-

DO DE LA DE LOS AÑOS 60's : a) EL COMIENZO DE UN PROCESO DE-

DESACELERACIÓN DEL CRECIMIENTO Y ACELERACIÓN DE LA INFLA --

CIÓN ; b) UNA DECISIÓN POLITICA DE LOS PAISES DESARROLLADOS-

DE LIBERAR EL COMERCIO MUNDIAL ; c) UN DESARROLLO DEL MERCA-

DO INTERNACIONAL DE CAPITALES, EN EL CUAL YA COMENZABAN A --

PARTICIPAR LOS PAÍSES SUBDESARROLLADOS ; d) EL FAVORECIMIEN-

TO DEL OBJETIVO DE PLENO EMPLEO RESPECTO A UNA POLÍTICA DE -

ESTABILIZACIÓN ANTIINFLACIONARIA. 

2.3 CRECIMIENTO, EMPLEO, INFLACIÓN Y COMERCIO MUNDIAL EN -

LOS AÑOS 70's y 60's 

DE 1971 A 1973 LA ECONOMÍA MUNDIAL EXPERIMENTÓ UNA EXPANSIÓN 

ECONÓMICA DE CORTO PLAZO. ELLA, SIM EMBARGO, MOSTRÓ UN CRECI 

MIENTO DE LA TASA DE DESEMPLEO LABORAL Y UNA ACELERACIÓN DE-

LA INFLACIÓN. AUNQUE EL CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRU 

TO DE LOS PAÍSES DE LA OCDE SE MANTUVO PRÁCTICAMENTE IGUAL -

EN LA DÉCADA DE LOS AÑOS 60'0 (5%) Y EN 1971-1973 (5%) (VÉA-

SE CUADRO 1). LA EVOLUCIÓN DE LA TASA DE DESOCUPACIÓN MUES-

TRA EL INCREMENTO DE LAS DIFICULTADES EN EL SECTOR REAL. 457  

TA ÚLTIMA SUBIÓ DE UN 2.7% PROMEDIO EN LOS AÑOS 60's A 3,4%-

EN 1971-1973. LA INFLACIÓN. SUBIÓ, RESPECTIVAMENTE, DEL 3.5%_ 

ANUAL AL 6.3% EN LOS PAÍSES DE LA OCDE, Y ESPECIFICAMENTE, 

EN ESTADOS UNIDOS DEL 2.9% AL 4.9% (VÉASE CUADRO 

DISTINGUE ESPECIALMENTE. LA INFLACIÓN 'MUNDIAL DE LA DÉCADA DE 

1970 DE LAS DE LA DÉCADA DE 1960 Y OTRAS ANTERIORES, ES QUE-

MO ALTERNA, CON DESEMPLEO Y EL ESTANCAMIENTO, SINO QUE LAS --

ACOMPAÑA. 

ESTA ACELERACIÓN DE LA INFLACIÓN CREÓ EXPECTATIVAS PAVORA --

BLES PARA EL DESARROLLO DEL COMERCIO MUNDIAL QUE CULMINÓ EN-

EL "BOOM" DE PRECIOS DE LOS. BIENES PRIMARIOS DE 1972-1973 --

QUE FAVORECIÓ A MUCHOS DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA. EN - 
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CUADRO 3 

EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN MUNDIAL 

(Porcentajes) 

PERIODO . PAISES DE LA OCDE ESTADOS UNIDOS 

1961-70 3.5 2.9 

1971-80 8.1 6.8 

1971-73 6.3 4.9 

1974-75. 11.2 8.9 

1976-79 7.6  6.7 

1980-90 5.4 5,6 

1980-82 9'7 8.5 

1983-89 3,8 4.4 

1990-91 4.8 3.2 

1992 . 3,5 3.0 

1993.  3.0 3.0 

1994. 2.9 3.3 

FUETE: Fondo Monetario Internacional. Estadísticas financieras Interna-
cionales. 
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LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DE 1971-1973 SE EXPERIMENTO LA MA-

YOR TASA DE CRECIMIENTO REAL ANUAL DEL COMERCIO MUNDIAL DE - 

LAS ÚLTIMAS DOS DÉCADAS, 16% CONTRA 6% DE LOS AÑOS 60's (VEA 

SE CUADRO 2 ). 

SOBRE LAS TENDENCIAS HEREDADAS DE LOS AÑOS 60's SE AGREGA EN 

FORMA DE CHOQUE EL ALZA DE LOS PRECIOS REALES DEL PETRÓLEO,-

ESTA SE MANIFIESTA COMO UNA ALTA MESETA DEL PRECIO REAL DEL-

PETRÓLEO DE 1974 A 1979: CON DOS SUBCHOQUES EN 1974 Y 1980 -

(VÉASE CUADRO 4). EL PRIMER CHOQUE DIÓ MUESTRAS DE LO LETAL-

QUE PUEDE SER EL CRUDO COMO ARMA POLITICA, EL SEGUNDO CONDU-

JO LOS PRECIOS A NIVELES ANTES NUNCA VISTOS, ESTOS SE INCRE-

MENTARON EN CASI EL 1500% EN SÓLO 7 AÑOS, Y LLEGARON A REBA-

SAR, A PRINCIPIOS DE 1981 LOS 40 DÓLARES POR BARRIL, LO QUE-

ESTUMULÓ LA PRODUCCIÓN DE CRUDO EN LOS PAISES FUERA DE LA --

OPEP (ORGANIZACIÓN DE PASES EXPORTADORES DE PETRÓLEO). 

EL EFECTO CONJUNTO DE LAS TENDENCIAS HEREDADAS Y EL CHOQUE -.  

PETROLERO TRANSFORMÓ LA DÉCADA DE LOS AÑOS 70's EN UNA TACA 

DA DE RECESIONES RECURRENTES. MIENTRAS QUE LA ECONOMIA DE ES 

TADOS 'UNIDOS NO TUVO UNA SOLA RECESIÓN DESDE COMIENZOS:9E --

1961 HASTA FINES DE 1969 TUVIERON RECESIONES DE CORTO PLAZO 

DURANTE TODO 1970, DE FINES DE 1973 A-  COMIENZOS DE 1975 (DE-

ACUERDO AL NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH) Y DURANTE — 

1980 Y 1981. EL HECHO DE QUE LAS - RECESIONES NO SON  EL  PRO -

DUCTIEXCLUSIVO DEL IMPACTOPETROLERO.LO. DEMUESTRA.CLARAMEM,  

TE LA RECESIÓN DE 1970. OTRA.  CARACTERISTICA - E$ QUE A MEDIDA-

QUE PASA EL TIEMPO SON DE MAYOR PROFUNDIDAD, ALCANZANDO LA 

OLTIMA. UNAORAVEDAD MAYOR. QUE CUALQUIER RECESIÓN.DE. LApos—

GUERRA., 

DE 1980 A 1982 SE PRODUJO UN DESCENSO EN LA TASA DE ExpAN --

SIÓN DE LA ECONOMÍA MUNDIAL, QUE EN 1982 LLEGÓ A SU NIVEL --

MAS BAJO DE LOS ÚLTIMOS DECENIOS (0.4%) Y POR PRIMERA VEZ _ 



PERÍODO PRECIO 

1961-70 113.3 

1971-80 369.0 

1971-73 127.5 

1974-75 405.9 

1976-79 431.5 

1981-90 253.3 

1981-83 353..1 

1984-85 281.2 

23 

CUADRO 	4 

PRECIO REAL DEL PETRÓLEO CRUDO 
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DESDE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL EL COMERCIO MUNDIAL PERMANE-

CIÓ ESTACIONARIO DURANTE EL PERÍODO (VÉASE CUADRO 2). EN LOS 

PAÍSES DE LA OCDE EL CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO-

CAYÓ A 1.7% EN 1981 Y EN EL AÑO DE 1982 MOSTRÓ UNA TENDENCIA 

NEGATIVA -0.2%. ESTE DESCESO FUE ACOMPAÑADO POR UN INCREMEN-

TO NOTABLE DE LA INFLACIÓN, ESTA SUBIÓ DE 3.5% DE 1961-1970-

A 9.7% EN 1980-1982 (VÉASE CUADRO 3). EN MATERIA DE EMPLEO,-

LA CONTRACCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA TAMBIÉN FUE EXCEP—

CIONAL, ESTA SUBIÓ DE 3,4% EN 1971-1973 A 4.8% EN 1980-1982. 

SI BIEN, EL DESEMPLEO DE LOS AÑOS 30's, OCURRIÓ EN UNA CAÍDA 

DE PRECIOS, EL DESEMPLEO DE LOS 80's, SE DIÓ EN UN PERÍODO -

DE PRECIOS ASCENDENTES Y DONDE EL DESEMPLEO SE CONVIRTIÓ EN-

UNA PARTE FUNDAMENTAL DE LA POLÍTICA ECONÓMICA  EN LA LUCHA -

CONTRA LA INFLACIÓN. 

ASÍ, LO MÁS GRAVE OCURRIDO EN LA RECCESIÓN DE LOS 00's, NO--

FUE TANTO LA RECCEIÓN DEI, CENTRO, NI LA CAÍDA DEL COMERCIO 7 

MUNDIAL, NI LAS ALTAS TASAS REALES DE INTERÉS, SINO, LA COI-

NCIDENCIA DE TODOS ESTOS 'FENÓMENOS EN UN SÓLO AÑO (1982), 

SU PROLONGADA DURACIÓN. 

LA ACTIVIDAD ECONÓMICA MUNDIAL MEDIDA POR LA TASA DE CRECI--

MIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LA OCDE, EXPERIMENTO --

UNA DISMINUCIÓN EN LA TENDENCIA DE LARGO PLAZO DURANTE LA DE 

CADA DE 1970 Y 1980, AGRAVADA DESDE 1974. MIENTRAS DICHA TA-

SA FUE DE 5.0% EN LOS AÑOS 60's, SE REDUJO AL 3% EN LOS AÑOS 

70's, Y DURANTE LOS 80's AL 2.3%, REPRESENTANDO LA MAS BAJA-

TASA DE CRECIMIENTO. 

CAMBIO EN LAS PRIORIDADES DE POLÍTICA ECONÓMICA. 

EL IMPACTO DE LOS PRECIOS PETROLEROS PARA LOS PAISES IMPORTA 

DORES NETOS DE PETRÓLEO, ES DE UNA CAÍDA DE SU RIQUEZA NACIÓ 

NAL NETA QUE ANTE UNA DETERMINADA MASA MONETARIA TIENDE A - 
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TRANSFORMARSE EN UNA SUBIDA DE UNA VEZ Y PARA SIEMPRE (ONCE-

AND FOR ALL) DE PRECIOS Y UNA RECESIÓN ECONÓMICA. ESTE IMPAC 

TO INFLACIONARIO PETROLERO NO PUEDE EXPLICAR LA ACELERACIÓN-

DE LA INFLACIÓN EN LOS PAÍSES DESARROLLADOS (ESPECIALMENTE -

DEL DÓLAR) EN LA DÉCADA DE LOS AÑOS 70's. ELLA SE EXPLICA, -

MAS BIEN, POR LA TENDENCIA HEREDADA DE LOS AÑOS 60's DE RES-

PONDER A CUALQUIER CONATO DE RECESIÓN CON UNA POLÍTICA FIS—

CAL Y MONETARIA EXPANSIONARIA. NO SÓLO ESTADOS UNIDOS RESPON 

DIÓ CON POLÍTICAS EXPANSIONARIAS AL IMPACTO PETROLERO DE --

1974, SINO QUE TAMBIÉN LO HICIERON PAISES TRADICIONALMENTE '-

CONSERVADORES EN POLITICA ECONÓMICA COMO ALEMANIA OCCIDENTAL 

Y JAPÓN LOS CUALES, SIN EMBARGO, TENDIERON A CORREGIR LAS --

TENDENCIAS INFLACIONARIAS. 

LAS POLÍTICAS EXPANSIONARIAS NO SÓLO AGRAVARON EL PROCESO IN 

FLACIONARIO, SINO QUE RETRASARON EL DE AJUSTE DE LAS ECONO—

MÍAS A LOS NUEVOS PRECIOS RELATIVOS DE LA ENERGIA. 

LA CARACTERÍSTICA TRADICIONAL (EN LOS PAÍSES DESARROLLADOS)-

DE LOS PRECIOS A DESACELERAR SU CRECIMIENTO A CAER, DURANTE-

PERÍODOS RECESIVOS, SE REVIRTIÓ EN LAS RECESIONES DE LOS --

AÑOS 70's. EN LA RECESIÓN DE LARGO PLAZO DE LOS AÑOS 70's, - 

LA INFLACIÓN FUE MAYOR QUE DURANTE LA EXPANSIÓN DE LA DÉCADA 

PRECEDENTE: 0.1% EN 1971-1980 CONTRA UN 3.5% EN 1951-1970 PA 

RA LOS PAÍSES DE LA OCDE Y 6.0% Y 2.9% RESPECTIVAMENTE, PARA 

ESTADOS UNIDOS. EN LAS RECESIONES DE CORTO PLAZO DE  LOS AÑOS 

70's LOS PRECIOS CRECIERON A MAS VELOCIDAD QUE DURANTE LAS _ 

sxpANSIONES PREVIAS (VÉASE CUADRO 3). ES DECIR, LOS  CICLOS - 

DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA MUNDIAL PRESENTAN SITUACIONES MA-

LITATIVAMENTE MUY DIFERENTES A LOS TRADICIONALES. EN REALI- 

DAD SE ASEMEJAN A LAS EXPERIMENTADAS POR AQUELLOS  PAISES DE 

AMÉRICA LATINA CON ECONOMÍAS INESTABLES E INFLACIONARIAS. 

PESE A ESTO ULTIMO EXISTE UNA MARCADA DIFERENCIA EN EL COM-- 
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PORTAMIENTO DE LOS PRECIOS EN LAS RECESIONES DE 1973-1974 Y-

EN 1980-1982. EN ESTA ÚLTIMA LA ACELERACIÓN DEL CRECIMIENTO-

DE PRECIOS RESPECTO AL PERÍODO DE EXPANSIÓN ECONÓMICA PREVIÓ 

FUE MENOR QUE EN LA DE 1973-1974 (VÉASE CUADRO 3). MAS AÚN,-

EN LA SEGUNDA MITAD DE 1981 LAS PRESIONES INFLACIONARIAS DIS 

MINUYERON SIGNIFICATIVAMENTE RESPECTO DE 1980, ESTAS DIFEREN 

CIAS SE DEBEN A CAMBIOS IMPORTANTES EN LAS POLÍTICAS ECONÓMI 

CAS SEGUIDAS EN AMBOS PERÍODOS RECESIVOS. 

LA ACELERACIÓN DE LA INFLACIÓN DEL DÓLAR DURANTE LOS AÑOS --

70's FUÉ CAMBIANDO GRADUALMENTE LOS OBJETIVOS DE LA POLÍTICA 

ECONÓMICA HACIA FAVORECER LOS ANTIINFLACIONARIOS RESPECTO A-

LOS DE PLENO EMPLEO. 

UN ELEMENTO QUE CONTRIBUYO AL AGRAVAMIENTO DE LA RECESIÓN --

FUERON LAS POLÍTICAS MACROECONÓMICAS DE LOS PAÍSES DESARRO--

LLADOS, YA QUE NO PREVIERON LOS EFECTOS SECUNDARIOS DE LAS-- 

POLÍTICAS DEFLACIONARIAS CONCERTADAS, QUE SE APLICARON DESDE 

FINES DE LOS AÑOS 70's, CON EL PROPOSITO DE 'ATENUAR LAS EX

PECTATIVAS INFLACIONARIAS Y REDUCIR LAS TASAS DE INFLACIÓN. 

. EVOLUCIÓN DEL COMERCIO MUNDIAL. 

EL VALOR REAL DEL COMERCIO MUNDIAL DE BIENES CRECIÓ EN LA DÉ 

CADA DE LOS AÑOS 70's AL DOBLE DE LA DÉCADA PREVIA (BO's) Y-

A MÁS DEL DOBLE EN LA DÉCADA POSTERIOR (80's): 12.5%, 6.3% Y 

5.4% ANUAL, RESPECTIVAMENTE (VÉASE CUADRO 2). ELLO OCURRIÓ  - 

PESE A SER LA DÉCADA DE LOS AÑOS 70's UNA ETAPA DE RECESIÓN-

INTERNACIONAL DE LARGO PLAZO. DURANTE ELLA SE INCREMENTÓ GRA 

NDEMENTE LA INTERDEPENDENCIA COMERCIAL DE LOS PAÍSES, MEDIDA 

POR EL. COCIENTE DEL VALOR DEL COMERCIO EXTERIOR AL PRODUCTO-

INTERNO BRUTO. 

EL CRECIMIENTO DEL VALOR REAL DEL COMERCIO MUNDIAL ES EXPLI- 
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CABLE POR EL DE SU VOLUMEN FÍSICO Y EL DE SU PRECIO RELATIVO 

RESPECTO AL MOVIMIENTO GENERAL DE PRECIOS EN DÓLARES (POR --

EJEMPLO, EL DEFLACTOR DEL PNB DE ESTADOS UNIDOS). EL CRECI--

MIENTO DEL PRIMERO EN LOS AÑOS 70's FUE MENOR QUE EN LOS --

AÑOS 60's Y 80's. AL CONTRARIO, SU PRECIO RELATIVO (QUE ESTU 

VO DECRECIENDO EN LOS AÑOS 60's Y 80's) CRECIÓ VIGOROZAMENTE 

EN LOS AÑOS 70's. 

EL PRIMER FENÓMENO SE EXPLICA POR LA SITUACIÓN RECESIONARIA-

DE LOS AÑOS 70's. EL SEGUNDO, FUNDAMENTALMENTE POR LOS EFEC-

TOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE LA SUBIDA DEL PRECIO REAL DEL -

PETRÓLEO. 

EN EL CUADRO 2, PUEDE OBSERVARSE QUE EL VALOR REAL DE LAS --

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES MUNDIALES ENTRE 1971'Y 1980 ES 

TUVIERON CRECIENDO AL 12.5% ANUAL APROXIMADAMENTE. EN EL CUA 

DRO 5, SE VE QUE PARA EL MISMO PERÍODO, 7.1% CORRESPONDE AL-

CRECIMIENTO DEI, PRECIO RELATIVO DE ESTAS MERCANCÍAS. LUEGO, 

EL VOLUMEN FÍSICO DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES CRECIÓ AL 

5.4% ANUAL, APROXIMADAMENTE (CONTRA EL 8% EN LOS AÑOS 60's 

Y EL 6.5% EN LOS 80's)i PESE A LA DESACELERA9MN, LA PRIMERA 

TASA FUE TODAVÍA SUPERIOR AL CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTER-

NO MUNDIAL, LO CUAL EXPLICA QUE DURANTE LA Dultim, LA.INTER-

- DEPENDENCIA,INTERNACIONAL TAMBIÉN HA CRECIDO A NIVEL FÍSICO. 

SIN EMBARGO, COMPARANDOSÉ LOS CUADROS 5 Y 2, PUEDE VERSE cLA 

RAMENTE QU EL CRECIMIENTO DEL COMERCIE' MUNDIAL EN LA DÉCADA-

DE LOS AÑOS 70's TUVO UNA MEZCLA DIFERENTE ENTRE EL VOLUMEN-

FÍSICO Y PRECIOS RELATIVOS, SEGÚN' SE TRATE 'n'ÉPOCAS DE RECE 

SIÓN Y DE  EXPANSIÓN DE CORTO PLAZO EN LA ECONOMÍA MUNDIAL. -

EN LAS RECESIONES DE 1974-1975 Y'1980-1,982, PRAOTICAMENTEt - 

TODO EL CRECIMIENTO SE DEBIÓ A LOS PRECIOS RELATIVOS, SIN --

CRECIMIENTO EN EL VOLUMEN FÍSICO. EN LA EXPANSIÓN DE  1971-- 

1973, EL CRECIMIENTO EN VALOR REAL DEL 16.5% ANUAL, 9.5% SE- , 



PERÍODO 
	

PRECIO 	 TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL (%) 

1961-70 	 92.5 	 -1.6 

1971-80 	 125,5 	 7.1 

1971-73 	 92.4 	 6,8 

1974-75 	 133.0 	 2.8 

	

168.0 	 12,0 

1981-90 	 98.9 	 3.2 

1983-83 	 112.7 	 -3.2 

1984-89 	 92.2 	 5.8 

1990-91 	 101.7 	 7'9 

Fondo Monetaria Internacional. Estadleticas Financieras Interna 
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CUADRO 5 

EVOLUCIÓN DEL PRECIO RELATIVO DE LAS MERCANCÍAS EXPORTADAS 
E IMPORTADAS MUNDIALMENTE 
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DEBIERON AL VOLUMEN FÍSICO Y 7% A PRECIOS RELATIVOS. EN LA -

DE 1976-1979 DICHAS TASAS FUERON, RESPECTIVAMENTE, 10%, 7% Y 

3%. EN LA DE 1983-1989 ESTAS FUERON DE 7.4%, 5.2% Y 1.0%. 

ES DECIR, EL CRECIMIENTO DEL VOLUMEN FÍSICO DEL COMERCIO MUN 

DIAL, SE REALIZÓ EN LAS ETAPAS DE EXPANSIÓN ECONÓMICA, Y LO-

HIZO MAS RÁPIDAMENTE EN LA PRIMERA QUE EN LAS POSTERIORES. - 

MAS AUN, EN ESTAS DOS ULTIMAS FUE INFERIOR A SU CRECIMIENTO-

EN LOS AÑOS 60's. 

C. ESTÍMULOS Y RESTRICCIONES AL COMERCIO MUNDIAL. 

LOS OBJETIVOS DE LIBERACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR ENTRE LOS 

PAISES DESARROLLODOS MEDIANTE LA REDUCCIÓN DE TARIFAS QUE-

SE EXPRESARON EN LOS AÑOS 60's, SIGUIERON EXISTIENDO EN LOS 

AÑOS 70's, Y ADEMÁS, EN LOS AÑOS 80's SE INCORPORARON COMO-

METAS LA REDUCCIÓN DE OTROS TIPOS DE BARRERAS NO ARANCELA--

RIAS (CUOTAS, SUBSIDIOS, COMPRAS FISCALES, ETC.). ESTE PRO-

CESO COMENZÓ EN 1974 (RONDA TOKIO) Y CULMINÓ CON UN PLAN' DE 

IMPLANTACIONES DE NUEVAS REDUCCIONES TARIFARIAS DE 1980 A - 

1005, QUE SE PROPUSO OBTENER, PARA ESTA ÚLTIMA FECHA, NIVE-

LES TARIFARIOS MUY REDUCIDOS, .CREANDO NUEVOS ESTÍMULOS AL - 

COMERCIO, DADA LA IMPORTANCIA DEL ESTÍMULO AL CRECIMIENTO_ 

DE DE LAS EXPORTACIONES PARA MUCHOS PAISES EN DESARROLLO, ALGU 

NOS DE ELLOS SE INCORPORARON A LA DISCUSIÓN DE LA. RONDA TO-

KIO 

 

y OTROS PARCIAL O TOTALMENTE SUSCRIBIERON LOS ACUERDO

DEL 

	

	

S

( EN AMÉRICA LATINA, ARGENTINA, BRASIL, MÉXICO, 7-

URUGUAY, 9nTLE,  R. DOMINICANA). ADEMAS, LOS PAÍSES DESARRO 
LIADOS HAN CREADO DESDÉSEDIADOS DE. LOS AÑOS 	SISTEMAS'  

DE PREFERENCIAS TARIFARIAS  PARA LAS IMPORTACIONES PROVENIEN 

IssI)E. PAÍSES SUBDESARROLLADOS EL PRINCIPAL'ESAL SISTEMA- 

GENERALIZADO DE PREFERENCIAS (POP) OTORGADO POR ESTADOS UNI 

DOS, JAPÓN,-LA CEE (COMUNIDAD-ECONÓMICA:EUROPEA) Y OTROS 

.PAÍSES (CADA UNO CON SU PROPIO` SISTEMA), QUE SE APLICAN IN 
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DISCRIMINADAMENTE A LOS PAISES SUBDESARROLLADOS. OTRO SISTE-

MA QUE FAVORECE SOLAMENTE A ALGUNOS PAISES CON RELACIONES ES 

PECIALES CON LA CEE ES EL DERIVADO DEL PACTO LOMO, DEL CUAL-

PARTICIPAN VARIOS PAISES DE AMÉRICA LATINA UBICADOS EN EL CA 

RIBE, Y QUE SON EXCOLONIAS BRITÁNICAS Y FRANCESAS. 

LAS REDUCCIONES TARIFARIAS PARA EL COMERCIO ENTRE PAISES DE-

SARROLLADOS DE 1979 A 1985 DISMINUYERON GRANDEMENTE LAS PRE-

FERENCIAS COMPARATIVAS PARA LOS PAISES EN DESARROLLO Y LOS - 

EST/MULOS RELATIVOS AL DESARROLLO POR MEDIO DE EXPORTACIONES 

QUE CREABAN LOS SISTEMAS ARRIBA MENCIONADOS. 

EL CRECIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR EN FORMA MAS RÁPIDA QUE 

EL VALOR AGREGADO POR LAS ECONOMÍAS DE CADA PAÍS, OCURRIDO -

DURANTE LA POSGUERRA IMPLICA (ENTRE OTRAS COSAS) CRECIENTES-

ESPECIALIZACIONES INTERNACIONALES DEL TRABAJO PARA CADA PAIS. 

ESTE PROCESO HA PRODUCIDO, AUN DENTRO DE ESTE LIMITADO PER/0 

DO DE 30 AÑOS, CAMBIOS OBSERVABLES EN LAS VENTAJAS QOMPARATI 

VAS DE LOS PAÍSES. TALES CAMBIOS TRAEN:APAREJADOS PROBLEMAS 

EN LOS PAISES INDUSTRIALIZADOS DE INDUSTRIA DECADENTES,IN--

GRESO LABORALES 'REALES ESTANCADOS O DECRECIENTES, DESOCUPA—

CIÓN Y/0 SUBOCUPACIÓN FRICCIONAL EN ALGUNAS RAMAS DE PRODU-

CCIÓN, QUESI.NO SE RESUELVEN CON MEDIDAS DE POLÍTICA ECONÓ- 

MICA 'PUEDE TRANSFORMARSE EN PROBLEMAS ESTRUCTURALES. 

POR OTRO LADO, EL PROTECCIONISMO AGRÍCOLA DE LA CEE, JAPÓN Y 

ESTADOS UNIDOS SIGUES DÁNDOSE EN LOS AÑOS 70's Y 80's  COMO 

EN LOS AÑOS 60's Y, EN MUCHOS CASOS, AGRAVÁNDOSE CON SUBSI—

DIOS A LA EXPORTACIÓN QUE DESPLAZAN EXPORTACIONES DE LOS - 

PISES DE AMÉRICA LATINA. 

COMO RESULTADO DE ESTOS SUCESOS, LA CREDIBILIDAD DEL  SISTEMA 

DE COMERCIO LIBERAL SE HALLA EN PELIGRO. LOS CONVENIOS BILA-

TERALES DE COMERCIO SE CONTEMPLAN AHORA DE MANERA MAS ABIER- 
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TA Y GENERALIZADA. LA DISCUSIÓN SOBRE LOS BLOQUES ECONÓMICOS 

DESPECTIVA Y RECELOSA EN LO FUNDAMENTAL PERO AÚN ASI SERIA,-

HA REAPARECIDO. EL GATT, EL CENTRO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA 

ES ATACADO CONSTANTEMENTE; SEGÚN ALGUNOS CÁLCULOS, EN EL AÑO 

DE 1991, SÓLO POSEE JURISDICCIÓN EN UN PORCENTAJE QUE ESTÁ -

ENTRE EL 5% Y EL 7% DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA MUNDIAL. 

UNA TRAS OTRA LAS RONDAS DEL GATT SE SUCEDIERON, SIN QUE HAS 

TA EL MOMENTO PUEDA APRECIARSE UN CAMBIO EN LAS CIRCUNSTAN--

CIAS DE LA MAYORÍA DE LAS NACIONES. EL GATT NO HA PODIDO TRA 

NSFORMARSE EN LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE COMERCIO QUE 

VISUALIZARA KEYNES HACE MEDIO SIGLO, CONSTITUYE UNA PARADOJA 

DE LA DÉCADA DE LOS 80's, QUE LOS FLUJOS DE CAPITAL INTERNA-

CIONAL SE HAYAN LIBERALIZADO CADA VEZ MAS, EN TANTO QUE EL 

COMERCIO MUNDIAL CADA VEZ SE VOLVÍA MÁS PROTECCIONISTA. 

D. MERCADOS DE CAPITAL, TASAS DE CAMBIO Y MOVIMIENTOS DE CA 
PITAL. 

OTRO IMPACTO DEL.ALZA DEL PRECIO DEL PETRÓLEO HA SIDO SOBRE-

LA FORMACIÓN MUNDIAL DEL AHORRO. SU EFECTO HA SIDO PASAR UNA 

IMPORTANTE PARTE DE LA GENERACIÓN DE AHORROS DE PAISES CAPA-

CES DE INVERTIRLOS EN SUS PROPIAS ECONOMÍAS 'Y EXPORTARLOS EN 

FORMA DE INVERSIÓN DIRECTA, A PAISES INCAPACES DE ABSORBER--

LOS INTERNAMENTE 'O CON INCAPACIDADES TÉCNICAS PARA EXPORTAR-

LOS COMO INVERSIÓN DIRECTA. POR OTRO LADO, LA DESACELERACIÓN 

DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LOS PAÍSES DESARROLLADOS DISMI-

NUYO SU CAPACIDAD  DE ABSORBERLOS PARA LA INVERSIÓN. ELLO 

CREO UN MUY IMPORTANTE FONDO PRESTABLE INTERNACIONAL DESTINA 

BLE A LOS PAÍSES EN DESARROLLO EN FORMA DE DEUDA EXTERNA. EL 

MERCADO INTERNACIONAL DE CAPITALES GENERADO EN LOS AÑOS 80's 

EN EL CUAL YA HABÍAN PARTICIPADO ALGUNOS DE LOS PAISES DE --

AMÉRICA LATINA, SE DESARROLLO INMENSAMENTE DURANTE LA DÉCADA 

DE LOS. AÑOS 70's, LLEGANDO A FINES DE LA MISMA A OFRECER AÚN 
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A PAISES PEQUEÑOS DE LA REGIÓN. 

LAS TASAS DE INTERÉS NOMINAL EN DÓLARES, HAN TENDIDO A SUBIR 

DURANTE TODAS LAS DÉCADAS DE LOS AÑOS 60's, 70's Y 80's SI--

GUIENDO LAS TENDENCIAS INFLACIONARIAS CRECIENTES. DESDE 1970 

EN ADELANTE ESTA TENDENCIA SE HA MANTENIDO PERO CON UNA GRAN 

INESTABILIDAD DEBIDO A LAS INTERFERENCIAS QUE SOBRE ELLA HAN 

EJERCIDO LOS INTENTOS, NO SISTEMÁTICOS, DE POLÍTICAS MONETA-

RIAS RESTRICTIVAS SIN COORDINACIÓN CON LA POLÍTICA FISCAL. -

PUEDE OBSERVARSE DENTRO DE LA TENDENCIA GENERAL ALCISTA A --

LARGO PLAZO QUE LAS TASAS DE INTERÉS DE CORTO PLAZO HAN SUPE 

RADO A LAS DE LARGO PLAZO DURANTE LOS AÑOS 1969, 1973, 1979-

Y 1981. 

DESGRACIADAMENTE LA DEUDA EXTERNA CONTRATADA CON OFERENTES - 

NO OFIALES DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA TIENEN SU TASA 

DE INTERÉS LIGADA AL LONDON INTERBANK OFFERING BATE, (LIBOR), 

QUE ES UNA TASA DE CORTO PLAZO, SUFRIENDO LOS PAGOS DE INTE-

RESES DE LA DEUDA, DE ESA INESTABILIDAD Y DE LAS SITUACIONES 

ANÓMALAS, 

DADA LA ESTRUCTURA NORMAL POSITIVA DE LA TASA DE INTERÉS 

( LAS TASAS DE INTERÉS 'A LARGO PLAZO SON MAYORES QUE LAS DE-

CORTO PLAZO) UNA FUENTE TRADICIONAL DE BENEFICIOS DE. LOS:IN7  

TERMEDIARIOS FINANCIEROS ES TOMAR PRESTADO A CORTO. PLAZO PA.,,  

RA PRESTAR A UN PLAZO MAYOR. EXISTE EN ELLO EL RIESGO DERIVA 

DO DELKINCERTIDUMBRE'INFLACIONAEIA Y<DE POLÍTICAS .ECONÓM/--.  

CAS DE COYUNTURA, EN LOS PRESTAMOS INTERNACIONALES QUETIE-7  

NEN TASAS DE INTERÉS REAJUSTABLES, DICHO RIESGO LO HAN ASUMI 

DO LOS PRESTATARIOS. 

COMO PUEDE OBSERVARSE EN EL CUADRO 8, DURANTE LOS AÑOS 70's 

PESE HABER ESTADO CRECIENDO LA TASA DE INTERÉS' NOMINAL, LA - 

REAL SE HA MANTENIDO MUY BAJA (EXCLUYENDO LOS PREMIOS SOBRE- 
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PERIODO 

1971-80 

1971-73 

1974-75 

1976-79 

1981-90 

1981-83 

1984-89 

1990 

LIBRO NOMINAL 	 LIBOR REAL 

8.5 

7.0 

9.0 

8.0 

8.8 
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CUADRO 	6 

EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS INTERNACIONALES 

(Porcentajes) 
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LIBOR POR RIEGO Y/0 PLAZO DE AMORTIZACIÓN QUE PAGAN LOS RESI 

DENTES EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA): VARIANDO ENTRE 1% Y 

2% PARA 1971-1979. 

LA MAYOR PRESIÓN INFLACIONARIA EN ESTADOS UNIDOS CON RESPEC-

TO A OTROS PAÍSES INDUSTRIALIZADOS, MÁS SU RELATIVO MENOR --

CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN LOS AÑOS 60's LLEVARON A-

UNA SITUACIÓN INSOSTENIBLE DE DESEQUILIBRIO DE BALANZA DE PA 

GOS E INTENTOS FRACASADOS DE LOS BANCOS CENTRALES DE LOS PA/ 

SES DESARROLLADOS DE SOSTENER AL DÓLAR, QUE CULMINO PRACTICA 

MENTE, EN 1970 CON LA FLOTACIÓN DEL DÓLAR RESPECTO A LAS 

PRINCIPALES MONEDAS. 

TASA DE CAMBIO FLOTANTES O SUJETAS A AJUSTES PERÍODICOS ERAN 

UNA NECESIDAD ANTE LAS CIRCUNSTANCIAS DESCRITAS, EN EL MEDIA 

NO'PLAZO SU CAMBIOS DEBERÍAN SER ESTABLES (Y BASTANTES PREDE 

CIBLES) EN BASE A LA INFLACIÓN RELATIVA Y CAMBIOS DE PRODUC .  

TIVIDAD. ES DECIR, EL RIESGO DE TIPO CAMBIO PARA EL COMERCIO 

Y LAS FINANZAS INTERNACIONALES NO DEBERÍA SER MUY SUPERIOR` - 

AL QUE EXISTIRÍA BAJO UN SISTEMA DE TIPO DE CAMBIO FIJO. 

EL CHOQUE PETROLERO INCREMENTÓ  EL  GRADO DE INESTABILIDAD  CAM 

DIARIA AUNQUE EN FORMA RELATIVAMENTE PREDECIBLE: LOS PAÍSES-

DESARROLLADOS MAS DEPENDIENTES DE IMPORTACIONES EN PETRÓLEO-

DEBERÍAN DEVALUAR SU MONEDA RESPECTO A LOS MENOS DEPENDIEN—

TES. 

SIN EMBARGO, EN VARIOS PERÍODOS DE LA DÉCADA DE LOS AÑOS 

70's Y 80's (ESPECIALMENTE DE 1978 A 1981) HUBO UNA GRAN --

INESTABILIDAD DEL TIPO DE CAMBIO DEL DÓLAR RESPECTO A OTRAS-

MONEDAS (POR EJEMPLO EL MARCO ALEMAN Y EL YEN) QUE AUMENTO  -

MUCHO EL RIESGO CAMBIARIO, Y PARA LOS PAÍSES DE AMÉRICA•LATI 

NA (QUE. USAN EL DÓLAR COMO REFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO) OCA 

SIONÓ INESTABILIDAD PARA SU  ACTIVIDAD COMERCIAL EXTERNA, CAM 
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BIANDO DRÁSTICAMENTE LOS INCENTIVOS A EXPORTAR (O IMPORTAR)-

A (DE) ESTADOS UNIDOS RESPECTO A ALEMANIA, JAPÓN O FRANCIA -

POR EJEMPLO Y PERJUDICANDO LA CREACIÓN DE CORRIENTES COMER—

CIALES ESTABLES TAN NECESARIAS PARA LOS PAÍSES DE LA REGIÓN. 

ESTA INESTABILIDAD SE HA DEBIDO A CAMBIOS RELATIVOS DE POLÍ-

TICA ECONÓMICAS ENTRE LOS PAÍSES DESARROLLADOS, EN SITUACIO-

NES QUE NO SE HAN PUESTO RESTRICCIONES AL MOVIMIENTO DE CAPI 

TALES A CORTO PLAZO. DADA LA EXISTENCIA DE UN MERCADO INTER-

NACIONAL DE CAPITALES MUY FLUIDO, POLÍTICAS MONETARIAS RES—

TRICTIVAS EN ESTADOS UNIDOS, AGRAVADAS POR LA FALTA DE COOR-

DINACIÓN CON LA FISCAL, HAN AGRAVADO DIFERENCIAS DE TASA DE-

INTERÉS ENTRE EL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS Y OTROS PAISES --

QUE DAN LUGAR A UN IMPORTANTE FLUJO DE FONDOS A CORTO PLAZO-

HACIA ESTADOS UNIDOS QUE, A SU VEZ TIENDEN A REVALUAR AL DO-

LAR. UNA REVERSIÓN DE LAS POLÍTICAS CAUSA LOS EFECTOS CONTRA 

RIOS. 

DE ACUERDO CON EL ANÁLISIS REALIZADO DE ESTAS POLÍTICAS Y --

TENDENCIAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL, EN AMÉRICA LATINA SE HAN 

VENIDO PRESENTANDO DIFERENTES REACCIONES ECONÓMICAS-POLÍTI- - —

CAS HACIA EL SECTOR EXTERNO, Y ENTRE OTRAS COSAS SE CONCLUYE 

LA IMPORTANCIA DEL SECTOR EXTERNO SOBRE EL PRODUCTO INTERNO-

BRUTO PARA LA REGIÓN. CON EL PROPOSITO DE IDENTIFICAR ESAS - 

REACCIONES, EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS SE ANALIZAN LAS INTE 

RACCIONES ENTRE LA ECONOMÍA MUNDIAL Y LA ECONOMÍA DE Los PA-

ISES DE AMÉRICA LATINA, MANIFESTADOS EN EL SECTOR EXTERNO ;A-

LO LARGO DE LAS DÉCADAS 50's, 70's Y 80's. AL HACERLO SE --

OBTIENE UNA VISIÓN DETALLADA DE DIVERSOS ACONTECIMIENTOS. EL 

RESULTADO ES UN ANALISIS, QUE SITUADO DENTRO DE UN MARCO CON 

CEPTUAL, NOS PERMITE OBTENER UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA, PARA 

COMPRENDER LOS DETERMINANTES DE SU FUNCIONAMIENTO. 



XL SICTOR RIIRSE0, LAS SCONOMIAS Y LAS poLlTicks 

ECONÓMICAS DE LOS PAISSS.DIVANIRICA:LATINA 
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3.1 PARTICIPACIÓN RELATIVA DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA 

EN EL PRODUCTO Y EN EL SECTOR EXTERNO REGIONAL. 

VALE LA PENA COMO INICIO DE ESTE CAPITULO, DETENERNOS UN PO 

CO, PARA DEFINIR LO QUE SE ENTIENDE POR EL SECTOR EXTERNO -

DE UNA ECONOMÍA Y LA IMPORTANCIA DE SU ESTUDIO, 

EL SECTOR EXTERNO VIENE A SER DENTRO DE LOS DISTINTOS SECTO 

RES QUE INTEGRAN A LA ECONOMIA, AQUÉL DONDE SE REFLEJAN LAS 

RELACIONES ECONÓMICAS ENTRE LOS NACIONALES Y EL EXTERIOR, -

TANTO EN CUANTO A NEGOCIOS DE COMPRAVENTA DE MERCANCÍAS, --

SERVICIOS, O BIEN PRESTAMOS E INVERSIONES, CONOCIDAS ESTAS-

ULTIMAS COMO MOVIMIENTOS DE CAPITAL. 

PARA FINES DE CÓMPUTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO, EL SALDO-

POSITIVO O NEGATIVO DE LAS TRANSACCIONES COMERCIALES .Y FI--

NANCIERAS,CON EL EXTERIOR, VIENE A SER OTRO FACTOR QUE INRI 

QUE O EMPOBRECE NUESTRO PRODUCTO BRUTO; ESTE SECTOR ES EL 

ENCARGADO DE REGISTRAR EL VALOR  MONETARIO DE TODAS LAS EX--
RORTACIONES, IMPORTACIONES, PAGOS DE SERVICIOS AL EXTER/OR, 

CONTRATACIÓN DE EMPRÉSTITOS O EN SU CASO DE OTORGAMIENTO DE 

ÉSTOS A OTROS PAÍSES, Y SU SALDO  INDICARÁ SI EN UN ASWEL 

PAÍS GANO 9PERDIO EN SUS ACTIVIDADES CON OTROS PAÍSES. TAM 

BIEN SERA INDICADOR DEL PROGRESO DEL PAÍS, O HASTA .QUE PUN- 

..TO ESTA EN CONDICIONES DE CUMPLIR O NO SUS COMPROMISOS CON-

ELEXTERIO. EL INSTRUMENTO WBAROMÉTRO PARA ANALIZAR Y ME-

DIR EL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR EXTERNO, ES LA BALANZA DE- 

PAGOS. 

ANTES DE PASAR AL ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS OBSERVADOS EN  AMÉ'  

RICA LATINA DURANTE LOS AÑOS SO's• 70's Y SO's,  EN LO REFE-
RENTE A LA ECONOMÍA MUNDIAL <Y EL SECTOR EXTERNO. ES CONVE--

NIENTE MOSTRAR EN QUE PROPORCIÓN EL MOVIMIENTO GLOBAL DE --

LOS PAÍSES DE LA REGIÓN REPRESENTA CAMBIOS EN CADA PAÍS. 
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EN EL CUADRO 7, SE MUESTRA LA PROPORCIÓN QUE LOS PRINCIPALES 

PAISES DE AMÉRICA LATINA TIENEN INDIVIDUALMENTE Y CONJUNTA--

MENTE EN INDICADORES DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA INTERNA --

(PIB) Y EL SECTOR EXTERNO REAL (EXPORTACIONES) Y FINANCIERO-

(DEUDA EXTERNA). 

PARA LA ELABORACIÓN DEL CUADRO, SE TOMO COMO BASE EL ESTUDIO 

DE DIECINUEVE ECONOMÍAS. SE PROCEDIÓ A UNA TIPIFICACIÓN DE -

ELLAS, EN FUNCIÓN DE SU MENOR O MAYOR OBEDIENCIA A TRES CON-

DICIONANTES, QUE SON: POTENCIACIÓN PRODUCTIVA, ESTRUCTURA --

ECONÓMICA Y SU RELACIONAMIENTO EXTERNO. QUEDANDO ENTONCES DE 

FINIDOS LOS SIGUIENTES GRUPOS. 

"PEQUEÑAS ECCNOMIAS": BOLIVIA, COSTA RICA, ECUADOR, EL SALVA, 

POR, GUATEMALA, HAITI, HONDURAS, NICARAGUA, PANAMÁ, PARAGUAY 

Y REPÚBLICA DOMINICANA. 

"MEDIANAS ECONOMÍAS": CHILE, COLOMBIA, PERO, URUGUAY Y VENE-

ZUELA. 

"GRANDES ECONOMÍAS": ARGENTINA, BRASIL Y MÉXICO. 

CABE APUNTAR QUE LA DIVISIÓN DE LAS ECONOMÍAS DE LA REGIÓN--

EN LOS TRES GRUPOS PROPUESTOS, SE ENCUENTRA AÚN LEJOS DE SAL 

VAR LA DISCUSIÓN MÁS GLOBAL  DENTRO. DE LA SE INSCRIBE'LA BIS_ 

CUSIóN ENTRE LA "HOMOGENEIDAD" Y LA "HETEROGENEIDAD" DE AMI- , 

RICA LATINA 

3.2 EL GRADO DE IMPORTANCIA DEL SECTOR EXTERNO EN LAS ECON0 

MÍAS NACIONALES. 

LA GENERACIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO DE CADA PA/S DEPEN-

DE'TANTO DE LA INTERRELACION -DE LA DEMANDA Y OFERTA DE BIE 
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CUADRO 	7 

PARTICIPACIÓN RELATIVA DE LOS PR EN LA ACTIVIDAD 
' PRODUCTIVA Y EL SECTOR EXTERNO 

EN 1980, 1985 Y 1990 
(Porcentajes) 

atas HUID EXICROCIGES EE BIENES 
Y SERVICIOS 

ISM DZIM IttLIOVPRIVAIA ~ro war,o 

1903 	1905 1990 	1980 1985 1993 1960 1985 1970 

36.8 	35.3 36.5 	19.2 26.7 24.0 27.5 27.2 Z7.7 

1420)33 240 	24.7 22.6 	23.4 23.0 21.1 24.1 25.3 216 

9.0 	9.5 94 	9.2 8.7 9.6 11.6 12.8 118 

~A 6.0 	8.2 8.8 	18A 12.7 13.6 12.9 8.9 7.6 

011~ 4.4 	5.1 5.4 	4.6 3.7 5.2 15 3.6 3.9 

FM: 3.9 	3.2 3.2 	3.9 3.1 2.5 4.0 3.5 4.5 

3.2 	2.9 3.3 	5.1 3.9 6.4 4.8 5.2 4.2 

10DiL 80.9 	03.9 89.2 	80.8 81.8 82.4 88.4 86.5 84.3 
IIESID 1E 
103 Pi 11.1 	11.1 10.8 	19.2 18.2 17.6 11.6 13.5 15.7 

100,0uno 100.0 103,0 1010 n.o 100.0 103.0 1010 

Unas Vado tintado o Incicsal. Estadístim de Ealasza Pagos.
CIPL. Divisiín de ~tollo Etedulco. 
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NES Y SERVICIOS DEL MERCADO INTERNO, COMO LAS DEL MERCADO EX 

TERNO. 

LA IMPORTANCIA QUE TIENE EL SECTOR EXTERNO EN LA ECONOMIA NA 

CIONAL, SE MIDE POR LA RELACIÓN QUE LAS OFERTAS Y DEMANDAS -

EXTERNAS DE BIENES Y SERVICIOS TIENEN EN PROPORCIÓN AL PRO-

DUCTO INTERNO BRUTO. EN LA DETERMINACIÓN DE LA IMPORTANCIA -

EXTERNA SE DEBE TOMAR EN CUENTA, TANTO EL VOLUMEN FÍSICO DE-

LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES, COMO SU PRECIO RELATIVO -

O REAL, ES DECIR, DEFLACIONADO POR EL INDICE DEL PRECIO DEL-

VALOR AGREGADO INTERNAMENTE EN LA ECONOMIA CONSIDERADA. 

AUNQUE TODOS LOS PAtSES DE AMÉRICA LATINA DEPENDEN DEL ESTI-

MULO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA INTERNACIONAL PARA SU CRECI—

MIENTO, LA IMPORTANCIA DEL SECTOR EXTERNO VARIA AMPLIAMENTE, 

COMO PUEDE OBSERVARSE EN EL CUADRO 8. 

LA IMPORTANCIA DEL SECTOR EXTERNO EN PROPORCIÓN AL PRODUCTO-

INTERNO BRUTO PARA LA REGIÓN SIMA INCREMENTADO DÉCADA TRAS-

DÉCADA,̀  PASANDO DE REPRESENTAR EL 26% EN 1970 A 50% EN 1980-

Y 72% EN 1990, EN MAYOR O MENOR MEDIDA ELLO HA OCURRIDO PARA 

TODOS LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA. 

EXISTE UNA ALTA CORRELACIÓN POSITIVA ENTRE LA IMPORTANCIA - 

DEL SECTOR EXTERNO EN CADA PAÍS DE AMÉRICA LATINA EN UN AÑO 

DETERMINADO Y LA DIMENSIÓN DE SU MERCADO INTERNO.CUANDO-NA.- 

YOR ES EL MERCADO MENOR ES EL SECTOR EXTERNO. LAM$PRECHEI.-

DE LOS MERCADOS INTERNOS DE ALGUNOMPAISEMHACIQUE SU sEam 

EXTERNO TENGA UN MAYOR PESO RELATIVO, POR LO QUE BON.MAS'DÉ-

PENDIENTES DE 1A ECONOMÍA INTERNACIONAL,' 

DIFERENCIAS NOTABLES A ESTA REGLA, LA CONSTITUYEN EN UN EX-'-
TREMO$ VENEZUELA, QUE PESE A SU MERCADO INTERNO AMPLIO PIE.—

U7N UNA DEPENDENCIA ALTA DEL SECTOR EXTERNO, Y HAITÍ Y PARA- 
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CUADRO 	8 

IMPORTANCIA RELATIVA DEL SECTOR EXTERNO EN LOS 
PAISES DE AMERICA LATINA 

TIPO DE SITUACIÓN 
ECONÓMICA 

1990 
RAMO 	% 

1980 
RANGO 	% 

1970 
RANGO 	% 

PAISES EXTREMAMENTE 
DEPENDIENTES 

Trinidad y Tobago 3 424 1 201 2 97 
Panama 1 546 2 196 5 71 
Barbado 2 479 3 181 3 89 
Guyana 4 371 4 154 1 115 

PAISES ALTAMENTE DE- 
PENDIENTES 

Venezuela 5 246 5 108 5 45 
Jamaica 8 154 6 107 4 72 
Honduras 9 151 7 96 7 59 
Costa Rica 10 125 8 90 . 	6 63 

PAISES BASTANTE 
DEPENDIENTES 

Chile 7 157 9 80 13 39 
Ecuador 6 177 10 78 15 33 
El Salvador 12 118 11 74 12 42 
Nicaragua 15 103 12 74 8 52 
Bolivia 13 116 13 	: 72 11 43 
República:Domini 
cana.' 19 81 15 60 10 43 
Uruguay 11 123 15 59 19 .  27 

PAISES MEDIAILY<R111 
DEPENDIENTES 

Haiti 14 .105 16 54 18 27 
colombia 19 80 17 47 14 34 
Guatemala 16 85 19 47 17 29 
Argentina 17 82 17 51 21 21 
Perú 20 79 20 46 16 30 
Paraguay 22 74 21 46 20 25 
Míricb 21 75 22 44 22 20 

PAISES MENOS DE- 
PENDIENTES 

Sraeil 23 51 23  30 23 16 

MEDIA DE LOS PAISES 
DE LA REGIÓN 72 50 26 

FUENTE: Fondo Monetario Internacional. CEPAL. 
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GUAY, CON MERCADOS INTERNOS ESTRECHOS, PERO MENOS DEPENDIEN-

TES DE SUS SECTORES EXTERNOS (VÉASE CUADRO 8) 

LA IMPORTANCIA DEL SECTOR EXTERNO EN LA ECONOMÍA DE LOS PAÍ-

SES DE AMÉRICA LATINA HA ESTADO CRECIENDO CONSTANTEMENTE DE-

UN SUBPERÍ000 A OTRO, Y EN TODOS LOS RUBROS, TANTO IMPORTA-

CIONES COMO EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (VÉASE CUA—

DRO 9). 

DE 1970 A 1971-73 LA RAZÓN ENTRE LAS EXPORTACIONES E IMPORTA 

CIONES DE BIENES Y SERVICIOS Y EL PRODUCTO INTERNO BRUTO CRE 

CIÓ EN 0.9% DE 26% AL 27%. EL GRAN SALTO EN ESTE ÍNDICE SE -

PRODUCE EN LAS ÉPOCAS DE RECESIÓN MUNDIAL Y AUMENTOS DEL PRE 

CIO DEL PETRÓLEO: 1974-75 Y 1980-82 (VER CUADRO 9). EN EL --

PRIMER CASO EL ÍNDICE TOTAL (EXPORTACIONES MAS IMPORTACIONES) 

SUBE EN 11.7 PUNTOS RESPECTO AL PERÍODO PREVIO (DE 26.8 A --

38.5%, CORRESPONDIÉNDOLE 5.1 A LA EXPORTACIÓN Y 6.6% A LA IM 

PORTACIÓN. EN EL SEGUNDO CASO HUBO UN CRECIMIENTO DE 10,0 --

PUNTOS EN EL ÍNDICE TOTAL, 4.8 DE EXPORTACIÓN Y 6 DE IMPORTA 

CIÓN. 

ESTOS AUMENTOS TIENEN LOS MISMOS. FACTORES EXPLICATIVOS QUE 

LOS  DADOS PARA LAS ALTAS TASAS DE DESARROLLO  DEL 'COMERCIO --

MUNDIAL, PARA EL COMERCIO DE BIENES: a) EL ALZA DEL PEECIO-

RELATIVODE LAS MERCANCÍAS TRANSABAS INTERNAMENTE 

CIAL DEL PETRÓLEO; b) POLÍTICAS DE 'FOMENTO DE LA EXPORTACIÓN 

DE BIENES POR PARTE BE LOS PAÍSES DEFICITARIOS DE PETRÓLEO - 

PARA COMPENSAR EL 'DÉFICIT (POR EJEMPLO BRASIL), 	EL ENDEO- 
- DAMIENTO EXTERNO PARA LA IMPORTACIÓN (GENERALIZADO EN CASI - 

TODOSIOS'FAISESDE AMÉRICA LATINA).. EN EL CASO DE LOS SERVI 

CIOS LA EXPLICACIÓN FUNDAMENTAL ESTA EN: a) EL AUMENTO DE 

LOS SERVICIOS FINANCIERODEBIDO'AL'CRECIENTS ENDEUDAMIENTO-

' EXTERNO;)3)EL MANTENIMIENTODE:DEPÓSITOS DE LOS RESIDENTES 

DE LOS PAÍSES DE LA REGIÓN EN EL EXTRANJERO; c) EL ALZA DE 1. 



BIENESYSERVICIOS BIENES SERVICIOS 
VIAL ORE' 	IMPCIIT 	IUDI 19(P It4) 	'MAL E(RPT 114(IIT 

1991-83 36.4 16.4 20.0 25.6 

1991-73 26.8 12.3 14.5 18.7 

1974-75 38.5 17.4 21.1 28.0 

1996-79 38.9 17.5 21.4 27.3 

19(0-90 29.6 17.3 12.3 24.8 

1900-82 49.7 22.3 27.4 37.7 

1983-89 28.5 17.8 10.7 24.1 

1990 12.7 20.1 12.6 27.6 

12.6 13.0 	10.8 	3.8 	7.0 

9.4 9.3 	8.1 2.9 	5.2 

13.5 14.5 	10.5 	39 	6,6 

13.5 13.8 	11.6 	4.0 	7.6 

14.9 9.9 	4.8 2.4 	2.4 

17.8 19.9 	12.0 	4.5 	7.5 

15.3 8.8 	4.4 
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CUADRO 	9 

EVOLUCIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL SECTOR EXTERNO EN LOS 
PAISES DE AMÉRICA LATINA 
(Porcentajes del PIB) 
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LA TASA REAL DE INTERÉS. 

EN EL CASO ESPECIAL DEL COMERCIO DE BIENES PUEDE OBSERVARSE 

EN EL CUADRO 10, QUE EL 58.6% DEL CRECIMIENTO DEL VALOR RE-

AL DE LAS EXPORTACIONES EN LA DÉCADA DE LOS AÑOS 70's SE DE 

BE A UN INCREMENTO DE SU PRECIO REAL. DICHO PORCENTAJE PARA 

LAS IMPORTACIONES FUE DE 44.9%. CUANDO ESTAS VARIACIONES DE 

PRECIOS RELATIVOS SE DESCARTAN Y SOLO SE HACE USO DEL VOLU-

MEN FISICO, SE ENCUENTRA QUE EN ESTA DÉCADA SI BIEN EL DE -

LAS IMPORTACIONES CRECIÓ MAS RÁPIDAMENTE QUE EL PRODUCTO IN 

TERNO BRUTO DE LA REGIÓN 7.2 CONTRA 6.1 (VER CUADRO 11), --

LAS EXPORTACIONES LO HICIERON EN MENOR MEDIDA 5% Y 6.1% RES 

PECTIVAMENTE. EN PROMEDIO, EL COMERCIO DE BIENES MANTUVO SU 

IMPORTANCIA PISICA CONSTANTE DURANTE LA DÉCADA. LA DIFERN--

CIA DE TASA DE CRECIMIENTO DEL VOLUMEN FISICO DE IMPORTACIO 

NES Y EXPORTACIONES DE BIENES DE LOS AÑOS 70's, EN FAVOR DE 

LAS PRIMERAS DEBE RELACIONARSE DIRECTAMENTE CON LA POLÍTICA 

DE VALORIZACIÓN CAMBIARIA EN EL CONJUNTO DE AMÉRICA LATINA-

EN ESE PERIODO. 

LOS ESFUERZOS DE EXPORTACIÓN QUE HAN HECHO LOS PAÍSES DE LA 

REGIÓN DURANTE LOS AÑOS 70's, SE NOTA EN LAS DIFERENCIAS DE 

LAS TASAS DE CRECIMIENTO DE SU VOLUMEN FÍSICO ENTRE LA TACA 

DA DE LOS AÑOS 60's Y LA DE LOS AÑOS 70's. MIENTRAS QUE EN 

LA PRIMERA FUE DE 4.4% ANUAL, EN LA SEGUNDA SUBO AL 5.0% - 

(VÉASE CUADRO 12). DEBIDO A LA REVALORIZACIÓN CAMBIARIA LA-

DIFERENCIA EN EL DE LAS IMPORTACIONES FUE MUCHO MAYOR. PA—

SANDO DE 4.2% AL 7.2% ANUAL, RESPECTIVAMENTE. 

COMO SE VIO, UNA PAREE IMPORTANTE DEL CRECIMIENTO DE LA-IM, 

PORTANCIA DEL SECTOR EXTERNO EN LA ECONOMÍA DE AMÉRICA 1ATI 

NA DURANTE LA DÉCADA, SE EXPLICA POR EL CRECIMIENTO DEL - PRÉ 

CIO RELATIVO DE LAS MERCANCÍAS TRANSADAS INTERNACI9NALMENTS 

OTRA PARTE IMPORTANTE ES ATRIBUIBLE AL PESO DE SERVICIOS FI 

NANCIEROS (DEUDA EXTERNA). 
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CUADRO 	10 

rtrainCti EN (PE EL vano: FLSTL> Y EL FIMO REAL IN,LICZN EL cuirimmo 
LEL MUR REAL 1E EXECRUNCECIESE 114tlarCICEZES LE BIENES 

(lbroentajes) 

	

FLSICO (A) 
	

PRECIO IIFAL (u) 
	

VAIIII RE7L (A+B--C) 
1973-80 	1980-93 
	

1970-W 1980-90 
	

1970-09 	1930-90 



PERIODO 
	

EXPORTACIONES 	IMPORTACIONES 	TDTAL 

1961-70 	 6.1 

1971-80 	 4.6 

1971-73 	 4.6 

1974-75 	 4.7 

1976-79 	 4.6 

1980-90 	 4.4 

1980-82 

1983-89 

1990-91 

1992 

5.8 

4,6 

4.4 

5.1 

4.6 

3.9 

5.1 

5.9 

4.6 

4.5 

4.9 

FUENTE: Fondo Monetario Internacional. Estadísticas Financieras Internaciona 
les. 
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CUADRO 	11 

PARTICIPACIÓN DE AMÉRICA LATINA EN EL COMERCIO MUNDIAL DE BIENES 
(Porcentajes) 
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POR LO TANTO, DIRECTA O INDIRECTAMENTE (MAYOR DISPONIBILIDAD 

DE FONDOS PARA ENDEUDAMIENTO EXTERNO, SERVICIOS FINANCIEROS-

DE LA DEUDA EXTERNA E INCREMENTO DE EXPORTACIONES COMPENSATO 

RIAS) LA SACUDIDA PETROLERA ELEVO LA IMPORTANCIA RELATIVA --

DEL SECTOR EXTERNO EN LOS AÑOS 70's. 

EXCLUYENDO LOS PAISES PETROLEROS, EL AMPLIO DESARROLLO DEL -

SECTOR EXTERNO EN LOS AÑOS 70's PARA LA MAYORÍA DE LOS PAI--

SES DE AMÉRICA LATINA, FUÉ MAS UN FACTOR COMPENSATORIO DE --

LOS DESEQUILIBRIOS CAUSADOS POR EL CHOQUE PETROLERO QUE UN -

ELEMENTO PROPICIADOR DE CRECIMIENTO. 

DURANTE LOS AÑOS 80's, FUERTEMENTE CONDICIONADO POR LA EVOLU 

CIóN DE LA ECONOMÍA MUNDIAL Y POR POLÍTICAS DE AJUSTE APLICA 

DAS EN NUMEROSOS PAISES DE LA REGIÓN, EL SECTOR EXTERNO EXPE 

RIMENTO EN 1982 UN VUELCO RADICAL. DE 1983 A 1989 LA RAZÓN -

LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS BAJA 

RON EN 21.5% (DE 49.7% A 28.5%), CORRESPONDIENDOLE 4.5% A LA 

EXPORTACIÓN Y 16.7% A LA IMPORTACIÓN. ESTAS DIMINUCIONES TIE 

NEN COMO FACTORES EXPLICATIVOS: a) LA NECESIDAD DE EFECTUAR-

PAGOS POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE. LA DEUDA (INFLUYO EN LA -

DISMINUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES); 1)) LA REDUCCIÓN DE LOS IN 

GRESOS OBTENIDOS DE LOS PRODUCTOS PRIMARIOS (TAMBIÉN FUÉ UN-

FACTOR QUE CONTRIBUYO A QUE LOS PAÍSES GRANDEMENTE ENDEUDA--

DOA REGISTRARAN UNOS RESULTADOS DE EXPORTACIONES INFERIORES-

AL PROMEDIO; c) POLÍTICAS RESTRICTIVAS DE AJUSTE INTERNOS --

d) EL ENDURECIMIENTO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS INTERNACIO-

NALES. 

SIN EMBARGO, LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DURANTE LOS - 

AÑOS SO's CRECIERON MAS RÁPIDAMENTE QUE EL PRODUCTO INTERNO-

BRUTO DE AMÉRICA LATINA 1.7% CONTRA 6.0% Y 4.0% RESPECTIVA--

MENTE. LA IMPORTANCIA FÍSICA DEL COMERCIO DE BIENES SE MANTU 

VO DURANTE TODA LA DÉCADA (VÉASE CUADRO 12), 



IMPORTACIONES 	4.2 	 7.2 	 4.0 

6.0 

1.7 

Anuario Estadístico de América 
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CUADRO 	12 

TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL DEL VOLUMEN FÍSICO DE EXPORTACIONES 
E IMPORTACIONES DE BIENES Y DEL PIB DE A,L. 

(Porcentajes) 

CATEGORÍA 	1960-1970 	1970-1980 	1980-1990 
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LOS INCENTIVOS PARA EXPORTAR EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA 

EN LOS AÑOS 80's (ESTA FUÉ PRÁCTICAMENTE LA ['MICA FORMA DE -

OBTENER DIVISAS) SE MANIFESTO TAMBIÉN EN LAS TASAS DE CRECI-

MIENTO DE SU VOLUMEN FÍSICO, ENTRE LA DÉCADA DE 1970 Y LA DE 

1980. EN TANTO, QUE EN LA PRIMERA FUÉ DE 5.0% EN LA SEGUNDA-

SUBIÓ AL 6.0% (VÉASE CUADRO 12). 

DE ESTA FORMA, LAS IMPORTANTES RESTRICCIONES EXTERNAS DURAN-

TE LA DÉCADA DE LOS 80's, CONSTITUYE UN FRENO QUE LIMITÓ EN-

FORMA GENERALIZADA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE TODA LA RE--

GIÓN. ASÍ, LA VULNERABILIDAD EXTERNA HA CONSTITUIDO UNO DE - 

LOS RASGOS ESTRUCTURALES PERMANENTES DE LA REGIÓN DURANTE EL 

DECENIO DE LOS 80's. 

3.3 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL COMERCIO EXTERIOR DE AMÉRICA 

LATINA. 

PESE A NO HABER VARIADO GRANDEMENTE LA PARTICIPACIÓN DE 1,0S-

PAÍSES DE AMÉRICA LATINA EN EL COMERCIO MUNDIAL DE BIENES, - 

EL DESTINO GEOGRÁFICO pg. LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES - 

LO HAN HECHO ( MAS ÉL DE LAS ÚLTIMAS QUE EL DE LAS PRIMERAS ) 

AMPLIAMENTE DESDE COMIENZOS DE LA:DÉCADA DE LOS AÑOS 60's -- 

(VÉASE CUADRO 13 Y 14). 

ESTADOS UNIDOS, LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA 'Y CANADA 'HAN: 

DISMINUIDO SU PARTICIPACIÓN EN EL COMERCIO 

TRAS QUE LA DE LOS pEoluosynfsgá. pp'AmÉllicA LATINA, JAPÓN Y 

EL MEDIO ORIENTE AUMENTO. EL RESTO DE LOS PAÍSES MANTUVO SU-

pARTICIPACIóbh:OE• CUALQUIER FORMA, TODAVÍA A FINES DE LOS --

AROS 70's:Y DURANTE LA EÉCADA. DELOS':80's,.:i05 PAÍSESVDESA- 

RIOLLADOS. 	CANADA, JAPÓN, CEE) SIGUEN SIENDO 	77-- 

, PRINCIPALES IMPORTADORES DE BIENES DE Los:PAEs:psAMÉXCA7  

LATINA, CON 763% 'IN -1960,-60.0 EN LOS 70's r60-396 EN.  LOS-,  

80:115. ASÍ,: COMO TAMBIÉN LOS EXPORTADORES DE LOS PAÍSES DE LA 

REGIÓN, CON 68,4%, 66.6% Y 54.0% RESPECTIVAMENTE. EN :TANTCh. .... 

QUE LAS- IMPORTACIONES INTRARREGIONALES REPRESENTARON 10.7%,;  
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CUADRO 	13 

ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE AMERICA LATINA 
(Porcentajes) 

PAISES 	1960 1970 1975 1980 1983 1988 1990 

	

Es ms UNID36 43.3 	39.3 	35.0 	310 	26.1 

C.E.E 	19.4 	18.4 	21.7 	16.1 	15.6 

CNIE 	1.9 	1.0 	0.8 	0.9 	6.7 

JAKIN 	2.7 	5.6 	8.0 	5.7 	6.2 

CAMADA 	3.0 	2.5 	2.8 	3.1 	2.9 

14110 ORDUCE 	1.8 	2.0 	2.5 	9.0 	6.1 

	

»awaszaimi 10.7 	10.6 10.5 	10.2 10.0 

	

17.2 	20.6 	18.7 	25.0 	26.4 

	

29.5 	318 

	

16.1 	15.6 

	

6.9 	7.0 

	

6.1 	6.5 

	

3.0 	2.9 

	

6.2 	6.0 

	

9.8 	9.7 

	

22.4 
	

21.5 

lininEws 
atas 	no.° 100.0 100,0 103.0 100.0 100.0 1010 

FUENTE: ONU. Boletín Mensual de Estadísticas, Varios números,. 
UNCTADi Manual de Comercio . Iaternaclonal Y Estadísticas de Desa- 
rrolle, varios núMeros. 
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CUADRO 	14 

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE AMÉRICA LATINA 
(Porcentajes) 

PAISES 1960 1970 1975 1980 1983 1988 1990 

ESIMCGUNIUS 40.2 32.1 31.5 33.5 33.1 33.2 28.9 

C.E.E 29.4 21.4 20.2 21,1 19.8 17.0 18.5 

ChNE 1.7 2.1 4.0 4.2 8.9 7.0 nd 

JAPÓN 3.3 5.3 4.2 4.4 4.7 4.8 4.9 

UNND15. 3.2 3.0 3.1 3.2 3.0 3.2 3.0 

MEDIO CROAS 0.2 1.4 1.6 2.0 1.4 1.3 1.2 

INIRAIIILUNRL 	8.8 	12.9 	16.5 	15.2 	11.8 	10.5 	11.7 

	

13.2 	21.8 	18.9 	16.4 	17.3 	23.0 

FUENTE: ONU. Boletín Mensual de EstadIsticae,'varioe rdwarclib 
UNCTAD.A4mnunl de Comercio Internacional y Estadísticas deDesa-
rrollo, Varios números. 
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10.5%, 10.0% RESPECTIVAMENTE. LAS EXPORTACIONES 8.8%, 14.7%, 

Y 12.5%. LO QUE INDICA UN IMPORTANTE AUMENTO EN LA INTEGRA-

CIÓN ECONÓMICA REGIONAL, A PESAR DE LAS DIFICULTADES ENCON-

TRADAS POR LOS ESQUEMAS FORMALES DE INTEGRACIÓN, TALES COMO-

LA ALAC Y EL MERCADO CONON CENTROAMERICANO. 

LA REDUCCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE --

AMÉRICA LATINA A ESTADOS UNIDOS EN EL TOTAL REGIONAL HA SIDO 

GRANDE ; DEL 40.2% AL 28,9%; REALMENTE, DICHA PARTICIPACIÓN-

AUMENTÓ PARA VARIOS PAISES DE LA REGIÓN: BARBADOS, BOLIVIA,-

GUYANA, HAITÍ, MÉXICO, PERO, TRINIDAD T TOBAGO, URUGUAY Y VE 

NEZUELA. SIN EMBARGO, MIENTRAS QUE EN 1960 HABÍA 10 PAISES -

DE LA REGIÓN QUE EXPORTABAN MAS DEL 50% DE LOS BIENES A ESTA 

DOS UNIDOS, EN 1980 SOLO HABÍA 6. 

POR OTRO LADO, LA PARTICIPACIÓN DE LAS IMPORTACIONES DESDE - 

ESTADOS UNIDOS DISMINUYO APRECIABLEMENTE DEL- 43.3% AL 30.8%-

Y SOLO TRES PEQUEÑOS PAÍSES LA AUMENTARON (BARBADOS, GUYANA-

Y TRINIDAD Y TOBAGO). ELLO ES UN REFLEJO DE LA INTENSIDAD --

CON QUE LA REGIÓN HA CONTRAÍDO SUS IMPORTACIONES EN 'REMES-

TA A LAS RESTRICCIONES PROVENIENTES DE LA CRISIS DEL ENDEUDA 

MIENTO EXTERNO. PARALELAMENTE, LA MAYOR PARTE DE LOS PAISES-

DE LA REGIÓN HAN REDUCIDO SU SIGNIFICACIÓN COMO MERCADO PARA 

LAS EXPORTACIONES NORTEAMERICANAS. 

LA PARTICIPACIÓN EN LAS EXPORTACIONES DE LOS PAISES DE LA RE 

GIÓN EN LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA, DISMINUYÓ DEL 29,4% 

AL 18.5%, TAN DRASTICAMENTE COMO EL DE LAS IMPORTACIONES 

DEL 19.4% AL 15.6% ). LA DISMINUCIÓN DE LA IMPORTANCIA DE-

LA CEE PARA AMÉRICA LATINA ̀Y DE ÉSTA PARA AQUELLA DEBE. INS-

CRIBIRSE DENTRO DE LA POLÍTICA COMERCIAL DE LA COMUNIDAD, EN 

1 

	

	
CONSIDERACIÓN TANTO DE LA POLÍTICA PROTECCIONISTA AGRÍCOLA - 

COMO DEL TRATO PREFERENCIAL QUE OTROGA A LOS PAÍSES DE --

AFRICA, EL CARIBE Y EL PACIFICO (ACP) CONFORME AL TRATADO- 
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DE LOME QUE SE RENUEVA PERÍODICAMENTE-.5/  A PESAR DE QUE LA-

COMUNIDAD CONTINÚA OCUPANDO EL SEGUNDO LUGAR COMO CLIENTE-

Y PROVEEDOR DE AMÉRICA LATINA, HOY EN DÍA ALREDEDOR DE UNA 

QUINTA PARTE DE LAS EXPORTACIONES DE LA REGIÓN ESTÁ DIRIGI 

DA A LA CEE. 

JAPÓN AUMENTÓ EN MAS DEL DOBLE SU PARTICIPACIÓN EN LAS IM-

PORTACIONES, PASANDO DEL 2.7% AL 6.5% Y SÓLO AUMENTO EN --

1.6% EL DE LAS EXPORTACIONES: DEL 3.3% AL 4.9%. EXISTE UN-

CLARO DESEQUILIBRIO EN FAVOR DE JAPÓN EN TÉRMINOS ABSOLU—

TOS Y EN EL CRECIMIENTO EN LAS RELACIONES COMERCIALES DE -

LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y ESE PAÍS. LA PARTICIPACIÓN-

DE LAS EXPORTACIONES A JAPÓN HAN DISMINUIDO EN VARIOS PAÍ-

SES DE LA REGIÓN: REPÚBLICA DOMINICANA, ECUADOR, EL SALVA-

DOR, GUATEMALA, HAITÍ, MÉXICO, NICARAGUA, PANAMÁ, TRINIDAD 

Y TOBAGO Y URUGUAY. 

EL COMERCIO CON EL MEDIO ORIENTE (PRINCIPALMENTE PETRÓLEO) 

,TAMBIÉN PRESENTA ESTE DESEQUILIBRIO ABSOLUTO Y DE CRECI---

MIENTO. SU PARTICIPACIÓN EN IMPORTACIONES DE LOS PAÍSES DE 

LA REGIÓN SUBIÓ DEL 1.8% AL 1.0% Y EN LAS EXPORTACIONES --

DEL 0.2% AL 1.2%, 

EL DETERIORO DE LAS RELACIONES ECONÓMICAS EXTERNAS QUE EN-

FRENTAN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA DESDE. MEDIADOS DE 1982 

HAN TENIDO CONSECUENCIAS MUY  NAGATIVAS  PARA LOS ESFUERZOS-

DE INTEGRACIÓN Y COOPERACIÓN ECONÓMICA DE LOS PAISES DE LA 

REGIÓN. LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS APLICADAS EN AMÉRICA LATI 

NA, CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO UN AJUSTE EN EL SEC1 

EXTERNO, DESTINADO A INCREMENTAR LOS RECURSOS PARA EL-SER 

Varios estudios han demostrado que las políticas agrícolas de la - 
CEE han contribuido más que las Políticas de otros Países a dePri 
mir y desestabilizar los precios internacionales de los productos 
agrícolas. Véase por ejemplo, Dereau of Agricultural Economics, - 
Agricultural Policies in the EuroPean Cominith Canberra, 1965. 
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VICIO DE LA DEUDA EXTERNA, HAN AFECTADO Y EN MUCHOS CASOS -

EN MAYOR PROPORCIÓN A LAS IMPORTACIONES PROCEDENTES DE LA --

PROPIA REGIÓN LATINOAMERICANA (ESTAS HAN DISMINUIDO EN 1.0%). 

DE TAL MANERA, LA CRISIS DEL SECTOR EXTERNO, LEJOS DE CONTRI 

BUIR A FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA REGIONALES, PUR-

MEDIO DE LA PROFUNDIZACIÓN DE LA INTEGRACIÓN Y COOPERACIÓN -

HA TRAIDO CONSIGO UN DEBILITAMIENTO DE LOS ESFUERZOS INTEGRA 

DORES, 

3.4 COMPOSICIÓN DEL COMERCIO DE AMÉRICA LATINA. 

DE 1960 A 1979 LOS PRINCIPALES RUBROS DE EXPORTACIÓN DE LOS-

PAÍSES DE AMÉRICA LATINA ERAN LOS ALIMENTOS Y MATERIAS PRI—

MAS Y SECUNDARIAMENTE LOS COMBUSTIBLES. ENTRE AMBOS CONSTI--

TUtAN EN 1976-79 EL 80% DEL TOTAL DE BIENES EXPORTADOS, EN - 

1985 Y 1990 EL 73.3% Y 67.6% RESPECTIVAMENTE (VER CUADRO 15). 

AL CONTRARIO, EL PRINCIPAL RUBRO DE IMPORTACIÓN SON LOS BIE-

NES MANUFACTURADOS, QUE EN 1976-79 REPRESENTABAN EL 61.5%, EN 

1985 Y 1990 EL 62.3% Y 62.1% RESPECTIVAMENTE (VER CUADRO 16). 

EL IMPACTO PETROLERO CAMBIO LAS TENDENCIAS EN LA - ESTRUCTURA 

DE LOS BIENES TRANSADOS POR LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA.,DE 

1960 A 1973 SE OBSERVA UNA DISMINUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN-EN. 

LA, EXPORTACIÓN TOTAL DE LOS ALIMENTOS Y MATERIAS PRIMAS, A l'A-

VOR DE LAS MANUFACTURAE,'CON UNA ESTABILIDAD PARA LOS, COMBUS-. 

TIBLES. DE /974 A 1980 'CRECE EN 10%'DA EXPORTACIÓN DE COMBUS

TIBLE,AZiNTUANDOSE LA TENDENCIA A. CAER LA PROPORCIÓN DE LOS-
: ALIMENTOS Y MATERIAS PRIMAS. SIN EMBARGO, LA EXPORTACIÓN DE-

PRODUCTOS BAáIcos SIGUE SIENDO LA PRINCIPAL FUENTE DE DIVISAS 

DE AMÉRICA,LATINA, AUNQUE LAS MANUFACTURAS HAN GANADO TERRENO 

EN LOS OLTIMOS 'AROS.-EL PAPEL. QUE ACTUALMENTE CUMPLEN LAS .EX7  

PORTACIONES DE PRODUCTOS BÁSICOS EN,LA ESTRATEGIA GLOBAL DE - 

DESARROLLO, YA NO ES LA MISMA QUE SIRVIÓ DE BASE ALMODEL0. --

SUSTITUTIVO DE IMPORTACIONES. EN ÉSTE, LAS DIVISAS 



ALIMENTOS Y MATE 
RIAS PRIMAS 	 63.0 	54.9 	45.8 	43.5 42.2 37.6 

COMBUSTIBLES 	 26.5 	25.3 34.1 30.1 31.1 30.0 

mumallaks 	 10.1 	19.2 19.7 18.5 18.6 17.2 

PRODUCTOS GUIRI 
COS 	 1.2 	2.8 	3.5 2.0 2.0' 2,0 

OTRAS MANUFAC. 	8.4 	13.1 	11.8 	5.5 	7.7 

MAO, Y EQUIPO 
DE TRANSPORTE 

FUENTE: UNCTAD. Manual de CoMercio Internacional y Estadísticas de Desa 
n'a», varios números. 

CATEGORIAS 
CLASIFICACIÓN 	1963-65 1971-73 1976-79 1980 1985 1990 
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CUADRO 	15 

COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE AMÉRICA LATINA 
(Porcentajes) 



FUENTE: UNCTAD, Manual de Comercio Internacional y Estadísticas de De-
sarrollo, varios números. 
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CUADRO 	16 

COMPOSICIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE AMÉRICA LATINA 
(Porcentajes) 

CATEGORIA 
CLASIFICACIÓN 	1963-65 	1971-73 1976-79 1980 1905 1990 

ALIMENTOS Y MATE 
RIAS PRIMAS 	— 	18.2 	15.4 

COMBUSTIBLES 	 7.0 	13.4 

MANUFACTURAS 	73.0 	68.8 

13.5 13.2 9.4 7.0 

23.6 18.1 19.2 22.4 

61.5 63.4 62.3 62.1 

PROD. QUIMICOS 	11.0 	10.9 	9.5 	8.0 	7.3 	5.3 

OTRAS MANUFAC 	24.2 	21.7 	18.2 	18.1 	21,5 22.4 

MAQ, Y EQUIPO 
DE TRANSPORTE 
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CMCEPTO 	ET11O 	LA PRINCIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO- 

DEN, PROCESO DE INDUSTRIALIZACIÓN Y DE LAS IMPORTACIONES DE-

BIENES QUE NO SE PRODUCÍAN INTERNAMENTE. HOY SE AGREGA A LA 

REALIDAD ECONÓMICA LATINOAMERICANA DOS ELEMENTOS QUE DAN UN 

NUEVO PERFIL A LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO: 1) UNA BASE IN 

DUSTRIAL RELATIVAMENTE SÓLIDA Y DIVERSIFICADA, 2) UNA POLÍ-

TICA DE APERTURA ECONÓMICA. 

EN LAS IMPORTACIONES DE 1960 A 1973 SE OBSERVA UNA CLARA --

TENDENCIA AL CRECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS COMBUS-

TIBLES CON DISMINUCIÓN EN LOS ALIMENTOS, MATERIAS PRIMAS, -

MANUFACTURAS. EN ESTAS ÚLTIMAS, SIN EMBARGO, LA PARTICIPA—

CIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE (RUBRO ALTAMENTE-

RELACIONADO CON LA INVERSIÓN FISICA EN MUCHOS DE LOS PAÍSES 

DE LA REGIÓN) SE MANTUVO PRÁCTICAMENTE IGUAL. EMPERO, AMÉRI 

CA LATINA CONTINÚA SIENDO, EN ESENCIA, UNA GRAN PROVEEDORA-

DE ALIMENTOS Y MATERIAS PRIMAS DEL MERCADO EXTERNO E IMPOTA 

DORA DE BIENES INDUSTRIALES (VER CUADRO 17). 

3,5 SECTOR EXTERNO Y CRECIMIENTO. 

LA TASA DE CRECIMIENTO ANUAL PROMEDIO DEL PRODUCTO INTERNO-

BRUTO PRÁCTICAMENTE HA SIDO IGUAL. EN LOS AÑOS 60's (64%) Y 

EN LOS AÑOS 70's (6.0%, VÉASE CUADRO "18). ESTE RESULTADO  HA 

SIDO AMPLIAMENTE INFLUENCIADO POR EL PESO Y LA CONDUCTA DE-
BRASIL (PAIS CON UN IMPORTANTE DÉFICIT PETROÑER0), CUYA TA-

SA SUBIÓ DEL 6.1% AL B:S% RESPECTIVAMENTE. ,  

LA CONDICIÓN DE PAÍS PETROLERO NO FUE UNA CONDICIÓN SUFI 

CIENTE PARA ACELERAR EL CRECIMIENTO EN LOS AÑOS 70's. TREs.. 

DE ELLOS VENEZUELA, BOLIVIA Y MÉXICO, LO DESACELERARON. DOS 

LO ACELERARON ECUADOR Y TRINIDAD Y TOBAGO. 

ES DECIR, LA CASI CONSTANCIA DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE 

AMÉRICA LATINA EN LOS AÑOS 60's Y 70's, GUARDA UNA AMPLIA - 
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CUADRO 	17 

AbItRICA EATM: IAS DIF2 WEVIPAIES PODWITY3 FáSIOS L1 FAUTPCICI9 
SIN InUIR FL Porám (FFCMEDIO 1926-1119) 

PRODUCTO 	EfORIACIMIEE %TAUS 	DiMIES) FCRIIIPAIE DI1 MAL 111\DIAL 

1 	372.8 72.1 

ad 6 	872.9 56.9 

0:21 IN 
IIVID Y RIF. 5 	717.6 56.0 



1981-90 	 1.2 	 417A 

1981-83 	 -2.8 	 91.0 

1984-87 	 3.3 	 184.4 

1988-90 	 0.6 	 .1 054,5 

1991-92 	 2.9 	 304.7 

FUENTE: BID. Rpporte AnUal, varios phoros 
Fondo Monetario Internacional, varios namerOs. 
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CUADRO 	18 

EVOLUCIÓN DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LA INFLACIÓN EN LOS 
PAISES DE AMÉRICA LATINA 

(Porcentajes) 

PERIODO PIB 	REAL PRECIOS AL CONSUMIDOR 

1961-70 6.2 12.0 

1971-80 6.0 75.1 

1971-73 7.5. 12.2 

1974-75 5.4 94.9 

1976-79 5.3 127.8 

1980 5i7 86.8' 
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DIFERENCIA DE COMPORTAMIENTO ENTRE LOS PAISES DE LA REGIÓN. 

UNA MAYORÍA DE ELLOS DESACELERARON SU CRECIMIENTO. 

PARA LA REGIÓN EN SU CONJUNTO EXISTE UNA CLARA DIFERENCIA-

ENTRE EL CRECIMIENTO DURANTE LA EXPANSIÓN ECONÓMICA MUNDIAL 

DE 1971-73 (CON 7,5%) Y EN LOS AÑOS DE IMPACTO PETROLERO -

(1974-1980) DONDE OSCILARON ALREDEDOR DE 5.5%. DE 1975 EN-

ADELANTE EL SECTOR EXTERNO ES EL PUNTO NEURÁLGICO DEL CRE-

CIMIENTO. SIN EMBARGO, EL AMPLIO DESARROLLO DEL COMERCIO -

EXTERIOR EN ESTOS AÑOS NO PUDO COMPENSAR EL IMPACTO NEGATI 

VO DE OTROS FACTORES, Y EN MUCHOS DE LOS PAÍSES SOLAMENTE 

LA NECESIDAD DE PAGAR LAS IMPORTACIONES DE PETRÓLEO, Y MÁS 

AÚN LAS REMESAS DE INTERÉS DE LA DEUDA EXTERNA. DE CUAL --

QUIER MANERA, LA TASA DE CRECIMIENTO SE MANTUVO ALTA HASTA 

1980 (5.7%). 

COMO SE HA VISTO, UNA IMPORTANTE PROPORCIÓN DEL CRECIMIEN-

TO DEL COMERCIO DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA SE REALIZA 

CON LOS PAISES INDUSTRIALIZADOS. LA EVOLUCIÓN ECONÓMICA DE 

ESTOS, AFECTA ATRAVÉS DE SU DEMANDA DE IMPORTACIONES A LOS 

PAISES DE LA REGIÓN Y ACTÚA COMO UNO DE LOS MOTIVOS DE ys-

TIMULO DEL CRECIMIENTO DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA. 

CON EL IMPACTO PETROLERO ESTA RELACIÓN SE ROMPIO. PRIMERA-

MENTE, DURANTE LA RECESIÓN MUNDIAL DE 1974-75 LA TASA DE - 

CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO DECRECIÓ MUCHO MAS-

EN LOS PAISES DE LA OCDE, QUE LA DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA-

LATINA. SEGUNDO, DESDE 1974 A 1980 POR CADA 1% DE CRECI  --

MIENTO DEL PIB DE LA OCDE, EL DE LOS  PAÍSES DE AMÉRICA LA-

TINA LO HACIA EN 1,5%. UN SIGNIFICATIVO INCREMENTO. ELLO - 

SE LOGRO A COSTA DE UN ACELERADO ENDEUDAMIENTO Y REVALUA-

CIÓN DEL TIPO DE CAMBIO. 

ANTE LA INVIABILIDAD DE MANTENER LA DINAMICAECONÓMICA EN- 
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FORMA SOSTENIDA CON BASE EN FACTORES ENDÓGENOS AL PROCESO-

DE DESARROLLO, SE RECURRIÓ, SOBRE TODO DESDE LOS AÑOS 70's 

EN FORMA CRECIENTE Al, DÉFICIT PRESUPUESTAL Y AL ENDEUDA --

MIENTO EXTERNO, IMPULSANDO EL PROCESO DE DESARROLLO MAS --

ALLA DE SUS POTENCIALIDADES MATERIALES Y FINANCIERAS INTER 

NAS. POR LO TANTO, AL VENIR MANTENIENDO EL NIVEL Y EL RI--

TMO DE CRECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y DEL INGRESO 

NACIONAL EN GRAN MEDIDA POR EL CRECIENTE NIVEL DE ENDEUDA-

MIENTO, CUANDO LOS PRESTAMOS DISMINUYERON EN LA DÉCADA DE-

LOS 80's, LAS ECONOMÍAS DE LA REGIÓN DEBIDO A SU MAYOR VUL 

NERABILIDAD ENTRAN A UNA CRISIS ECONÓMICA. 

DE 1983 EN ADELANTE LOS PAÍSES DE LA REGIÓN EMPRENDIERON -

UN SEVERO PROCESO DE AJUSTE QUE AFECTO EN GRAN MEDIDA LA - 

SITUACIÓN MACROECONÓMICA, LOS NIVELES DE INVERSIÓN Y EL -- 

CRECIMIENTO. A PESAR DEL ELEVADO SUPERÁVIT COMERCIAL DE AL 

GUNAS NACIONES. LA REGIÓN SE ESTANCO DURANTE EL PERÍODO --

1981-1990, EL PRODUCTO INTERNO BRUTO TRAS PROMEDIAR UN cRE 

CIMIENTO ANUAL DE 6.0% DURANTE LOS AÑOS 70'5, EN DICHO PE-

RIODO, MENOS DEL 1.2% ANUAL. LA INVERSIÓN BRUTA RIJA SE RE 

DUJO EL 24%. LA INFLACIÓN Y EL DESEMPLEO AUMENTO EN FORMA-

DRÁSTICA, LA INFLACIÓN CRECIÓ DEL 04.4% EN EL AÑO DE 084-

A 482.8% EN 1988, LA DESOCUPACIÓN SE OBICO DEL 5 AL 15% - 

VARIANDO DE PAÍS A PA/S. ESTOS ELEMENTOS DETERIORARON GRA-

VEMENTE LAS PERSPECTIVAS EXTERNAS DE LARGO PLAZO DE AMÉRI-

CA LATINA. 

PARA EL CONJUNTO DE LOS PAISES, AUNQUE HAYA AUMENTADO LA--

IMPORTANCIA DEL SECTOR EXTERNO PARA EL CRECIMIENTO DE LA - 

ECONOMÍA, FALTA AVANZAR EN EL PROCESO DE LIBERACIÓN. SIN - 

EMBARGO, ESTA AMPLIAMENTE ACEPTADO EL OBJETIVO DE PRONO --

CES DE EXPORTACIONES COMO VEHICULO DE DESARROLLO, AUNQUE 

FRECUENTEMENTE LA POLÍTICA CAMBIARLA REVELADA ES CONTRARIA 

A ÉL. ALGUNAS VECES AL OBJETIVO DE PROMOCIÓN DE EXPORTA-- 
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CLONES, SE PLANTEA COMO ALTERNATIVO A LA SUSTITUCIÓN DE IM-

PORTACIONES. OTRAS VECES SE DA (EN LOS HECHOS) COMO COMPLE-

MENTARIA A ELLA. 

3.6 POLÍTICAS GLOBALES Y CAMBIARIAS. 

A. ANTECEDENTES GENERALES 

DURANTE LOS AÑOS 50's Y 60's EN VARIOS PAISES DE AMÉRICA LA 
TINA ENTRE LOS CUALES SE DESTACARON LOS DEL CONO SUR (ARGEN 

TINA, CHILE, URUGUAY) Y BRASIL (SÓLO HASTA 1965), EXISTIÓ - 

UNA INTENSA ACTIVIDAD POLÍTICA DESTINADA A LA REDISTRIBU --

CON DE LOS INGRESOS (Y EN MUCHO MENOR MEDIDA -CHILE-''A LA7 

REDISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA AGRARIA) CARACTERIZADA POR UN-

EMPATE POLÍTICO DONDE LA LEGISLACIÓN SOCIAL SE ADOPTA EN ME 

DIDA CONSIDERABLE SIN HABER ASIGNADO SU FINANCIAMIENTO ECO-

NÓMICO. EL BANCO CENTRAL ES EL DANCODE ÚLTIMA INSTANCIA Y.-
EL ESTADO EL EMPLEADOR DE ÚLTIMA INSTANCIA. 'EL RESULTADO DE 

ESTAS POLÍTICAS FUE ,LA MONETARIZACIÓN DEL DÉFICIT FISCAL 

ESTAS CARACTERÍSTICAS HAN DADO LUGAR A CLAROS CICLOS ECONÓ-

MICOS INTERNOS, DONDE LOS EFECTOS DE LA ECONOMÍA INTERNACIO 

NAL ACTÚAN COMO CHOQUE QUE AGRADAN O MEJORAN LAS TENDENCIAS 

INTERNAS PERO NO SON, EL PRINCIPAL CAUSANTE DE ELLOS. LAS - 

VARIACIONES DE LA SITUACIÓN DEL SECTOR EXTERNO ESTÁN CLARA-

MENTE LIGADAS AL CICLO INTERNO MEDIANTE LA POLITICA DE TASA 

DE CAMBIO. 

EN GENERAL NO HA EXISTIDO UNA POLÍTICA ECONÓMICA DE MEDIANO 

O LARGO PLAZO. EL PROCESO ECONÓMICO ES EFECTADO POR. EL RE - 

SOLTADO DEL EFECTO ACUMULATIVO DE POLÍTICAS ECONÓMICAS DE - 

CORTO PLAZO DESTINADAS A RESOLVER LOS PROBLEMAS APREMIANTES 

DE LA COYUNTURA. CON MUCHA FRECUENCIA POLÍTICAS TOMADAS EN 

UN MOMENTO DADO CONTRADICEN LAS PASADAS Y LAS INMEDIATAMEN- 
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TE SIGUIENTES. 

DURANTE LA CONSTANTE Y CRECIENTE EXPANSIÓN MONETARIA INTERNA, 

SE TENDIÓ EN DICHOS PAISES A MANTENER LA TASA DE CAMBIOS CONS 

TANTE o DEVALUADA MUY POR DEBAJO DE LA DIFERENCIA ENTRE LA IN 

ELACIÓN INTERNA Y MUNDIAL. ESTO LOGRO DISMINUIR LA INFLACIÓN-

INTERNA CON CRECIENTES DESEQUILIBRIOS DE BALANZA DE PAGOS. EL 

CICLO CULMINA CON GRANDES DEVALUACIONES DEL TIPO DE CAMBIO Y-

EXPLOSIONES INFLACIONARIAS. EN EL INTERIM, FRECUENTEMENTE SE 

RECURRE AL USO DE MEDIDAS TARIFARIAS (CUYA ACUMULACIÓN HAN --

LLEVADO A TARIFAS NOMINALES EN MUCHOS CASOS MAYORES AL 100%), 

CUOTAS DE IMPORTACIÓN O EXPORTACIÓN Y TIPOS DE CAMBIO DIFEREN 

CIALES. 

DURANTE LOS CICLOS ECONÓMICOS INTERNOS, Y ENTRE CICLO Y CICLO 

LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE EXPORTABLES Y LA IMPORTACIÓN SUFRE 

CONSTANTES ESTÍMULOS Y DESESTIMULOS, AGRAVADOS POR EL IMPACTO 

DE CUOTAS CAMBIOS EN LAS TARIFAS Y TIPOS DE CAMBIO DIFEREN-

CIALES, QUE AUMENTAN GRANDEMENTE LA INCERTIDUMBRE Y LA HABILI 

DAD DE MANTENER CORRIENTES COMERCIALES ESTABLES. ELLO EXPLICA 

EN GRAN MEDIDA QUE ESTE TIPO DE PAISES HAYAN SIDO INCAPACES 7  

DE FAVORECERSE CON LA EXPANSIÓN DEL COMERCIO INTERNACIONAL EN 

LOS AÑOS $0's Y, TAMBIÉN, LA RELATIVA DISMINUCIÓN DEL CRECI—

MIENTO ECONÓMICO EN LA REGIÓN.' 

COMO PAÍS CON INESTABILIDAD INTERNA BRASIL SUFRIÓ LOS 

PROCESOS QUE LOS DEL CONO SUR Y Kit .EL PRIMERO EN ALCANZAR SI 

TUACIONES DE CASI HIPERINFLACIÓN Y, POR LO TANTO. TAMBIÉN 

PRIMERO QUE TRATÓ DE EJECUTAR' REFORMAS EN LA POLITICA ECONÓMI 

CA CON VISTAS AL LARGO 'PLAZO. 

EN 1964, BRASIL INICIÓ UNA POLÍTICA DE DESARROLLO POR MEDIO - 

DE LA EXPANSIÓN DE LAS EXPORTACIONES NO SÓLO INDUSTRIALES SI-

NO TAMBIÉN AGRÍCOLAS, ATRACCIÓN DEL CAPITAL EXTERNO Y, SIMUL- 
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TÁNEAMENTE, SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES (EN ESTE ULTIMO (\ 

SO HACIENDO USO DE SU AMPLIO MERCADO INTERNO, HECHO DEL QUE'. 

NO PUEDEN HACER USO LA MAYORÍA DE LOS PAISES LATINOAMERICN 

NOS, EXCEPTO MÉXICO Y ARGENTINA). LA PRINCIPAL REFORMA IN—

TRODUCIDA POR ESTE PROCESO FUÉ LA ELIMINACIÓN (O AL MENOS - 

REDUCCIÓN SIGNIFICATIVA) DE LOS CICLOS DEL TIPO DE CAMBIO - 

REAL, BASTANTE ESTABLE POR MEDIO DE PEQUEÑAS Y FRECUENTES -

DEVALUACIONES NOMINALES, QUE PERMITIERON PLANEAR A LARGO --

PLAZO LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE BIENES EXPORTABLES Y LA IM 

PORTACIóN. GRACIAS A ELLO, BRASIL HIZO UN GRAN USO DE 1964-

A 1973 DEL RÁPIDO DESARROLLO DE LA ECONOMÍA DE LOS PAISES - 

INDUSTRIALIZADOS Y DEL COMERCIO MUNDIAL, LOGRANDO UNAS DE - 

LAS TASAS DE CRECIMIENTO ECONÓMICO MÁS ALTAS DEL MUNDO. 

MÉXICO ES UN CASO EN si MISMO. TUVO UN ALTO CRECIMIENTO ECO 

NÓMICO CON UNA POLÍTICA DE SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES, PF 

RO DENTRO DE UN SISTEMA MONETARIO, CAMBIARLO Y FINANCIERO 

ESTABLE, QUE LE PERMITIÓ FAVORECERSE DEL DESARROLLO DEL CO-

MERCIO Y LAS FINANZAS INTERNACIONALES DURANTE LOS AÑOS 60's. 

SUS EXPORTACIONES INDUSTRIALES, AGRÍCOLAS, DE MAQUILA Y DE_ 

SERVICIOS DE TURISMO FLORECIERON EN LA DÉCADA. ASIMISMO, 

CONTINÚO SIENDO UN CENTRO DE. ATRACCIÓN DE CAPITAL  EXTERNO.-

DURANTE LOS AROS 50's Y 60'13 MÉXICO SE VIÓ OBLIGADO A DEVA-

LUAR SU MONEDA SOLAMENTE' EN 1954. 

LA DÉCADA DE LOS AÑOS 70's. 

LA DÉCADA DE LOS AÑOS 70's SE CARACTERIZO POR LA AGUDIZA - - - 

CIÓN DE LA INESTABILIDAD INTERNA Y LA EXTENSIÓN DEL FENÓME-

NO A LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA. ELLO SE REFLEJO EN EL RE 

CRUDECIMIENTO DE LA INFLACIÓN EN LA REGIÓN, COMO SE PUEDE - 

OBSERVAR EN LA COLUMNA 2 DEL CUADRO 20. DE UNA INFLACIÓN --

ANUAL DEL 12% EN LOS AÑOS 60's SE PASO A UNA DEL 75.1% EN _ 

LOS AÑOS 70's. ESTE RESULYADO ESTÁ FUERTEMENTE INFLUENCIADO 



65 

POR LOS PAÍSES DEL CONO SUR: ARGENTINA PASO DE 19% A 112%,-

CUILE DEL 25% AL 123%, URUGUAY DEL 37% AL 58%. LA INFLACIÓN 

EN BRASIL SE MANTUVO ALTA PERO ESTABLE; 43% Y 39% RESPECTI-

VAMENTE. BOLIVIA SUDO DEL 4% AL 17%. PERO DEL 8% AL 27%. 

C. LA DÉCADA DE LOS AROS BO's. 

DURANTE EL DECENIO DE 1980, LA POLÍTICA CAMDIARIA FUÉ SOME-

TIDA A IMPORTANTES CAMBIOS, MUCHOS DE LOS PAÍSES DEBIERON -

UNIFICAR SUS TIPOS DE CAMBIO MULTIPLES A FIN. DE REDUCIR LA-

DISPERSIÓN DE LAS ALTAS TASAS EFECTIVAS DE PROTECCIÓN Y RE-

DUCIR EL ELEMENTO DISCRECIONAL DE LAS MEDIDAS OFICIALES. --

ADEMAS, MUCHOS PAÍSES DEBIERON ADOPTAR TAMBIÉN TIPOS DE CAM 

DIO AJUSTADOS A LA REALIDAD, COSA QUE HICIERON MEDIANTE DE-

VALUACIONES ADECUADAS Y DEJANDO FLOTAR SUS MONEDAS. 

MUCHOS PAÍSES RETRASARON Y RETRASAN LA DEVALUACIÓN DE SUS-

MONEDAS RESPECTO A LOS CAMBIOS EN EL NIVEL DE PRECIOS, COMO 

UNA FORMA DE COMBINAR LA INFLACIÓN, HASTA QUE LA ACUMULA ;,--

CON DE PROBLEMAS DE LA BALANZA DE PAGOS LOS OBLIGA A REAL 

ZAR DRASTICAS DEVALUACIONES. LOS' EFECTOS DE ESTAS TOLÍTICAS 

SON AMPLIAMENTE DESESTABILIZADORES EN EL COMERCIO Y FINAN-

ZAS'EXTERNAS Y, EN LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA': CON EFECTOS EN-'  

LA CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A LARGO PLAZO. 

DURANTE ESTA DÉCADA EL PROBLEMA DE LA INFLACIÓN SE GENERAL' 

Zó EN TODA AMÉRICA LATINA, COMO RESULTADO FUNDAMENTALMENTE-

DE LAS ALZAS EN LOS TIPOS DE CAMBIO. LA INFLACIÓN SE ACELE-

RÓ MARCADAMENTE REBASANDO LA CIFRA DE DOS DIGITOS, DE UNA -

INFLACIÓN ANUAL DEL 75.1% EN LOS AÑOS 70's  SE PASÓ A 417%-

EN LOS 80's (VÉASE CUADRO 18). CABE SEÑALAR QUE LOS MAYORES 

CRECIMIENTOS SE OBSERVARON EN LOS PAÍSES CON UN ALTO ENDEU-

DAMIENTO (VÉASE CUADRO 19). SIN AMBARGO ALGUNOS PAÍSES HAN-

MANTENIDO BAJAS TASAS DE INFLACIÓN, COMO PANANA. SU INDICE- 



1984 1988 1980 1984 1988 

105 254  113 469 95.6 2011 992.7 

95 700 100 In 29.8 6).2 51.7 

45 191 58 473 87.6 698.0 317.7 

DEUDA EXTERNA 	 INFLACIÓN 

(millones de dólares) 	(porcentajes anuales) 

PAISES 	1980 

FUENTE: CEPAL, División de Desarrollo Econ6Ini 

VENEZUELA 	29 671 .  

BRASIL 	70 967 

MÉXICO 	74 900 

ARGENTINA 	35 o 
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CUADRO 	19 

PAISES CON ALTA INFLACIÓN Y DEUDA EXTERNA 
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EN EL PERIODO DE 1982 A 1988 NUNCA PASO DE 3.7%, MAS ADN -

EN 1988 BAJO A 0.3% Y EN 1989 FUÉ NEGATIVO -0.2%. 

3.7 EVOLUCIÓN DE LA CUENTA CORRIENTE. 

A. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES. 

LAS EXPORTACIONES DE AMÉRICA LATINA, EN GRAN PARTE COMO EX 

PRESIÓN DE LAS GRANDES EXPORTACIONES DE CAPITAL HACIA LA -

REGIÓN, TUVIERON UN CRECIMIENTO EXTRAORDINARIO DURANTE LOS 

AÑOS 70's. LA TASA DE CRECIMIENTO REAL DEL VALOR DEL COMER 

CIO MUNDIAL DE BIENES Y SERVICIOS DE LOS PAISES DE AMÉRICA 

LATINA FUÉ DE 12.6% EN EXPORTACIONES DE BIENES; 13.3% EN 

IMPORTACIÓN DE BIENES; 13.7% EN EXPORTACIÓN DE SERVICIOS Y 

13.3% EN LA IMPORTACIÓN DE SERVICIOS (VÉASE CUADRO 20). --

SIN EMBARGO, LA CONDUCTA DE LAS EXPORTACIONES VARIÓ SIGNI-

FICATIVAMENTE DEL PERÍODO 1971-73 AL DE 1971-80. 

EN LAS EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (REPITIENDO LA-

EVOLUCIÓN DE LA ECONOMIA MUNDIAL) CRECIERON EN EL PRIMER -

PERÍODO MAS QUE EN EL SEGUNDO. LA DE BIENES CRECIÓ AL 13.9 

ANUAL EN 1971-73 CONTRA 12.6% PARA EL TOTAL DEL PERÍODO --

1971-80. LA DE SERVICIOS AL 15.0% Y 13.7% RESPECTIVAMENTE. 

LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NO SE AJUSTO A ESTA 

DISMINUCIÓN DEL RITMO DE CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES-

A PARTIR DE 1974, 

LA FALTA DE AJUSTE DE LA VARIACIÓN DE LAS IMPORTACIONES A-

LA DESACELERACIÓN DE LAS EXPORTACIONES SE HA DEBIDO,  EN NU 
CROS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA, ,A LA POLÍTICA DE CORTO  PLA-

ZO DE NO TRANSMITIR LOS SIGNOS DE PRECIOS Y RECESIÓN DE LA, 

ECONOMÍA MUNDIAL A LAS ECONOMÍAS INTERNAS PARA MANTENER LA 

ESTABILIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL DE ÉSTAS, A COSTA DE UN MA- 



12-6 	56 857 	13.7 	16 934 

13.9 	32 970 	15.0 	10 112 

11.0 	55 228 	11.2 	15 250 

11.0 	64 362 	12.4 	19 414 

14.9 	96 054 	2.4 	3 288 

13.3 	90 530 	2.3 	6 536 

15.3 	93 900 	2.5 	3 090 

17.3 	 2.8 	3960 

CUADRO 	20 

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 

(Millones de dólares de 1980) 

PERIODO 

1971-80 

1971-73 

1974-75 

1976-79 

1980-90 

1980-82 

1983-89 

1990 

EXPORTACIONES  

BIENES 	SERVICIOS 

ASA CRE 	 ASA ORE 
=Man 	 CDUENIO 
ANAL % VALLR AtiM% =CR 

ACIONES 

SERVICIOS 

IPS9 CRE 
=ENID 
NZAL % IN-CR 

IMPORT 

BIENES 

INS:k CRE 
CBGENIO 
PN:PIL % VADCR 

13.3 57 421 13.3 31 222 

13.4 32 595 9.8 18 414 

23.5 59 661 12.6 27 269 

5.7 66 973 14.5 36 482 

9.9 74 735 2.4 5 634 

12.1 93 165 3.5 8 216 

8.8 58 114 1.9 4 460 

10.3 94 490 2.3 4 399 

PUENTE: Fondo Mbnetario Internacional. Estadísticas de la Balanza de Pagos. 
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YOR ENDEUDAMIENTO EXTERNO. A SU VEZ, EN EL MEDIANO PLAZO, 

ESTE ENDEUDAMIENTO EXTERNO Y LA CONDUCTA DE LAS TASAS DE-

INTERÉS DEL DOLAR, EXPLICAN UNA PARTE IMPOTANTE DEL CONS-

TANTE ACELERAMIENTO DE LA IMPORTACIÓN DE SERVICIOS Y EL -

AGRAVAMIENTO DE LOS PROBLEMAS DE BALANZA DE PAGOS. ES DE-

CIR, EN EL MEDIANO PLAZO, SIN AJUSTES DE CORTO PLAZO, SE-

AGRAVA LA INESTABILIDAD EXTERNA E INTERNA. LA TRANSACCIÓN 

(TRADE OFF) ENTRE ESTABILIDAD INTERNA Y EXTERNA, ES SÓLO-

DE CORTO PLAZO. 

EL CRECIMIENTO ACELERADO DE LA PRODUCCIÓN, EL CRECIMIENTO 

EXTRAORDINARIO DE LAS EXPORTACIONES Y LA PRESENCIA MAS -

DINÁMICA DE. AMÉRICA LATINA EN EL MERCADO MUNDIAL CREARON-

ILUSIONES. YA NO SE HABLABA DE LA DEPENDENCIA DE LOS PAÍ-

SES DE LA REGIÓN, SINO DE LA INTERDEPENDENCIA, DE LOS MI-

LAGROS ECONÓMICOS. NO SE TUVO EL CUIDADO DE VER QUE ESTOS 

MILAGROS ERAN CONSECUENCIA Y UNA FORMA DE SALIDA A LA 

CRISIS DE 1974-75 DEL CAPITALISMO DESARROLLADO, Y QUE POR 

LO TANTO LA CRECIENTE INTEGRACIÓN DE AMÉRICA LATINA AL --

SISTEMA CAPITALISTA MUNDIAL HARÍAN QUE LA REGIÓN PARTICI-

PARA TAMBIÉN MAS PROFUNDAMENTE EN LA SIGUIENTE CRISIS CI-

CLICA DE 1980-82. 

HASTA 1983, EL PANORAMA DE LAS EXPORTACIONES PUt POCO 

LAGUEÑO (TANTO POR LA RECESIÓN EN' LOS PAÍSES CENTRALES CO 

MO POR'EL DESMEDIDO PROTECCIONISMO DE ÉSTOS) Y, EN CONSE-

CUENCIA/ EL ESPECTACULAR VUELCO QUE EXPERIMENTO 14. comit, 

CIO DE BIENES SE DEBIÓ EXCLUSIVAMENTE LA CAÍDA DE LAS - 

COMPRAS-. EN EFECTO, .LAS COMPRAS EXTERNAS REGIONALES RETRO 

CEDIERON DE95,01.2 - MILLONES DE DÓLARES EN 1981 A 76 726

MILLONES 1719.2%) EN 1982 Y A 54 725 (-28.7%) EN 1983. LA 

CONTRACCIÓN DE LAS COMPRAS TAMBIÉN FUE MUY MARCADA DURAN-

1. 11E EL PERÍODO 1983-89 (8.8%), 
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13. SALDOS COMERCIALES. 

EL DESAJUSTE ENTRE LA TASA DE EXPANSIÓN DE LAS EXPORTACIONES 

E IMPORTACIONES DE BIENES, TORNÓ UN BALANCE ANUAL PROMEDIO -

POSITIVO EN 1971-73 DE 385 MILLONES DE DÓLARES DE 1980 EN --

UNO NEGATIVO DE 1 563 MILLONES PARA 1971-80 (VÉASE CUADR021).  

PARA LOS PAISES DE AMÉRICA LATINA EL ACOSTUMBRADO DÉFICIT DE 

LA CUENTA CORRIENTE DURANTE LOS AÑOS 70's DE LA BALANZA DE -

PAGOS SE EXPLICA TRADICIONALMENTE EN FORMA CASI TOTAL, POR -

EL DÉFICIT DEL COMERCIO DE SERVICIOS: 93% PARA 1971-80. EL -

DÉFICIT DE SERVICIOS PASÓ DE 8 301 MILLONES DE DÓLARES DE --

1980 EN 1971-73 A 17 066 MILLONES EN 1976-79, SUBIENDO SU -

PROPORCIÓN EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO DEL 2.4% AL 3.5% RES 

PECTIVAMENTE. EL AGRAVAMIENTO DEL DÉFICIT EN CUENTA CORRIEN-

TE SE PRODUCE CLARAMENTE EN LOS PERIODOS DE RECESIÓN INTERNA 

CIONAL CON EL ALZA DEL PRECIO REAL DEL PETRÓLEO. 

CON LA BRUSCA INTERRUPCIÓN DEL INGRESO DE CAPITALES DESDE --

1982 Y EL ENORME INCREMENTO DE LOS PAGOS DE LA DEUDA, ORILLA 

RON A NUMEROSOS PAISES LATINOAMERICANOS A REALIZAR DESMEDI—

DOS ESFUERZOS PARA GENERARA EXCEDENTES COMERCIALES Y CUMPLIR 

EN LO POSIBLE SUS COMPROMISOS CREDITICIOS. EL DESEQUILIBRIO-

COMERCIAL DE LA REGIÓN EN SU CONJUNTO, DISMINUYO CON EXTRAO! 

DINARIA RAPIDEZ. DE 1983 A 1989 AMÉRICA LATINA ACUMULÓ UN SU 

PERAVIT EN EL INTERCAMBIO' DE BIENES SUPERIOR A LOS 30 000 MI 

LLONES DE  DÓLARES. EN 1991 CON EL REPUNTE DE LAS IMPORTACIO-

NES Y EL ESTANCAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES BAJO A CASI LA - 

TERCERA PARTE. EL LOGRO DE LOS EXCEDENTES ES RELEVANTE SI SE 

CONSIDERA LA ADVERSA SITUACIÓN DEL MERCADO INTERNACIONAL  DE-

PRODUCTOS BÁSICOS, CUYOS PRECIOS REALES  CAYERON  EN PROMEDIO-

20.2% DE 1980 A 1985. CASI TODO EL PESO DEL AJUSTE RECAYÓ SO 

BRE LAS IMPORTACIONES. SU VALOR TOTAL DESCENDIÓ DE 90 166 MI 

LLORES DE DÓLARES EN EL PERIODO 1980-82:A UNOS 58 114 MILLO- 



CUADRO 	21 

EVOLUCIÓN DE LOS SALDOS COMERCIALES 
(Millones de dólares de 1980) 

CORRIUDITE 

511130 LIE 
SOY 

SALDO BIENES SALDO SERVICIOS 

DIFICTV 
SPffilenT % H4 PD VMOR % HN PIE wa 

TARACRE 
CIIQHN1U 

% 
1EL DÉFICTT % HJ PIES Mi= 

1971-80 -15 e%! IIFICIT -3.4 3.5 -1 563 -0.3 -14 338 12.9 3.2 

197143  - 7 917 DIEMMT 2.1 -2.3 384 0.1. - 8 :ma 4.0 2.4 

1974-75 -15 852 /OFR1T A3.7 3.8 -4 433 -0.1 -11 418 14.5 -2.8 

19 -79 .48 674 Depa= -3.7 3.9 -1 604 4/3 -17 066 17.0 3L5 

1%043 18 972 3WWWW1T 440 5.2 21 318 4.7 -2 346 2.1 -0.5 

198042 -1 344 SMIRIMMT -0.2 0.3 334 0.1 -1 678 1.5 413 

198349 34 416 SMEIMME 7.3 8.3 35 786 8.0 -1 3X) 1.2 -0.3 

1990 • 30 461 SWERhaT 5.5 7.6 32 430 7.2 -1 939 1.7 -0.4 

FUENTE: Fondo Monetario Internacional. Estadísticas de la Bal an7R  de Pagos. 
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NES EN EL PERIODO 1983-89 (VÉASE CUADRO 20). 

C. TÉRMINOS DE INTERCAMBIO Y CRECIMIENTO, 

EN MARCADO CONSTRASTE CON LO SUCEDIDO DURANTE LOS AÑOS --

70's, EN 1982 LA DECLINACIÓN DE LA RELACIÓN DE PRECIOS --

DEL INTERCAMBIO FUÉ MAS PRONUNCIADA (-12%) EN LOS PAISES-

EXPORTADORES DE PETRÓLEO QUE EN LAS DEMÁS ECONOMÍAS DE --

AMÉRICA LATINA (-4%). 

CON TODO, LAS CONSECUENCIAS DEL DESCENSO FUERON MAS NEGA-

TIVAS EN ESTAS ÚLTIMAS, YA QUE EN ELLAS LOS TÉRMINOS DEL-

INTERCAMBIO HABÍAN, VENIDO BAJANDO CONTINUA Y FUERTEMENTE-

DESDE 1978. A RAÍZ DE ELLO, EL INDICE DE LA RELACIÓN DE -

PRECIOS DEL INTERCAMBIO DE LOS PAISES NO EXPORTADORES DE-

PETRÓLEO CAYÓ EN 1982 A SU NIVEL MAS BAJO DE MEDIO SIGLO-

Y SU VALOR PROMEDIO EN EL TRIENIO 1980-82 FUÉ CONSIDERA--

BLEMENTE INFERIOR AL REGISTRADO DURANTE LOS AÑOS 1931-33-

QUE CONSTITUYERON EL PERIODO MAS CRITICO DE LA . GRAN DEPRE 

SIÓN. 

DURANTE 1985-86 LA RELACIÓN DE PRECIOS DEL INTERCAMBIO TU 

VIERON OTRA CAÍDA, CON LO QUE LOS TÉRMINOS DE INTERCAMBIO 

DE LA REGIÓN FUERON 28% INFERIORES A LOS DE 1980,LA'CA17  

DA AFECTO A TODAS LAS ECONOMÍAS, EXCEPTO ARGENTINA..  

LOS TÉRMINOS DE INTERCAMBIO MEJORARON LEVEMENTE (2%) EN - 

1989, DURANTE 1990 DISMINUYERON (1%) Y EN 1992 CAYERON --

MAS DE 3%. ELLO SE AGREGA A ANTERIORES CAÍDAS, EN ESPECIAL 

LA OCURRIDA EN 1980-82* 

ES OBVIÓ QUE LA VARIACIÓN DE LOS TÉRMINOS DEL INTERCAMBIO 

DEBE TENER UNA INFLUENCIA EN EL MISMO SENTIDO EN EL BIE - 
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NESTAR Y CRECIMIENTO DE UN PAIS. ELLO SERÁ MAYOR CUANTO MÁS 

SUBDESARROLLADO SEA EL PAÍS Y MAS IMPORTANCIA TENGA EL SE--

CTOR EXTERNO EN UNA ECONOMÍA. SIN EMBARGO, EN EL APROVECHA-

MIENTO DE LOS ESTÍMULOS POSITIVOS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL, -

O EN LA REVERSIÓN O DISMINUCIÓN DE LOS NEGATIVOS, MUCHO TIE 

NE QUE VER LA POLÍTICA ECONÓMICA CON QUE LOS ENFRENTA CADA-

PAIS. POR CIERTO, SITUACIONES BÉLICAS COMO LAS REGISTRADAS-

EN NICARAGUA Y EL SALVADOR INFLUYEN EN LOS RESULTADOS NEGA-

TIVOS. 

D. INTENTOS DE LIBERALIZACIÓN DEL SECTOR EXTERNO. 

EL PRINCIPIO SEGÚN EL CUAL LOS SISTEMAS LIBERALES DE COMER-

CIO SUSCITAN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LA EFICIENCIA HAN - 

GANADO UNA AMPLIA APROBACIÓN EN LOS ÚLTIMOS AÑOS. EL MOTIVO 

ES SENCILLO, MUCHOS PAISES EN DESARROLLO HAN PASADO CON ÉXI 

TO DE SISTEMAS COMERCIALES FUERTEMENTE RESTRICTIVOS HACIA-

POLÍTICAS CON MENORES EFECTOS DE DISTORSIÓN ECONÓMICA. 

LA LIBERALIZACIÓN SE DEFINE, COMO UN SISTEW COMPLETAMENTE 

NEUTRAL DONDE SE INCENTIVA POR IGUAL LAS VENTAS DOMÉSTICAS-

Y LAS EXPORTACIONES. AS1, EN PRINCIPIO, UN SISTEMA QUE IN—

CLUYA LA INTERVENCIÓN GUBERNAMENTAL PERO QUE ADEMÁS CONSIGA 

PROVEER INCENTIVOS IGUALES, TANTO A LAS EXPORTACIONES COMO-

A LAS VENTAS DOMÉSTICAS, SE CONSIDERA NEUTRAL Y CONSTITUYE-

UN SISTEMA COMPLETAMENTE LIBRE, SIN INTERVENCIÓN GUBERNAMEN 

TAL. AQUEL PROGRAMA DE REFORMA QUE ACERQUE EL SISTEMA COMER 

CIAL DEL PAÍS A ESTE PARADIGMA, SE ENTENDERÁ COMO UNA LIBE-

RALIZACIÓN; POLÍTICAS QUE LO ALEJEN SE CONTEMPLARÍAN COMO - 

UNA REVERSIÓN DE LA LIBERALIZACIÓN. 

A GRANDES RASGO, LA LIBERALIZACIÓN pEt, COMERCIO PUEDE TOMAR 

UNA DE DOS FORMAS: a) CAMBIOS EN-LOS PRECIOS, TOREJENPLa,-

TARIFAS MÁSDAJAS, Y b) CAMBIOS EN LAS FORMAS DE INTERVEN-

POR EJEMPLO, CAMBIO DE CUOTAS DE IMPORTACIÓN POR TARI 
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FAS. 

LAS ECONOMÍAS LATINOAMERICANAS HAN TENIDO VARIOS EPISODIOS-

DE LIBERALIZACIÓN DEL COMERCIO (VER CUADRO 22). AS1, PERÚ -

DESPUÉS DE HABER INCREMENTADO LAS RESTRICCIONES EN EL SEC1t1 

EXTERNO DURANTE LA PRIMERA MITAD DE LA DÉCADA DE LOS AÑOS -

70's, COMENZÓ UN PROCESO DE LIBERALIZACIÓN. BRASIL, EN RAS-

GOS GENERALES, HA CONTINUADO CON LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS -

ADOPTADAS EN 1965. EN MÉXICO, EL PROCESO QUE CULMINÓ CON LA 

DEVALUACIÓN DE 1976 CONDUJO A LA ESTRUCTURACIÓN DE UN CON--

JUNTO DE TRABAS CUANTITATIVAS AL COMERCIO EXTERIOR, QUE POS 

TERIORMENTE NO FUERON DESMANTELADAS. 

EN LA DÉCADA DE LOS AÑOS 80's, MUCHOS PAISES DE AMÉRICA LA-

TINA LLEVARON A CABO REFORMAS DE LARGO PLAZO DE SU POLÍTICA 

COMERCIAL, QUB DIERON ORIGEN A SISTEMAS COMERCIALES CADA --

VEZ MAS ORIENTADOS AL EXTERIOR. LOS . FACTORES QUE POSIBILITA 

RON ESAS REFORMAS FUERON: 1) LA CRISIS DE LA DEUDA, 2) EL - 

ÉXITO OBTENIDO POR LOS SISTEMAS ORIENTADOS AL EXTERIOR EN - 

OTRAS PARTES DEL MUNDO, 3) UN AMBIENTE INTERNACIONAL CADA - 

VEZ MAS FAVORABLE A LAS POLÍTICAS COMERCIALES LIBERALES, Y, 

4) LOS RESULTADOS SATISFACTORIOS DE LA ESTABILIZACIÓN MACRO 

ECONÓMICA INTERNA. Y AL MISMO TIEMPO, LOS GOBIERNOS POL/TI-

' COS DE MUCHOS PAÍSES QUE LLEVARON A CABO REFORMAS COMERCIA-

LES, SE ESTABAN ABRIENDO MAS A LA DEMOCRACIA. 

COMO SE MUESTRA EN EL cupp0.22, LA MAYORÍA DE LOS'PAÍSES 

TENÍAN. NUMEROSAS BARRERAS COMERCIALES: a) ALTOS ARANCELES,-

b),RESTRICCIONES CAMBIARIAS'. c) TIPOS DE CAMBIO MULTIPLES,-

d) RESTRICCIONES CUANTITATIVAS TANTO A LAS IMPORTACIONES CO 

MO kLAS EXPORTACIONES, f) IMPUESTOS A LAS EXPORTACIONES. -

MUCHAS DE ESTAS BARRERAS FUERON ESTABLECIDAS A COMIENZOS pe 

LA DÉCADA DE 1980, CON EL OBJETIVO . D1'CORREGIR LAS CRISIS - 

DE LA BALANZA DE PAGOS T 'REFORZAR LA ORIENTACIÓN HACIA EL 



031ailia 	61 	12 	220 
(19W1932) 

COM Rlai 	3 	15 143 
(194/19)2) 

Odie 
(190V1931) 

20.2 32.6 
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CUADRO 	22 

INDICADORES DE LOS SISTEMAS COMERCIALES 
ANTES Y DESPUÉS DE LAS REFORMAS 

PAIS 
AFD WERKE A 
LA mon/ PM 
F031111ITIR A IA , 
alliflik 

~tina 
(1W1931) 

(1905/1931) 

Brasil 
(1907/1932) 

'DM PRKEIMUS 
(Partudale) 

ECU 1E 

AFfRaa IE LA ECINI« IM- 
KRIPME3 + ~mis 
(DO ~NEME la FRIU—
CID ROZO IHRD, A PRÉ-
ME DE 1903 (lizuntafe) 

MOL 

mas 	"Os ARIES ~ÉS »11113 MIÉS 

42 15 115 22 313.5 54.3 

12 8 n.d 10 57.5 83,9 

51 21 105 21.1 25.2 

FUENTE t Banco Mundial. Varias Informes. 
Elaboración propia. 
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INTERIOR QUE CARACTERIZÓ A LAS POLÍTICAS COMERCIALES DE LOS 

PAÍSES DE LA REGIÓN, DURANTE GRAN PARTE DE LA ÉPOCA DE LA -

POSGUERRA. 

AUNQUE EL PROCESO DE LIBERALIZACIÓN EN DISTINTOS MOMENTOS -

DEL DECENIO DE LOS 80's COMENZARON EN MUCHOS PAÍSES, EN AL-

GUNOS, CONCRETAMENTE ARGENTINA, COLOMBIA, CHILE, PERO Y URU 

GUAY, HABÍAN INICIADO REFORMAS EN EL DECENIO DE LOS AÑOS --

70's. ALGUNAS DE ELLAS FUERON ABANDONADAS A COMIENZOS DE --

LOS AÑOS 80's, A RAÍZ DE LAS CRISIS MACROECONÓMICAS. CHILE 

QUE EN EL AÑO DE 1974, FUE UNO DE LOS PRIMEROS EN EMPRENDER 

REFORMAS Y QUE TENÍA UN SISTEMA COMERCIAL ABIERTO Y TRANSPA 

RENTE EN 1980, CON UNA TASA ARANCELARIA DE SÓLO 10% Y SI BA 

RRERAS NO ARANCELARIAS. DESPUÉS DE UN BREVE PERÍODO A PRIN-

CIPIOS DE LOS 80's, ESAS REFORMAS SE REVOCARON. 

EL PROCESO DE LIBERALIZACIÓN LLEVÓ A NUMEROSOS PAÍSES A HA_ 

CERSE MIEMBROS DEL ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANE--

ROS Y COMERCIO (GATT), NO SÓLO PARA ADHERIRSE A SUS NORMAS, 

SINO ADEMÁS PARA ASEGURAR SUS PROPIAS REFORMAS COMERCIALES. 

EL INGRESO AL GATT REFORZÓ Y AMPLIÓ EL PROCESO DE LIBERALI-

ZACIÓN AL OBLIGARA LOS PAISES A LA. ADOPCIÓN DE NORMAS SO--

BRE 'LA VALORIZACIÓN EN ADUANA, NORMAS ANTIDUMPING Y SOBRE -

SUBSIDIOS, QUE FUERAN COMPATIBLES CON LAS DEL GATT. 

3.8 EVOLUCIÓN DE LA CUENTA DE CAPITAL Y EL ENDEUDAMIENTO 

EXTERNO. 

. CONSIDERACIONES GENERALES. 

:4A DÉCADA DEL 70 PRESENCIÓ UNA EVOLUCIÓN EXTRAORDINARIAEN-

LA CUENTA DE CAPITAL DE LOS PAISES DE AMÉRICA LATINA, LA -- 

CUAL FUÉ ESTIMULADA POR UN :AUMENTO SIN PRECEDENTES EN EL EN 

DEUDAMIENTO EXTERNO DE LA REGIÓN, PRODUCIDO POR UNA COMBINA 
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CIÓN DE FACTORES; a) EL DESARROLLO DEL MERCADO DE EURODOLA 

RES, ACENTUADO POR LA ABUNDANCIA DE PETRODÓLARES A PARTIR-

DE 1974, DIO LUGAR A UNA FUENTE DE INGRESOS INTERNACIONA-

LES PRIVADOS INEXISTENTES DESDE LA GRAN DEPRESIÓN Y AUMEN-

TÓ CONSIDERABLEMENTE LA OFERTA DE CAPITAL, b) EL DESEO DE-

LOS GOBIERNOS LATINOAMERICANOS DE POSTERGAR LOS AJUSTES NE 

CESARIOS EN VISTA DEL AUMENTO EN LOS PRECIOS PETROLEROS, -

POR PRESIONES INTERNAS GENERADAS POR LA RAPIDA URBANIZA—, 

CIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS PAISES, Y EN ALGUNOS CASOS AÚN 

DE EVITAR DICHOS AJUSTES LOGRANDO TASAS DE CRECIMIENTO DEL 

INGRESO QUE PERMITIERON SUPERALOS, ACTUANDO COMO POTENTES-

INCENTIVOS PARA ENDEUDARSE INTERNACIONALMENTE, Y e) LA EX-

PERIENCIA RECIENTE CON TASAS DE INTERÉS REALES MUY BAJAS - 

FUÉ OTRO FACTOR RELEVANTE, PUESTO QUE PERMITÍA PREVER UN -

COSTO MUY BAJO DEL DENDEUDAMIENTO. TODOS ESTOS FACTORES --

CONTRIBUYERON AL AUMENTO EN LA DEUDA EXTERNA. 

LA DÉCADA DE LOS AÑOS 70's PRESECIÓ UN PROCESO DE ENDEUDA-

MIENTO ACELERADO CON CAMBIOS NOTABLES EN LA ESTRUCTURA DE-

LADEUDA. PRIMERO, LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR .PRIVAD01111-

MENTÓ NOTABLEMENTE. SEGUNDO, LOS PLAZOS DE AMORTIZACIÓN DE 

LA DEUDA SE ACORTARON. TERCERO, LAS TASAS DE INTERÉS'NOMI-

NALES AUMENTARON DURANTE LA DÉCADA, Y EN 'LOS ÚLTIMOS- AÑOS_ 

LAS TASAS REALES SUBIERON I. NIVELES NO EXPERIMENTADOS EN - 

LA POSGUERRA. CUARTO, LA IMPORTANCIA DE LA INVERSIÓN DIREC.  

TA DECRECIÓ SIGNIFICATIVAMENTE. 

FLUJO DE FINANCIAMIENTO EXTERNO. 

B.1 'FLUJO-TOTAL. 

EL CUADRO 23 MUESTRA LA EVOLUCIÓN DEL FLUJO DEL FINANCIA--

MIENTO EXTERNO DE LOS PAISES DE AMÉRICA LATINA. DURANTE TO 

DA LA DÉCADA DE LOS AÑOS 70's LA ENTRADA DE CAPITALES EX-- 



3.4 	2) 8E8 13.9 	4.5 
2.1 	11 379 23.7 	3.2 

3.7 	22 273 ZA 	5.4 

3.7 	23 427 2.4 	4.9 

5.0 	28 293 10.2 	5.2 

3.1 
2.4 

3.9 

3.1 

4.1 

EVOLUCIÓN DEL FLUJO 

BALANCE  

CUADRO 23 

DE FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LOS PR 

DE. LA CUENTA DE CAPITAL 

SEC= m) ~1RM~  
SICKIR BBL SE C= iCIVIMICO 

Qamta de 	Cuarta 

SECA ~D  
SECHE REW SEC= MZEE4R10 

Cuata de 	Cuanta de 
PIB 
%£/ 

Capital PM 
%.51 

C34.1211 KB 	Capital 	P18 
%S/ % 

Capital 
% % % 	1/ 

69.9 	2.3 	51.1 	0.8 	18.7 	1.3 	30.1 

74.4 1.8 55.8 0.6 18.5 0.8 25.5 

72.7 3.0 55.2 0_9 17.5 1.4 27.2 

62.0 2.2 45.5 0.8 17.1 1.8 37.3 

79.0 2.6 51.5 1.4 27.8 1.0 20.6 

Enmillones de dólares de 1980. 
Tasa real anual promedio de variación. 

£ Porcentaje respecto al PIB. 
d/ Primera columna menos la cuarta. 
_e_/ Por ciento sobre el saldo de la cuenta de capital. 

FUENTE: Fondo Monetario Internacional. Estadísticas del Balance de Pagos. Cinta 
BID. 
Fuentes Adicionales de los Países Miembros. 

de Noviembre de 1981. 
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TERNOS A LOS PAISES DE LA REGIÓN FUÉ SUPERIOR AL DÉFICIT -

EN CUENTA CORRIENTE. EN PROMEDIO, SU PROPORCIÓN RESPECTO AL 

PRODUCTO INTERNO BRUTO SUPER() A LA DEL DÉFICIT EN CUENTA -

CORRIENTE EN 1.1 PUNTOS. LA PROPORCIÓN DEL FLUJO DE CAPI--

TAL EXTERNO A EL PRODUCTO INTERNO BRUTO DURANTE LA DÉCADA-

DE LOS AÑOS 70's, FUÉ SUPERIOR A LA DEL PERIODO DE EXPAN—

SIÓN DE LA ECONOMIA MUNDIAL DURANTE 1971-73 4.5% Y 3.2% - 

REIMIVAMETTE. SIN EMBARGO, LA TASA DE CRECIMIENTO REAL ANU 

AL DEL FLUJO DE CAPITALES EXTERNOS FUÉ SUPERIOR EN 1971-73-

(23.7%) QUE EN LA DÉCADA (13,9%). EN REALIDAD, EL GRAN SAL 

TO EN EL FINANCIAMIENTO BRUTO EXTERNO DE LOS PAISES DE AMÉ 

RICA LATINA SE DA EN 1973-74. 

DURANTE LOS PERIODOS DE RECESIÓN INTERNACIONAL LA TASA DE-

CRECIMIENTO REAL DEL FLUJO DE CAPITALES ES NOTORIAMENTE SU 

PERIOR A LA DE LA EXPANSIÓN PREVIA. ES DECIR, LOS PAISES •-

DE AMÉRICA LATINA EN LOS PERIODOS DE RECESIÓN NO HAN RECU-

RRIDO A AJUSTES DE CORTO PLAZO DE SUS ECONOMÍAS PARA COM-

PENSAR POR AUMENTOS DE PRECIOS DEL PETRÓLEO Y- LA DISMINU7-

CION DE LAS POSIBILIDADES DE EXPORTACIÓN A LOS PAISES DESA 

RROLLADOS, SINO, A AJUSTES PARCIALES, RECURRIENDO A LOS:CA 

PITALES EXTERNOS PARA COMPENSAR POR LA SUBIDA DEL,DÉFICIT-

EN CUENTA  CORRIENTE HL 2,1% DEL PIB A:3.7% EN 1974-75 Y - 

EN LA SEGUNDA RECESIÓN DE 3.8% AL 5.0% EN 1980-82. 

PESE A ESTA SIMILITUDES DE COMPORTAMIENTO DURANTE LAS RECE 

SIONES INTERNACIONALES,  EXISTE UNA GRAN DIFERENCIA ENTRE - 

LA PRIMERA Y LA SEGUNDA* DURANTE LA PRIMERA HUBO UNA POLI-

TICA MONETARIA EXPANSIONARIA EN LA ECONOMÍA MUNDIAL, LOS - 

PAÍSES DE AMÉRICA LATINA SE ENCONTRABAN EN MEJORES CONDI--

oIONES DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO (HACIENDO MAS FAVORABLE SU 

EXPANSIÓN) Y LOS  PAÍSES PETROLEROS CON SUPERÁVIT DE AHORRE 

TENÍAN MENOS HABILIDAD DE COLOCACIÓN INTERNA O INTERNACIO-
NAL EN OTRAS REGIONES DEL MUNDO. ELLO DETERMINO QUE LAS FA 
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CILIDADES DE FINANCIAMIENTO EXTERNO FUESEN MAYORES EN LA PRI 

MERA QUE EN LA SEGUNDA RECESIÓN INTERNACIONAL, DE MANERA QUE 

SU TASA ANUAL DE CRECIMIENTO FUÉ DE 26.4% Y 10.2% RESPECTIVA 

MENTE (DEJANDO SU RELACIÓN CON EL PIB CASI CONSTANTE EN 5.4% 

Y 5.2%, PESE A QUE LOS DÉFICIT EN CUENTA CORRIENTE CORRESPON 

DIENTES CRECIERON DEL 3.7% AL 5.0% DEL PIB, VER CUADRO 23). 

ASÍ. LA DIFERENCIA ENTRE LA ENTRADA DE CAPITALES Y DÉFICIT -

EN CUENTA CORRIENTE QUE REPRESENTÓ 1.7% DEL PIB EN LA PRIME-

RA (LA TASA MÁS ALTA DE LA DÉCADA), SE REDUJO A 0.1% EN 1980 

(LA MÁS BAJA TASA DE LA DÉCADA), MÁS AON, COMO SE PUEDE VER-

EN EL CUADRO 23, LOS PAÍSES DE LA REGIÓN DEJARON DE ACUMULAR 

RESERVAS MONETARIAS Y DEBIERON PAGAR SU DÉFICIT EN CUENTA CO 

RRIENTE CON ELLA. 

ESTA CONTRACCIÓN EN LA ENTRADA NETA DE CAPITALES FUÉ CRUCIAL 

PUES, COMO SE SABE, ES A TRAVÉS DE LA CUENTA DE CAPITALES --

QUE SE PUEDE AMORTIGUAR LOS EMPEORAMIENTOS BRUSCOS EN LA BA-

LANZA COMERCIAL SIN FORZAR CAÍDAS EN-EL ellopucTo. Y EN EL IN-: 

GRESO. DE HECHO, FUÉ GRACIAS A ESTAS ENTRADAS DE CAPITAL, 

QUE EN EL PERÍODO 1974-75 ACTUARON EN FORMA CONTRACÍCLICA, - 

QUE AMÉRICA LATINA PUDO, MANTENER EN ESE PERÍODO UNA TASA 

CRECIMIENTO.  ECONÓMICO NO DESPRECIABLE PESE A LA SEVERA RECE-
- 

 

SIÓN QUE A LA SAZÓN AFECTABA A LAS ECONOMÍAS CENTRALES.' SIN

EMBAROTt EN VIVO CONTRASTE. CON LO OCURRIDO DURANTE LA CRISIS 

DE 1974-75, EN 1982 ESE MOVIMIENTO DE CAPITAL DESEMPEÑO-'IN 

PAPEL PROCÍCLICO. E1, AJUSTE EN LA CUENTA CORRIENTE TUVO QUE-

VENIR POR UNA REDUCCIÓN EN LAS IMPORTACIONES, LA CUAL REQUI 

• 

 

RÍO, A _sy VEz, UNA CAÍDA RUERTE.  EN EL RITMO DE CRECIMIENTO - 

DE SU PRODUCCIÓN. 

DURANTE TODA LA DÉCADA DE LOS AÑOS 80's LA ENTRADA DE CAPITA 

LES EXTERNOS A LOS PAISES DE LA REGIÓN FUÉ PRONUNCIADAMENTE 

NEGATIVA (VÉASE CUADRO 24). UNA DF LAS PRINCIPALES RAZONES -

QUE EXPLICA ESTO, FUÉ LA 'DRÁSTICA CAÍDA DE LOS FLUJOS PRIVA- 
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CUADRO 	24 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE t AFLUENCIA NETA DE CAPITAL Y 

TRANSFERENCIA DE RECURSOS 

(Miles de calmas da (llama niircentajes) 

AFILE CIA 
ARIA DE 
(»CAL (1) 

BIC33 NE10 CE 
UPILIIXES E 
IIIIERESES (2) tE 

'111~ENLIA 
MOS 

   

AÑO 

VALOR 
1-2 

~JE IE LA E(1 
Mai DE BDINffl Y SIR-
VICIOS 

1975 14.3 5.6 8.7 21,2 
19dl 32.0 18.9 13.1 12.5 
1981 39.8 28.5 11.3 10.0 
1982 20.1 38.8 -18.7 -18.2 
1983 2,9 34.5 -31,6 -30.9 
1984 10.4 37.3 -26.9 -23.7 
1935 3.0 35.3 -32.3 -29.7 
1986 9.9 32.6  -22,7 -24.0 
1997 15.4 31.4 -16,0 -14.8 
1988 5.5 34.3 -28.8 -23.4 
1989 9.6 37.9 -28.3 -20.8 
1930 18.4 34.4 -16.0 -10.6 
1931 36.0 29.3 6.7 4.4 

FUENTE: CEPAL. 
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DOS A LA REGIÓN, A CAUSA DE LA BAJA CONSIDERABLE DE LOS PRES 

TAMOS DE LOS BANCOS PRIVADOS, QUE HASTA 1982 HABÍAN ALCANZA-

DO NIVELES ALTOS, SEGÚN EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARRO-

LLO, EL INGRESO DE CAPITALES ALCANZÓ DURANTE EL PERIODO DE -

1979-81 UN PROMEDIO DE 37 000 MILLONES DE DÓLARES Y COMENZÓ-

A DESCENDER DE 1982 EN ADELANTE, SIENDO DE SOLO 6 400 MILLO-

NES DE DÓLARES ANUALES EN 1982-85. PARA COMPENSAR ESA DECLI-

NACIÓN Y MANTENER AL DÍA LOS PAGOS POR CONCEPTO DE INTERESES 

DE LA DEUDA EXTERNA, LOS PAISES DE AMÉRICA LATINA INCREMENTA 

RON DE MANERA SOSTENIDA SUS EXCEDENTES COMERCIALES A BASE DE 

DRÁSTICAS REDUCCIONES DE LAS IMPORTACIONES "... EN LA ACTUAL 

CRISIS, LOS PRESTAMOS BANCARIOS NUEVOS PARA TODAS LAS NACIO-

NES MENOS DESARROLLADAS DISMINUYERON 55% ENTRE 1981 Y 1983;-

EN LO QUE RESPECTA A LATINOAMERICA, LA CAÍDA (INCLUYENDO PRE 

STAMOS INVOLUNTARIOS) FUÉ DE 80%, Y HUBO DISMINUCIONES ADICI 

ONALES EN 1984 Y 198541. 

DESDE 1989 LA SITUACIÓN ANTERIOR COMIENZA A CAMBIAR, DE ACU-

ERDO CON LA CEPAL EL TOTAL NETO DE NUEVOS FLUJOS PRIVADOS HA 

CIA AMÉRICA LATINA DESDE 1989 A 1991 SE INCREMENTÓ CASI 7 VE 

CES. ESTE DRASTICO AUMENTO Y EN MENOR MEDIDA UNA REDUCCIÓN - 

EN LOS PAGOS NETOS POR CONCEPTO DE UTILIDADES E INTERESES, - 

DIERON COMO RESULTADO QUE EN 1991, POR ITIMERA:VEZ DESDE EL 

AÑO DE 1981, LA TRANSFERENCIA NETA DE FLUJOS FINANCIEROS CAM 

BIO DE DIRECCIÓN Y SE TORNARON POSITIVOS. DE ESTA FORMA, LA

SALIDA NETA DE 16 000 MILLONES DE DÓLARES EN EL'AÑO DE 1990- 

SE CONVIRTIÓ EN 1991 EN UNA- AFLUENCIA CERCANA A. 7 000 MILLO-.  

NES DE DÓLARES. 

  

6. David. Felix, Desenlaces Alternativos de la Crisis Deudora latinoalle 
ricana: Leccióhos del Pasado, ,Investigación zconómic,.  NULU 
abril-junie de 1999., P,  91,  
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ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTE CRECIMIENTO DE LOS FLUJOS DE 

CAPITAL HACIA AMÉRICA LATINA HA SIDO RESULTADO DEL REINGRE-

SO DE LA REGIÓN A LOS MERCADOS DE CAPITAL Y NO DE LA REAPER 

TURA DE LOS PRESTAMOS BANCARIOS. ESTOS FLUJOS SE CONCENTRA-

RON EN BUENA MEDIDA EN BRASIL Y MÉXICO (LOS PAÍSES MAS GRAN 

DES DE LA REGIÓN), LOS CUALES RECIBIERON CASI EL 70% DEL TO 

TAL (VER CUADRO 25). 

B.2 COMPOSICIÓN DEL FLUJO. 

AL MISMO TIEMPO, LA COMPOSICIÓN DEL FLUJO DE CAPITALES (DES 

DE EL PUNTO DE VISTA DE SUS RECEPTORES) HA VARIADO EXTRAOR-

DINARIAMENTE. EL SECTOR GUBERNAMENTAL CRECIÓ SU PARTICIPA—

CIÓN EN LA RECEPCIÓN DE FINANCIAMIENTO EXTERNO DURANTE EL - 

PERIODO POSTERIOR A 1974. ASÍ, MIENTRAS QUE EN LA DÉCADA RE 

PRESENTÓ EL 30.1% DEL FLUJO TOTAL DE CAPITALES, EN 1971-73-

FUÉ DE SOLO 25.6% (VÉASE CUADRO 23). 

OBVIAMENTE, EL FENÓMENO CONTRARIO SE DIO EN EL SECTOR NO GU 

SERNAMENTAL!  EL CUAL ES EXPLICADO POR EL COMPORTAMIENTO DE-

SU SECTOR REAL2"( CON TASAS DE 55.9%'Y 51% RESPECTIVAMENTE) 

PUES EL SECTOR MONETARIO!/PERMANECIÓ PRÁCTICAMENTE IGUAL ;.-

:(10.1% 1Y18.8% RESPECTIVAMENTE). 

SIN EMBARGO, DURANTE LA RECESIÓN DE LOS 80's, LA PARTICIPA-

CIÓN DEL SECTOR MONETARIO EN EL FINANCIAMIENTO EXTERNO SU--

DIO AL 27% DESDE UN 17.4% ENTRE 1974-79, EN TANTO QUE EN EL 

GOBIERNO BAJO DEL 33% AL 20.6%. ESTAS TENDENCIAS SE DEBEN:-

a) A LA AMPLIA DESREGULACION DE LA INTERMEDIACIÓN FINANCIE-

RA EN MUCHOS DE LOS PAISES DE AMÉRICA LATINA, b) !A LAS DIEM 

7. Préstamos s inversiones directas y de portafolio en empresas del 
sector real. 

8. Préstaeos recibidos por los bancos residentes en los paises de - 
América Latina, 



ARGENTINA 	 1.4 	 0.5 	 5.1 

BRASIL 	 0.2 	 0.4 	 11.6 

CHILE 	 1.1 	 2.0 	 1.7 

MÉXICO 	 0,7 	 8.4 	 16.1 

VENEZUELA 	 1,0 	 1.8 	 4.8 

REGIONAL 	 0.6 	 0.2 	 0.8 

TOTAL 	 5.0 	 13.4 	 40.1 

FUENTE: Salomon Brothers. Flujos de Capital Privado a Améri-
ca Latina 
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CUADRO 	25 

PRINCIPALES DESTINOS DE LOS FLUJOS DE CAPITAL PRIVADO A 

AMÉRICA LATINA 

(Miles ds millones Ce *ares) 
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RENCIAS POSITIVAS DE TASAS DE INTERÉS EN DÓLARES ENTRE EL MER 

CADO INTERNO E INTERNACIONAL, Y c) A LA FALTA DE RESTRICCIO-

NES AL MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE CAPITALES A CORTO PLAZO. 

EL REGRESO A LA INVERSIÓN DIRECTA TIENDE A BAJAR DURANTE LOS 

PERIODOS RECESIVOS Y A SUBIR EN LOS EXPANSIVOS DE LA ACTIVI-

DAD ECONÓMICA INTERNACIONAL. POR LO TANTO, LA DEMANDA DE DI-

VISAS PARA SU REPATRIACIÓN TIENDE A BAJAR CON LA DISMINUCIÓN 

DE POSIBILIDADES DE EXPORTACIÓN DE LOS PAISES DE AMÉRICA LA-

TINA Y A SUBIR EN LA SITUACIÓN CONTRARIA. ES DECIR,TIENDEN A 

ESTABILIZARSE LOS DESEQUILIBRIOS DE LA BALANZA DE PAGOS DEN-

TRO DE LOS CICLOS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA MUNDIAL. 

DURANTE LA DÉCADA DE LOS AÑOS 70's EXISTIÓ UN CAMBIO SIGNIFI 

CATIVO EN EL FINANCIAMIENTO EXTERNO DE AMÉRICA LATINA, EN FA 

VOR DEL ENDEUDAMIENTO EN CONTRA DE LA INVERSIÓN DIRECTA. MI-

ENTRAS QUE EN EL PERIODO 1971,73 LA INVERSIÓN DIRECTA REPRE-

SENTABA EL 24.4% DEI, FLUJO DE CAPITAL EXTERNO, EN 1974,80 BA 

JO A 17% (VÉASE CUADRO 26). 

EL FLUJO DE CAPITAL EXTERNO HACIA LOS PAISES EN FORMA FUNDA-

MENTALMENTE DE DEUDA, CON CLARA PÉRDIDA DE LA IMPORTANCIA 'DE 

LA. INVERSIÓN DIRECTA HA AUMENTADO DECISIVAMENTE EL. q,EVERAGE''' 

DEL FINANCIAMIENTO DEL CAPITAL RESIDENTE. EN LOS PAISES!  ES , 

DECIR, UNA MAYOR PARTE DEL RIESGO DE INVERSIÓN liVPASADO A - 

SER ASUMIDO DIRECTAMENTE POR LOS PAISES PRESTATARIOS, 

SE CREÍA QUE CON EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO, EN EL LARGO PLAZO 

SI LA RENTABILIDAD DEL EMPLEO QUE SE LE DIERA AL CAPITAL DEU 

DA SUPERARA LA TASA DE INTERÉS, EXISTIRLA UNA MAYOR RENTABI-

LIDAD ECONÓMICA PARA EL CAPITAL PROPIO DE LOS RESIDENTES DEL 

PAÍS. EN CASO CONTRARIO, PARTE DEL RETORNO A LA INVERSIÓN --

PROPIA DE LOS RESIDENTES SERA TRASPASADO A LOS PRESTATARIOS-

EXTERNOS. EN ESTO RESIDE LA IMPORTANCIA DE DETERMINAR EL DES 
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CUADRO 	26 

EVOLUCIÓN DEL FLUJO DE INVERSIÓN DIRECTA 
EN AMÉRICA LATINA 

(Miles de millones de dólares) 

PERIODO VALOR % DEL SALDO DE CUENTA DE CAPITALES 
DE LA,BALANZA DE PAGOS 

1971-80 3.674 19.1 

1971-73 2.796 24.4 

1974-75 3.696 	. 16.4 

1976-79 3.971 16.9 

1980-82 3.520 18.2 

1983-65 2.198 11.4' 

1986-88 1.604 '84 

FUENTE; Fondo Monetario Internacional, Estadísticas de Balan-
za de Pagos, varios números. 
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TINO Y RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN GENERADA POR EL ENDEUDA-

MIENTO EXTERNO. 

ES DE LLAMAR LA ATENCIÓN, QUE DURANTE LA DÉCADA DEL 70, LAS-

BAJAS TASAS DE INTERÉS HICIERON EL ENDEUDAMIENTO MAS ATRATI-

VO QUE LA INVERSIÓN DIRECTA, SIN EMBARGO, LA RECESIÓN DE --

1980-82 CON ALTAS TASAS DE INTERÉS Y POCA RENTABILIDAD DE LA 

INVERSIÓN REAL, OBLIGÓ A LOS PAISES DE AMÉRICA LATINA A PA-

GAR EL INTERÉS A LOS ACREEDORES EXTERNOS CON LA RENTABILIDAD 

DE SU CAPITAL PROPIO, Y CON LA DISMINUCIÓN DE SU RIQUEZA PRO 

PIA. 

SU PAGO COMO SE PUEDE VER EN EL CUADRO 24, ES FINANCIADO CA-

SI COMPLETAMENTE POR LAS EXPORTACIONES NETAS DE MERCANCÍAS.-, 

AMÉRICA LATINA ESTA EXPORTANDO CAPITAL REAL PARA PAGAR LOS -

SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DEUDA EXTERNA, Y ESTO ES LO QUE-

REPRESENTA UN CAMBIO EN LA INSERCIÓN DE AMÉRICA LATINA EN EL 

SISTEMA CAPITALISTA MUNDIAL.'ESTAS MAGNITUDES QUE LA REGIÓN. 

ESTA PAGANDO ÚNICAMENTE POR UTILIDADES E INTERESES SON MUY 

GRANDES EN COMPARACIÓN A CUALQUIER, INDICADOR MACROECONÓMICO-

DEL CONJUNTO DE LA REGIÓN Y SIGNIFICA EL 6% DEL PIB Y EL 33% 

DE LA INVERSIÓN BRUTA. 

DENTRO DEL CUADRO GENERAL DE LA REGIÓN DE DECLINACIÓN DE LA- 

IMPORTANCIA DE LA INVERSIÓN 'DIRECTA, SE PUEDE OBSERVAR EN EL 

CUADRO 27, QUE LOS PAISES COMO BRASIL, MÉXICO Y CHILE: LA RE=• 

CIBEN EN UNA PROPORCIÓN MAYOR QUISU PARTICIPACIÓN. EN EiyIp 

DE LA REGIÓN. 

TASAS DE INTERÉS DE LA DEUDA EXTERNA.;  

LA DEUDA EXTERNA DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA. PUEDE SER - 

DE DOS TIPOS: 1) UNA CON TIPO DE INTERÉS FIJO EN. EL MOMENTO- 

DE PACTARSE EL PRÉSTAMO (GENERALMENTE SE TRATA DE PRÉSTAMOS- 
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CUADRO 	27 

PARTICIPACIÓN RELATIVA DE LOS PAISES DE AMÉRICA LATINA EN LA 
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN 1980 Y 1990 

PAIS INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 
1 9 8 O 	1 9 9 O 

PIB(1980) PIB(1990) 

BRASIL 40.6 34.6 36.8 36.5 

MÉXICO 28.8 28.6 24.0 22.6 

ARGENTINA 9.1 6.2 9.8 9.4 

VENEZUELA 1.4 8.7 6.8 8.8 

COLOMBIA 0.7 5.6 4.4 5.4 

PERO 0.9 3.3 3.9 3.2 

CHILE 4.3 2.6 3.2 3.3 

TOTAL DE LOS- 
7 PAISES PRIN 
CIPALES. 	- 85.8 89.6 88.9 89.2 

RESTO DE LOS 
PAISES.. 14.2 10.4 11.1 10.8 

TOTAL PR 100.0 100.0 100.0 100.0 

PUENTE: Fondo Monetario Internacional, Estadísticas de la.  
Balanza de Pagos. 
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OTORGADOS POR LOS ORGANISMOS MULTILATERALES O POR RELACIONES 

BILATERALES DE PAÍS PRESTAMISTA Y PAIS PRESTATARIO). ALGUNOS 

DE ESTOS PRÉSTAMOS TIENEN YA UN ELEMENTO CONCESIONAL, EN EL-

SENTIDO DE QUE SU TASA DE INTERÉS FIJA ESTÁ POR DEBAJO DE LA 

DEL MERCADO AL MOMENTO DE CONTRATACIÓN DEL PRÉSTAMO. 

2) OTRO TIPO DE PRÉSTAMOS TIENE INTERÉS FLOTANTE, QUE SE EN-

CUENTRA (GENERALMENTE) LIGADO A LA LIBOR. A SU VEZ, ESTA TA-

SA REFLEJA LA INFLACIÓN ESPERADA DE LARGO PLAZO Y (COYUNTU--

RALMENTE) POLÍTICAS MONETARIAS EXPANSIONARIAS O RESTRICTIVAS 

QUE LA DESVIAN DE ESA TENDENCIA. 

ES DECIR, LA TASA DB INTERÉS IMPLICITA PAGADA POR LOS PAÍSES 

LATINOAMERICANOS ESTARÍAN POR DEBAJO DE LAS DEL MERCADO EN - 

PROPORCIÓN A DOS FACTORES: a) CUANTO MAYOR SEA EL ELEMENTO - 

CONCESIONAL A LA FIRMA DEL CONTRATO DEL PRÉSTAMO; b) CUANTO 

MAYOR SEA LA PROPORCIÓN DE LA DEUDA CON TASA DE INTERÉS FIJA 

Y MAS DISTANTE LA ÉPOCA EN QUE 'SE REALIZÓ SU CONTRATO, EN --

CIRCUNSTANCIAS DE TASAS DE INFLACIÓN CRECIENTE Y/0 POLÍTICAS 
MONETARIAS RESTRICTIVAS. 

LAS TASAS DE INTERÉS  IMPLICITA NOMINALES EN DÓLARES (TANTO -
PÚBLICA COMO LA NETA) HAN ESTADO CRECIENDO CONSTANTEMENTE --

DESDE 1971, SIGUIENDO LA TENDENCIA DE LARGO PLAZO .DE LA IN--

ELACIÓN EN ESA MONEDA, Y LOS EFECTOS DE LA POLÍTICA MONETA-

RIA DE ESTADOS UNIDOS. SIN EMBARGO, EN TODO MOMENTO SE HAN - 
MANTENIDO POR DEBAJO DE LA LIBOR DEBIDO A LOS FACTORES EXPLI 
CADOS EN EL PARRAFO ANTERIOR, EN PROMEDIO, DURANTE LA DÉCADA 

DE LOS AROS 70'0 LA TASA DE INTERÉS IMPLICITA DE LA DEUDA P°  
BLICA ESTUVO 19.3% POR DEBAJO DE LA DEL MERCADO Y DE LA DEU-

DA NETA TOTAL 12.3%, 

EN PROMEDIO, DURANTE LA DÉCADA DE 1970, LOS PAISES DE AMÉRI-

CA LATINA PAGARON TASAS DE INTERÉS POSITIVAS, AUNQUE CERCA-- 



90 

NAS A CERO, PARA LA PUBLICA FUE DE 0.04% Y PARA LA NETA TOTAL 

DE 0.68%. DESDE ESTE PUNTO DE VISTA, RESULTABA CONVENIENTE A 

LOS PAÍSES DE LA REGIÓN INCREMENTAR SU ENDEUDAMIENTO EXTERNO. 

LA SITUACIÓN SE REVIRTIÓ DRASTICAMENTE DURANTE LA RECESIÓN -

DE 1980, LA TASA REAL IMPLICITA DE LA DEUDA EXTERNA FUE DE - 

MAS DEL 2%. CON POLÍTICAS MONETARIAS RESTRICTIVAS Y LA FIS-

CAL QUE NO LA COMPLEMENTA, 

PAÍSES CON SITUACIONES INFLACIONARIAS Y TASAS DE INTERÉS REA 

LES NEGATIVAS O CERCANAS A CERO ESTIMULAN A SUS INDIVIDUOS - 

Y EMPRESAS A ENDEUDARSE PARA INVERTIR CON EL SÓLO PROPÓSITO-

DE BENEFICIARSE DE LA INFLACIÓN. ESTE PROCESO LLEVA CONSISTE 

NTEMENTE A UNA MALA ASIGNACIÓN DE RECURSOS A NIVEL MACROECO-

NÓMICO. A PARTIR DEL AÑO 1974, EL PROCESO DE ACELERADO ENDEU 

DAMIENTO EXTERNO DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA, TASAS DE - 

INTERÉS REALES EN DÓLARES NULAS Y DISMINUCIÓN DE LA EFICIEN7 

CIA GLOBAL DE LA INVERSIÓN EN EL 'ÁREA, PARECE MOSTRAR QUE LA 

INFLACIÓN INTERNACIONAL HA TENIDO LOS MISMOS EFECTOS SOBRE - 

LA REGIÓN. 

. PLAZOS DE AMORTIZACIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO, 

DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN DISPONIBLE, LA EVOLUCIÓN DE  --
LOS PLAZOS DE AMORTIZACIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LOS 

PAISES DE AMÉRICA LATINA SE PUEDE. ESTUDIAR DESDE DOS PUNTOS-

DE VISTA: EL PRIMERO ES LA DIVISIÓN DEL FLUJO DE FINANCIA --

MIENTO EXTERNO, DE ACUERDO CON LA. BALANZA DE PAGOS, EN EL --

CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO; EL SEGUNDO ES EL PLAZO DE AMOR 

TIZACIÓN MEDIO DE LA DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO (CON--

TRATADA O GARANTIZADA POR ÉL). 

LAS CONCLUSIONES GENERALES NOS INDICAN QUE HA EXISTIDO UNA 

ALTA INESTABILIDAD DEL FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO y EL 'PE=  
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MODO DE AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA A MEDIANO Y LARGO PLAZO,—

HA CAÍDO APRECIABLEMENTE. ADEMAS, LA PROPORCIÓN DEL SALDO DE 

SEMBOLSADO DE LA DEUDA EXTERNA AL SERVICIO DE ELLA HA CAÍDO-

DRASTICAMENTE, FENOÓMENO QUE HACE MUY COMPRENSIBLE LOS PRO-

BLEMAS DE LIQUIDEZ Y/0 REPAGO DE LA DEUDA, ENCONTRADOS POR -

LOS PAISES DE AMÉRICA LATINA EN LOS AÑOS 80's, 

EL AUMENTO DE LOS TIPOS DE INTERÉS SE HA COMBINADO CON EL EM 

PEORAMIENTO DE LOS PLAZOS DE LA DEUDA, LO QUE HA CONTRIBUIDO 

A AUMENTAR NOTABLEMENTE EL SERVICIO TOTAL DE LA DEUDA. ESTO-

HA PRODUCIDO UNA BRECHA CRECIENTE ENTRE LOS CRÉDITOS BRUTOS-

RECIBIDOS ANUALMENTE Y LOS FONDOS QUE QUEDAN DISPONIBLES PA-

RA FINANCIAR LAS IMPORTACIONES DEL PAÍS DEUDOS. 

D.1 INESTABILIDAD DEL FLUJO DE FINANCIAMIENTO A CORTO 

PLAZO. 

ENTRE 1971 Y 1980 EL CAPITAL A CORTO PLAZO QUE ENTRÓ A LOS -

PAISES DE LA REGIÓN REPRESENTÓ, EN PROMEDIO, EL 3.3% DEL FLU 

JO TOTAL DE CAPITAL (VÉASE CUADRO 28). ES DECIR, UNA PEQUEÑA 

PORCIÓN CUYO OBJETIVO NO ERA NI LA ESPECULACIÓN NI LA INVER-

SIÓN EN PROYECTOS, SINO EL FINANCIAMIENTO DEL CRECIENTE CO-

MERCIO EXTERIOR. 

SIN EMBARGO, ESTA PROPORCIÓN HA SIDO ALTAMENTE INESTABLE.  SU 

INESTABILIDAD ES SIMILAR A LA OBSERVADA EN EL FINANCIAMIENTO 

A CORTO PLAZO DE LAS EMPRESAS NO BANCARIAS. EN LOS PAÍSES DE-

SARROLLADOS. EN LAS ETAPAS DE RECESIÓN DEL CICLO ECONÓMICO 

INTERNACIONAL (COMO EN 1969-70, 1974-75, Y 1980-82) SUBE CON 

SIDERABLEMENTE LA PROPORCIÓN DE USO DEL FINANCIAMIENTO A COR 

TO PLAZO RESPECTO A LOS PERIODO DE EXPANSIÓN ECONÓMICA. ESTE 

TIPO DE FLUJO DE CAPITALES EN LAS RECESIONES ES USADO MAS --

CON FINES DE RESOLVER PROBLEMAS DE LIQUIDEZ (FLUJO DE CAJA)-

DE CORTO PLAZO, QUE CON OBJETIVOS DE FINANCIAMIENTO DEL CO-- 
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CUADRO 	28 

EVOLUCIÓN DEL FLUJO DE FINANCIAMIENTO EXTERNO 
A CORTO Y LARGO PLAZO EN AMÉRICA LATINA 

(Porcentajes del PIB) 

PERIODO CAPITAL A CORTO PLAZA 1/ CAPLIAI,A)+DMOYLACC011is 

1971-80 3.3 96.7 

1971-73 6.1 93.9 

1974-75 16.0 84.0 

1976-79 -6.3 106.3 

1980 7.1 92.9 

1981 10.5 89.5 

1982-85 0.0 100.0 

y A menos de un ano de plazo de amortización. 

2/ A más de un año de plazo de amortización. 

2./ La suma de las columnas 1 y 2 es igual al 100%. 

FUENTE: Fondo Monetario Internacional, Estadísticas de la 
Balanza de Pagos, varios números. 
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HERCIO EXTERIOR. POR EJEMPLO EN LA RECESIÓN DE 1974-75 EL 16% 

DEL FLUJO DE CAPITAL FUE DE CORTO PLAZO, MIENTRAS QUE DURANTE 

LA EXPANSIÓN DE 1976-79 EXISTIÓ UN REFLUJO NETO (SALIDA DE CA 

PITAL) DEL 6%. 

EN LA EXPLICACIÓN DE LA INESTABILIDAD DE LA PROPORCIÓN DE FI-

NANCIAMIENTO EXTERNO A CORTO PLAZO DE LA REGIÓN, SE DEBE CON-

SIDERAR COMO UN FACTOR IMPORTANTE, ADEMAS DE LA SITUACIÓN DE-

LA ECONOMÍA MUNDIAL, LOS TIPOS INESTABLES DE CAMBIO REAL DE -

LAS MONEDAS NACIONALES 08SEVADOS EN LA REGIÓN, QUE TENDÍAN Y-

TIENDEN A CREAR VARIACIONES DE CORTO PLAZO EN EL RETORNO AL -

CAPITAL FINANCIERO ENTRE EL MERCADO DE CAPITALES INTERNO Y EX 

TERNO. 

D.2 DISMINUCIÓN DEL PERIODO DE AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA 

EXTERNA A MEDIANO Y LARGO PLAZO. 

EN EL CUADRO 29 SE PRESENTA EL PLAZO DE AMORTIZACIÓN DE LA --

DEUDA EXTERNA PÚBLICA DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA EN SU - 

CONJUNTO. ESTA DEUDA SE DESGLOSO DE ACUERDO CON LOS OFERENTES 

EN CUATRO TIPOS. LA OFICIAL BILATERAL CORRESPONDE A PRÉSTAMOS 

QUE REALIZAN DIRECTAMENTE LOS GOBIERNOS O INSTITUCIONES rió-

BLICAS DE UN PAÍS. LA OFICIAL MULTILATERAL CORRESPONDE A -INS 

TITUCIONES INTERNACIONALES COMO EL BANCO-INTERAMERICANO DE DE 

SARROLLO.. 

ENTRE 1970 Y 1980 EL PROMEDIO DE PLAZO DE AMORTIZACIÓN DE LA-

DEUDA EXTERNA PÚBLICA BAJÓ EN 25% DE 14.3 A 10.7 AÑOS.  PRACTI 

CAMENTE LA TOTALIDAD DE LA REDUCCIÓN sp pRonuJo ENTRÉ 1970 Y-

1975« DE 1975 A 1980 EL PLAZO PROMEDIO ESTUVO ALREDEDOR DE'- 

LOS LOS 10 AÑOS. 

LA CAÍDA EN EL PLAZOAMORTIZACIÓN DE LA-DEUDA EXTERNA - PÚ-

BLICA DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA:SE-EXPLICA POR,UNA DRAS 



CUADRO 	29 

PLAZOS DE AMORTIZACióN MEDIOS PONDERADOS DE LA DEUDA EXTERNA PÚBLICA 1/ 

PLAZO DE AMORTIZACIÓN (AÑOS) 

FUENTES 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

14.3 13.3 12.9 13.4 12.3 10.1 10.3 9.2 10.1 10.2 10.7 RENDISCIFICLALYPEIVALA 

FUENTE OFICIAL Ell.~1, 22.5 21.5 19.1 15.7 13.8 15.5 14.9 13.4 14.1 13.8 13.5 

FUENTE OFICIAL MULTI- 
LATERAL 23.7 22.1 21.1 23.8 25.1 22.7 22.1 19.8 19.9 20.0 20.1 

PROVEEDORES 10.4 11.0 10.7 10.8 11.2 9.1 9.1 9.9 8.8 11.9 8.7 

BANCOS I/ 8.3 6.9 7.3 10.5 9.6 5.8 6.8 7.0 8.4 8.2 8.3 

MINERO DE AROS EN QUE 
EL SERVICIO DE LA DEU 
DA 2/ IGUALA' SU SALDO 

6.5 6.7 7.2 6.3 6.6 6.8 7.1 6.4 5.2 4.5 3.4 

1/ -.- meimasa másdeIn año deplazo contraída por el sector público o garantizada por él. 
Zr - InclUye tambiéniotros tipós de intermediarios financieros privados. 

AMortiZación-de la deuda y pago de:intereses. 
Saldo de deuda desembolsada.. 

FUENTE= Banco Mundial 
Elaboración propia. 
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TICA DISMINUCIÓN EN LOS PLAZOS DE LA FUENTES BILATERALES DE 

CRÉDITO, UNA MENOS DRÁSTICA EN LAS OFICIALES MULTILATERALES 

Y DE PROVEEDORES Y EN UN AUMENTO EN LA PROPORCIÓN DE LA DEU 

DA EXTERNA CONTRAÍDA CON LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS PRI 

VADOS. ESTA ÚLTIMA FUENTE DE CRÉDITO, AUNQUE MANTUVO ESTA--

BLE EL PLAZO DE AMORTIZACIÓN DE SUS PRÉSTAMOS EN LA DÉCADA-

LOS TUVO UN 60% MAS BAJOS QUE LOS DE LOS ORGANISMOS MULTILA 

TERALES. EN 1980, PRÁCTICAMENTE LA ÚNICA FUENTE DE FINANCIA 

MIENTO A LARGO PLAZO (20 AROS) QUE QUEDABA A LOS PAISES DE-

AMÉRICA LATINA ERA LA OFICIAL MULTILATERAL. EL PLAZO BILATE 

RAL SE REDUJO A 13.5 AÑOS EN 1980, IGUAL AL DE LA MULTILATE 

RAL EN 1970. 

EL PLAZO DE AMORTIZACIÓN DE LAS FUENTES OFICIALES BILATERA-

LES HA SIDO EL QUE HA CAÍDO MAS DRASTICAMENTE: DE 22,5 A --

13.5 AÑOS (40%). SU CAÍDA HA SIDO CONTINÚA. EL MULTILATERAL 

CAYÓ DE 23.7 A 20.1 AÑOS (15%). EL DE PROVEEDORES DE 10.4 A 

8.7 AÑOS (16%). 

MIENTRAS QUE EN LOS AÑOS 70's EL 18.6% DE LOS PRÉSTAMOS VEN 

CIA A 15 0 MAS AÑOS DE PLAZO, EN LOS AÑOS 80.'8 LO.  HACIA AL- 

5.1%. LOS QUE .VENCÍAN CON 10 O MAS AÑOS 	DE PLAZO PASARON -- 

DEL 32.0% AL 14.2% RESPECTIVAMENTE.  

EL PERIODO DE GRACIA DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA HA VARIADO 

SIN TENDENCIAS ENTRE 3 Y 4 AÑOS. EL DE LA OFICIAL BILATERAL 

HA TENIDO UNA TENDENCIA DE DECRECER, BAJANDO DE .6 A' 3 AÑOS. 

LA MULTILATERAL Y LA DE LOS PROVEEDORES SE HA MANTENIDO ES 

TABLE ALREDEDOR DE 5 Y 2 AÑOS, EL DE LOS BANCO PRIVADOS HA 

SUBIDO DE 2 A 4 ANOS. 

D.3 RÁPIDA REDUCCIÓN EN EL NOMERO DE AÑOS EN QUE EL 

SERVICIO DE LA DEUDA IGUALA SU SALDO. 
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COMO SE HA VISTO, LA TASA DE INTERÉS NOMINAL DE LA DEUDA Pú 

BLICA EXTERNA HA ESTADO CONSTANTEMENTE CRECIENDO DURANTE LA 

DÉCADA DE LOS AÑOS 70's 	PERO LAS REALES, PRÁCTICAMENTE, - 

HAN SIDO NULAS (VÉASE CUADRO 30), ELLO SE PUEDE INTERPRETAR 

COMO QUE LAS TASAS DE INTERÉS FUNDAMENTALMENTE REFLEJAN EL-

RIESGO INFLACIONARIO Y QUE ÉSTE RECAE SOBRE EL DEUDOR; DE -

ESTA FORMA, LOS INTERESES CONSTITUYEN UN PAGO DE AMORTIZA--

CIÓN DE LA DEUDA EN VALOR REAL. ASÍ, LA RELACIÓN ENTRE EL -

SALDO DESEMBOLSADO DE LA DEUDA Y EL PAGO DE SU SERVICIO ---

(AMORTIZACIÓN PACTADA E INTERESES) CONSTIUTYEN EL NÚMERO DE 

AÑOS IMPLICITO DE AMORTIZACIÓN REAL DE LA DEUDA. 

CON PRÉSTAMOS QUE TENÍAN TASA DE INTERÉS FLOTANTE, AUNQUE -

EL PERIODO DE AMORTIZACIÓN CONTRACTUAL DE LA DEUDA SE MAN-•-

TENGA CONSTANTE, UN ALZA EN LA TASA DE INFLACIÓN Y CONSECUE 

NTEMENTE DE LA DEL INTERÉS NOMINAL REDUCIRÍA EL NÚMERO DE -

AÑOS IMPLICITOS DE AMORTIZACIÓN REAL DE LA DEUDA. ESTE FEO 

MENO HACE MUY COMPRENSIBLE LOS PROBLEMAS DE LIQUIDEZ Y/0 RE 

PAGO DE LA DEUDA ENCONTRADOS POR LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATI 

NA DURANTE LOS AÑOS 80's. 

PAGO DE RETORNOS Y FLUJO NETO DE FINANCIAMIENTO EXTERNO. 

DEBIDO AL RÁPIDO ENDEUDAMIENTO DE LOS PAISES DE AMÉRICA LA-

TINA CON EL EXTERIOR DURANTE LA DÉCADA DE LOS AÑOS 70's ---

(Y PRINCIPIOS DE LOS 80's) Y AL CRECIMIENTO DE LA TASA. REAL 

DE INTERÉS, EL PAGO DE RETORNOS (PAGOS AL EXTERIOR MENOS IN 

CRESOS RECIBIDOS POR ACTIVOS FINANCIEROS DESDE EL EXTERIOR) 

PASO DE 1971-73 A 1980 DE _6 441 MILLONES DE DÓLARES A 18114 

MILLONES RESPECTIVAMENTE, INCREMENTANDO CONSTANTEMENTE EL-

PORCENTAJE DEL PIB QUE SE DEBE DEDICAR A PAGAR LO. ESTE --

FUE DE 1.8% EN LOS AÑOS 1971-73 Y SUBIÓ AL 3.3% EN 1980. - 



TASA MEDIA DE 
INTERÉS (%) 2/ 	1970 	1971 	1972 

TOTAL OFICIAL 'Y 
PRIVADO 	 7-1 	7.0 	6.9 	8.3 

	
9.2 

OFICIAL BILATERAL 	4.7 	4.4 	4.9 	6-1 	6.1 

conekr. mranpanzza, 	6.8 	7.0 	7.0 	6.5 
	6.3 

PROVEEDORES 	 6.7 	7-2 	7.0 	6.6 
	7.0 

BANCOS 	 8.4 	7.9 	7.6 	9.8 
	

11.1 

1973 1974 

CUADRO 30 
AMÉRICA LATINA: PROMEDIO PONDERADO DE LAS TASAS DE INTERÉS DE LA 

DEUDA PUBLICA EXTERNA CONTRATADA 1/ 1970-1980 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 

8.4 7.5 8.0 9_5 11-2 11_5 

5.6 6.5 6.5 6.9 7.0 7.4 

7.2 7.1 7.3 6.8 6_8 7.2 

7.7 8.1 8.0 7A 8.5 9.3 

9.3 7.7 8.2 19.5 12.6 13.5 

Deuda a más de un aslo de plazo, pública o con-garantía pública. 
Calculado en base a la deuda a principios del ario. 

// 'Además:incluye instituciones financieras - privadas distintas de los bancos comerciales. 

FUENTE: Banco mundial. 
Elaboración propia- 
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DURANTE EL DECENIO DE LOS 80's, EL PAGO DE RETORNOS NETOS-

AUMENTÓ EN ALREDEDOR DE 24 329 MILLONES DE DÓLARES RESPEC-

TO DE SU NIVEL DEL DECENIO DE 1970. ASÍ MISMO, EL PORCENTA 

JE DEL PIB QUE SE DEDICA A PAGAR, SE INCREMENTO MAS DEL DO 

BLE 7.7% DE LOS AÑOS 80's Y 2.3% DE LOS AÑOS 70's, VÉASE -

CUADRO 31). 

EL FLUJO DE FINANCIAMIENTO EXTERNO BRUTO (BALANZA DE CAPI-

TALES DE LA BALANZA DE PAGOS) TIENE UN NIVEL RESPECTO AL -

PIB, SUPERIOR Y BASTANTE ESTABLE DE 1974 HASTA 1982, DANDO 

UN GRAN SALTO EN LOS AÑOS 1973-74. ESTE SALTO JUNTO CON EL 

RELATIVO POCO ENDEUDAMIENTO QUE HABÍA EN LA RECESIÓN DE --

1974-75 DETERMINÓ UNA CAÍDA DEL PORCENTAJE DE LOS RETORNOS 

NETOS EN LA BALANZA DE CAPITAL DEL 57% EN EL PERÍODO 1971-

73 AL 37% EN LOS AÑOS 1974-75 (VÉASE CUADRO 31). DE AHÍ EN 

ADELANTE ESTE PORCENTAJE AUMENTA CONSTANTEMENTE LLEGANDO -

EN LOS AÑOS 80's A SER DE 251.31. POR LO TANTO, EL FLUJO - 

NETO DE CAPITALES DE LOS.PAISES DE AMÉRICA LATINA HA ESTA-

DO CRECIENDO COMO PORCENTAJE DEL PIB, HASTA 1981. LA TRANS 

FERENCIA FINANCIERA NETA HACIA AMÉRICA LATINA, DISMINUYÓ - 

DRASTICAMENTE DURANTE LOS 80's? COMO RESULTADO DEI, RÁPIDO-

INCREMENTO DE LOS PASIVOS POR SERVICIO, LA DESAPARICIÓN DE 

LOS CRÉDITOS PRIVADOS Y LA REDUCCIÓN DE LOS PRÉSTAMOS DEL- 

EL FLUJO NETO DE CAPITALES DURANTE LA DÉCADA DE LOS AÑOS 

70's FUE DE 2,2% (3.4% DURANTE LA RECESIÓN DE 1974-75 Y;'--

1,9% EN LA DE 1980). A PARTIR DE LOS 80's, EL SALDO SE --

TRANSFORMO NEGATIVO -4.7%, TENIENDO COMO EL NIVEL MAS ALTO 

EL PERÍODO 1984-85 CON -7.2%. AS/, LOS PAÍSES DE AMÉRICA - 

LATINA SE TORNARON CADA VEZ MAS DEPENDIENTES DE LOS MERCA-

DOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, YA NO PARA PALIAR LA DEBI 



CUADRO 31 

EVOLUCIÓN DEL PAGO DE RETORNOS Y DEL FLUJO NETO DE 
CAPITAL EXTRANJERO EN LOS PR 

(en millones de dólares de 1980) 

LUX) 241110 EMIANX 
OsPTIRL CIA DE 

CAMAL 

FIMO NEO 
CetFTIP1, 

EF11»,VE CIL TE 
CAPITU, 

EICFCECLACICN IE ~S Y 
SERVICICS 

REICENDS 
IlEILS 

2.3 2.2 51.6 16.4 

1.8 1.4 57.4 12.3 

2.0 3.4 37.0 17.4 

2.5 2.4 51.5 17.5 
3.3 1.9 64.0 16.2 

7.7 -4.7 251.3 17.6 

9.4 -3.6 162.1 16.1 

8.8 -7.2 534.6 17.3 

7.0 -4.9 334.3 18.4 

6.3 -2.6 170.9 20.1 

5.6 1-6 78.5 19.2 

5.3 5.1 51.9 17.3 

1971-33 	33 068 	10 201 	9 687 	4.5 
1971-73 	11 3)9 	6 441 	4 938 	3.2 

1974-75 	22 270 	8 237 	14 033 	5.4 

1976-79 	23 427 	12 024 	11 403 	4.9 
1960 	28 293 	18 114 	10 179 	5.2 

1981-90 	13 740 	34 530 	-33 790 	3.0 

1981-83 	33 933 	33 933 	-13 000 	5.8 

1984-85 	6 800 	36 355 	-29 555 	1.6 

19E6-89 	10 175 	34 025 	-23 FEO 	2.1 

1930 	3) 330 	34 703 	-14 400 	3.7 

1931 	39 200 	30 800 	8 430 	7.2 

1932 	57 030 	M 60) 	Z7 4:10 	10.4 

FUENTE; Fpndo Monetario Internacional, Estadísticas de Balanza de Pagos, varios núme- 
ros. 
Elaboración propia. 
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LIDAD ESTRUCTURAL DE SUS PROPIOS RECURSOS PARA INVERSIÓN, 

SINO, APENAS PARA TRATAR DE CUMPLIR PARTE DE SUS CUANTIO-

SAS Y CADA VEZ MAS OBLIGACIONES CREDITICIAS. 

F. DEUDA EXTERNA 

F.I DEUDA EXTERNA BRUTA 

LOS FLUJOS DE CAPITAL PREVIAMENTE ANALIZADOS LLEVARON A -

UNA ACUMULACIÓN (TANTO BRUTA COMO NETA) DE LA DEUDA EXTER 

NA DE LOS PAISES DE AMÉRICA LATINA. DICHA ACUMULACIÓN CRE 

CIÓ CON MAS RAPIDEZ QUE EL PRODUCTO INTERNO BRUTO REGIO-

NAL, DETERMINANDO UN CONSTANTE CRECIMIENTO DE SU RELACIÓN 

CON EL (VÉASE CUADRO 32). 

LA PROPORCIÓN DE DEUDA BRUTA TOTAL (PRIVADA Y PÚBLICA) AL 

PIB DE LOS PAISES DE AMÉRICA LATINA LLEGÓ EN 1970-77 A 7.-

29.2% v 52.9% EN 1978-86 Y 61.0% EN 1987-92 (VÉASE CUADRO 

32). SIN EMBARGO, ESTE INDICE VARIA AMPLIAMENTE DE PAIS A 

PAÍS TENIENDO EN UN EXTREMO AGUATEMALA Y EN EL OTRO A GU-

YANA CON 102%. 

F.2 PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO EN EL ENDEUDA-

MIENTO, 

LA DEUDA BRUTA DEL SECTOR PÚBLICO (O GARANTIZADA POR ÉL) -

REPRESENTO DE 1975 A 1979 ENTRE 65% Y 67% DEL TOTAL, BA--

JANDO EN 1980 AL 60.6% Y VOLVIENDO A SUBIR AL 93% ENTRE -

1985 Y 1969. 1..A PARTICIPACIÓN DEL  SECTOR PÚBLICO EN EL EN 

DEUDAMIENTO EXTERNO DE AMÉRICA  LATINA VARIA  AMPLIAMENTE - 

DE PAÍS A PAÍS. LOS PAISES CON MAYOR PORCENTAJE DE DEUDA - 

EXTERNA TOTAL AL PIB, SON LOS QUE TAMBIÉN TIENEN UNA MA-- 



SERVICIO DE LA 
DEUDA/ EXPORTA 
CIONES 

EXPORTACIONES/PIB 

DÉFICIT CTA 
CORRIENTE/PIB 
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CUADRO 	32 

INDICADORES MACROECONÓMICOS DE LA 	DEUDA EXTERNA 
(Porcentajes) 

TIPO DE 
SITUACIÓN 
ECONÓMICA 1970-1977 	1978-1986 1987-1992 

PIB 5.4 2.3 2.9 

DEUDA EXTERNA 23.9 14.9 1,5 

DEUDA EXTERNA/PIB 29.2 52.9 61.0 

INFLACIÓN 43.7 187.2 347.9 

EXPORTACIONES 22.2 6.5 10.2 



DURANTE LOS 80's EL SECTOR PÚBLICO FINANCIÓ EL GRUESO DE-

LA TRANSFERENCIA NETA AL EXTERIOR (ALREDEDOR DEL 70%), LO 

QUE DEPENDIÓ EN GRAN MEDIDA DEL GRADO DE AUTONOMÍA DE LAS-

FINANZAS PÚBLICAS. 
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YOR PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO EN EL ENDEUDAMIENTO: 

GUYANA 82.3%, BOLIVIA 84.4%, PANANA 76.1%, NICARAGUA 100% 

Y COSTA RICA 90.2%. 

LOS ALTOS PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN EL ENDE 

UDAMIENTO EXTERNO DE AMÉRICA LATINA REFLEJAN PRINCIPALMEN 

TE LA IMPORTANCIA DEL SECTOR PÚBLICO DENTRO DE LAS ECONO-

MÍAS DE LOS PAÍSES DE LA REGIÓN, Y SECUNDARIAMENTE, QUE -

EL SECTOR PRIVADO (FUNDAMENTALMENTE EN LOS PEQUEÑOS PAÍ—

SES) NO ES SUFICIENTEMENTE CONOCIDO EN EL MERCADO INTERNA 

CIONAL DE CAPITALES COMO PARA OBTENER PRÉSTAMOS SIN GARAN 

TIA PÚBLICA. 
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CONCLUSIONES 

LAS DOS DÉCADAS QUE SIGUIERON AL TÉRMINO DE LA SEGUNDA GUERRA 

MUNDIAL FUERON LA EDAD DORADA DEL "KEYNESIANISMO" EN LAS ECO-

NOMÍAS CAPITALISTAS CENTRALES. UN GRAN DESARROLLO DEL SISTEMA 

CON UNA GRAN FASE LARGA DE ELEVADO CRECIMIETO DE LOS PAISES -

CAPITALISTAS, Y COMO UNA DE LAS EXPRESIONES DEL DESARROLLO DE 

SIGUAL, UN CRECIMIENTO MENOR EN LOS PAISES SUBDESARROLLADOS,-

COMO AMÉRICA LATINA. 

UN RASGO NOTABLE DE LA EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA MUNDIAL, LO - 

CONSTITUYE EL ACELERADO RITMO DE EXPANSIÓN DE LOS INTERCAM --

BIOS INTERNACIONALES. EL COMERCIO MUNDIAL CRECIÓ MAS VELOZMEN 

TE QUE EL PRODUCTO, ESTA EVOLUCIÓN CONTRASTA CON LA EXPERIEN-

CIA DEL PERÍODO INMEDIATAMENTE PRECEDENTE. ASÍ LA CRECIENTE - 

APERTURA DE LAS ECONOMÍAS NACIONALES NO SERÍA UN FENÓMENO PRI 

VATIVO DE LAS ÚLTIMAS DÉCADAS. EN ÉSTAS MAS BIEN PARECERÍA HA 

BERSE RECUPERADO UNA TENDENCIA HISTÓRICA MUY ANTIGUA, QUE SE-

DEBILITO HASTA CAMBIAR DE SIGN EN EL PERÍODO DE ENTRE GUE -- 

ERAS. 

LA EXPANSIÓN DEL COMERCIO ES EXPLICADO, POR SU PRECIO RELATI-

VO Y EL VOLUMEN FÍSICO RESPECTO AL MOVIMIENTO GENERAL DE PRE-

CIOS EN DÓLARES. EL CRECIMIENTO DEL VOLUMEN FÍSICO FUE MENOR-

EN LOS AÑOS 70's QUE EN LOS AÑOS 60's Y 80's. EN CAMBIO EL --

PRECIO RELATIVO, ESTUVO DECRECIENDO EN LOS AÑOS 60's Y 80's Y 

CRECIO VIGOROZAMENTE EN LOS AÑOS 70's. EL PRIMER FENÓMENO SE 

EXPLICA POR LA SITUACIÓN RECESIONARIA DE LOS SETENTAS, EL SE-

GUNLO POR LOS EFECTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL PRECIO REAL - 

DEL PETRÓLEO. CONCLUIMOS QUE, EL VOLUMEN FÍSICO SE REALIZO EN 

LAS ETAPAS DE EXPANSIÓN ECONÓMICA, Y EL CRECIMIENTO DE LOS --

PRECIOS RELATIVOS EN LAS RECESIONES. 

SIN EMBARGO, LA ACTIVIDAD ECONÓMICA MUNDIAL HA EXPERIMENTADO-

UNA DISMINUCIÓN DE LARGO PLAZO, DESDE LA DÉCADA DE LOS AÑOS - 

70', AGRAVADA DESDE 1974. 
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SE CONCLUYE RESPECTO DE LAS ECONOMÍAS DE AMÉRICA LATINA QUE-

LA IMPORTANCIA DEL SECTOR EXTERNO SOBRE EL PRODUCTO INTERNO-

BRUTO, SE HA INCREMENTADO DESDE LA DÉCADA DE LOS AÑOS SESEN-

TA. DIRECTA O INDIRECTAMENTE EL CHOQUE PETROLERO DE LOS AROS 

SETENTA, OCASIONO LA ACELERACIÓN DEL GRADO DE IMPORTANCIA EN 

LA DÉCADA. EN LOS AÑOS OCHENTA, ES EXPLICADO POR EL PESO DE-

LOS SERVICIOS FINANCIEROS, ORIGINADOS POR LA DEUDA EXTERNA. 

EXCLUYENDO LOS PAISES PETROLEROS, EL AMPLIO DESARROLLO DEL -

SECTOR EXTERNO EN LOS AÑOS 70's (PARA LA MAYORÍA DE LOS PAI-

SES DE AMÉRICA LATINA) FUÉ MAS UN FACTOR COMPENSATORIO DE --

LOS DESEQUILIBRIOS CAUSADOS POR EL CHOQUE PETROLERO, QUE UN-

ELEMENTO PROPICIADOR DE CRECIMIENTO, LA CONDICIÓN DE PAÍS PE 

TROLERO NO FUÉ CONDICIÓN SUFICIENTE PARA ACELERAR EL CRECÍ--

MIENTO DURANTE LA DÉCADA. DE 1980, EN ADELANTE HA SIDO UN PE 

RÍODO DE BAJAS TASAS DE CRECIMIENTO, PRODUCTO DEL REAJUSTE 

DE LAS ECONOMÍAS REGIONALES A LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS SEGUI 

DAS EN LA DÉCADA PREVIA Y AL ESTANCAMIENTO DE LA ECONOMÍA --

MUNDIAL. 

PARA LA REGIÓN EN SU CONJUNTO (AUNQUE NO NECESARIAMENTE PARA 

CADA UNO DE LOS PAÍSES) LA EXORBITANTE DEUDA EXTERNA ACUMULA 

DA ES RESPONSABILIDAD DE LA BANCA TRANSNACIONAL, DE LOS GO— 

BIERNOS DE LOSPAISES.INDUSTRIALES, Y DE DOS GOBIERNOSY LAS 

CLASES DIRIGENTES DE LOS PAÍSES DEUDORES.-  EL SERVICIO DE ELLA'  

ES IMPOSIBLE SOBRE LA BASE DE COMPRIMIR LAS ECONOMÍAS DEUDO 

RAS Y REDUCIRLAS AL ESTANCAMIENTO.EL EFECTO DEL ENDEUDAMIEN 

TO SOBRE EL MANTENIMIENTO DE UNA RELATIVA ALTA TASA DE'CR1-

CIMIENTO EN EL PERIODO POSTERIOR . A 1974, HABRÍA SIDO, .MASIM 

PORTANTE DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA - DEMANDA,AGRAPAOA Y FI' 

NANCIAMIENTO DE IMPORTACIONES QUE UN ESTIMpi3ODELVCAPACI--

DAD 'Y EFICIENCIA PRODUCTIVA. ES ADEMAS INMORAL QUE LAS . POL1_ 

TICAS MONETARISTAS CARGEN EL PESO DE LA.UEUDA, POR MEDIO- DEL 

DESEMPLEO Y LAS REDUCCIONES DE LOS SALARIOS REALES, A:LAS.GE' 

NERACIONES ACTUALES Y FUTURAS DE TRABAJADORES, QUE NADA ,TU 
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VIERON QUE VER CON ELLA. ES POR ELLO IMPRESCINDIBLE QUE EL-

COSTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA SE COMPARTA ENTRE LOS RESPON 

SABLES DE ELLA Y LOS QUE DISFRUTARON DE SUS EFIMEROS FRUTOS. 

EN PROMEDIO, DURANTE LA DÉCADA DE LOS AÑOS 70's, LOS PAISES 

LATINOAMERICANOS PAGARON TASAS DE INTERÉS REALES POSITIVAS, 

AUNQUE CERCANAS A CERO. LA SITUACIÓN CAMBIO DRAMATICAMENTE-

DURANTE LOS AÑOS 80's, DONDE LAS ALTAS TASAS DE INTERÉS Y -

LA POCA RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN REAL, OBLIGO A LOS PA-

ISES APAGAR LOS INTERESES DE LA DEUDA CON LA RENTABILIDAD-

DE SU CAPITAL, Y QUIZAS, CON LA DISMINUCIÓN DE SU PROPIA RI 

QUEZA. 

LAS CONCLUSIONES SOBRE LOS PLAZOS DE AMORTIZACIÓN DEL FINAN 

CIAMIENTO EXTERNO SON COINCIDENTES CON LAS ENCONTRADAS PARA 

EL MERCADO INTERNACIONAL DE CAPITALES, HA EXISTIDO UNA ALTA 

INESTABILIDAD DEL FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO Y EL PERIODO 

DE AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA A MEDIANO Y LARGO PLAZO. ESTE - 

HA CAÍDO APRECIABLEMENTE. ADEMAS, LA PROPORCIÓN DEL SALDO- 

DESEMBOLSADO DE LA DEUDA EXTERNA AL SERVICIO DE ELLA HA CA1 

DO DRASTICAMENTE, FENÓMENO QUE HACE COMPRENSIBLE LOS PROBLE 

MAS DE LIQUIDEZ Y/0 REPAGO DE LA DEUDA, ENCONTRADOS POR LOS 

PAISES DE AMÉRICA LATINA EN LOS AÑOS 801s. 

AUNQUE EL FLUJO DE FINANCIAMIENTO EXTERNO BRUTO (BALANCE DE 

LA CUENTA DE CAPITAL DE LA BALANZA DE PAGOS) 'TIENE UN POR—

CENTAJE DEL PIB REGIONAL BASTANTE ESTABLE E IMPORTANTE DES- 

DE 1974 A 1980, LA PROPORCIÓN DEL FLUJO NETO DE CAPITAL -- 

(FLUJO BRUTO MENOS RETORNOS NETOS) HA ESTADO CAYENDO CONSTA 

NTEMENTE DESDE 1974. LA REGIÓN EN SU CONJUTO TIENE CADA VEZ 

MAS DIFICULTADES EN GENERAR SU FLUJO NETO DE CAPITALES EX--

TERNOS. 

EN UNA REFLEXIÓN MAS GENERAL, TODO. EL MOVIMIENTO DE LAS RE 

LACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES DE AMÉRICA LATINA, PARE 

RECEN SER EXPRESIÓN DE UN PROCESO MUCHO MÁS 	EL -FUN- 

CIONAMIENTO DEL SISTEMA CADA VEZ MAS GLOBAL E INTEGRADO. 
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SIENDO ESTA LA TENDENCIA, NO SE EXPRESA COMO UN PROCESO LI-

NEAL, SINO, A TRAVÉS DE AVANCES Y RETROCESOS DURANTE LARGOS 

PERÍODO, QUE EN SU CONJUNTO EXPRESAN LA TENDENCIA A LA GLO-

BALIZACIÓN E INTEGRACIÓN. A PESAR DE QUE POR PERÍODOS SE DEN 

VERDADEROS PROCESOS DE RUPTURA DEL PROCESO DE GLOBALIZACIÓN 

E INTEGRACIÓN DEL SISTEMA. TODO EL PERÍODO ANALIZADO, Y PAR 

TICULARMENTE LA DÉCADA DE LOS 70's, ES UN PERIODO DE GLOBA-

LIZACIÓN E INTEGRACIÓN. 

ES INDISPENSABLE QUE LA GLOBALIZACIÓN DESEMBOQUE EN UN VER-

DADERO NUEVO ORDEN ECONÓMICO MUNDIAL, QUE NO SÓLO SIGNIFI—

QUE EL PREDOMINIO DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES Y DE LAS-

GRANDES POTENCIAS ECONÓMICAS, SINO QUE INCORPORE AL VASTO -

CONJUNTO DE PAÍSES EN DESARROLLO, ACTUALMENTE MARGINADO DE-

LAS CORRIENTES COMERCIALES Y DE CAPITAL. 
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