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I N T R o o u e e I o N 

La celebración de las reuniones enmarcadas en el OiSlooo -
Norte-Sur*, obedecen a los intentos que los pafses de la c~ 
~unidad internacional han pretendido establecer para cambiar 
las directrices existentes en las relaciones económicas a -
nivel mundial, durante los úl ti1nos <:iños. La oublicaci6n -
del Informe erandt y la aprobación por la Asamblea General 
de las resoluciones relativa~ ~ la serie de negociaciones -
globales fueron consideradas como alternativas para reanu-
dar al 01a1ogo Norte-Sur y. de está manera, celebrar la Re~ 
ni6n Internacional sobre Cooperación y Oesa~rolla, misma -
que estaba encaminada a reactivar los procesos de negocia-
ciones en el seno de las Naciones Unidas. 

El desarrollo del sistema capitalista mundial, propiciado -
por el advenimiento de la revolución industrial y posterio~ 

mente con el surgimiento de nuevos imperios coloniales. de
term1n6 el desarrollo de las relaciones económicas, polfti
cas y sociales de los pafses de Asia, Africa y América Lati 

* El concepto Norte-Sur, ha sido ut;iiz~uv v~•~ i~entificar las -
negociaciones ecor.6mlc~s entre 1os pafses del norte, ubicadas -. 
en el Hemisferio Norte y los pafses del Sur, ubicados en el He
misferio Sur. Obedece tambi~n a la hipótesis de que las diferen 
etas económicas, pol1ticas y sociales se dan en el Norte "desa::
rrollado" y en el Sur "subdesarrollado". (Mas adelante se hace 
menc16n ~ estos conceptos). Según señala el Informe Srandt "el 
Norte es mucho m!s rico qu~ el Sur. cuenta con más del 90% de -
la industria manufacturera mundial, la mayorfa de las patentes 
y de nueva tecnologfa pertenecen a las corporaciones multinacio 
nales del Norte, las cuales manejan gran parte de las invers10::: 
nes y comercio mundial de materias primas y manufacturas ••• do
minan el sistema económico internacional, sus nonnas y regula-
cienes, las Instituciones 11,Jnetarias y financieras y las de co
mercio internacional •••••• • Mientras que el Sur carece de las 
necesidades m!s elementales: vivienda, vestido, alimentaci6n, -
salud. 



na, esa expan;i6n ocasionó una inequitativa divisi6n inter
nacional del trabajo, en la que el sistema capitalista mun
dial condicionó una serie de relaciones centro-periferia**. 
Dichas relaciones se caracterizaron por importaciones de m~ 
terias primas para el desarrollo econ6mico de los pafses d~ 

sarrollados••• y de importaciones de productos ~ar.ufacture

ros, que m~s tarde originarfan una desigual distribuci6n de 
beneficios para los pafses en desarrollo, y que posterior-
mente se acrecentarían a partir de la Segunda Guerra Mundial. 

El deterioro de las r~laciones económicas internacionales -
en los Qltimos aílo~. h~ puesto ~e m~nifiP~:n l~ cris1s del 

orden económico vigente, basado en una inequitatfva división 
internac:i,.,nal del trabajo y en el despojo de los recursos -
naturales de los pafses en desarrollo por los pafses desa-
rrollados. Ante esta situación, los pafses en Jesarrollo -

•• El concepto "centro-periferia" ha sido utilizado por teóricos -
de la dependencia, para asignar a un grupo de pafses que al in
terior del sistema capitalista lograron diferentes grados de de 
sarrollo, en este caso, el centro fue el ~ue alcanzó mayor des!: 
rrollo, mientras que la periferia fue subordinada a ese desarro 
llo (Asia, Africa y América Latina). También son utilizados --= 
los conceptos "metr6p0l i-satél i te". para conocer 1 as d1 feren·· 
c1as en~re pafses "desarrollados" y pafses "subdesarrollados". 
Por lo que respecta a la teorta de la Dependencia, surge. en la 
década de los sesenta, del pensamiento latinoamericano sus pri!!. 
cipales representantes: André Gunder Frank, Ruy Mauro Marini, -
Vania Sambirra, entre otros, elaboraron un an~lisis propio que 
pudiera comprender las causas del atraso y miseria de la reali
dad latinoamericana. 

~ M.1s adelante, en el desarrollo del presente trabajo, nos referi_ 
mos con frecuenc~o a los pafses desarrollados y en desarrollo -
de acuerdo a la denominación de las Naciones Unidas. conceptos 
que de alguna manera pueden identificarse con el esquema centro 
-periferia. Existe una diversidad de enfoques parJ designar a 
los pafses "industrial izados• y "en vfas de desarrollo". paf ses 
"ricos" y pafses "pobres~. 



vieron la necesidad de restaurar esa relaci6n, mediante el 
establecimiento de un Nuevo Orden :con6mico Internacional -
(NOEI), mismo que ha quedado plasmado en documentos que no 
se aplican, lo que demuestra el poco poder de negociac~6n -
de sus impulsores. 

Asf a partir de la década de los sesenta, con el sur')imi'!n
to de nuevas Estados a la vida 1ndeoendiente, éstos se ola~ 
tean como objetivo fundamental: la· transformací6n de las r~ 
laclones económicas internacionales y la lucha contra el CQ 
lonlaltsmo y el lmpertali~~o. as! mismo, pugnan por cambios 
en la d1vis16n Internacional del trabajo y en las relacio-
nes económicas y ooli~lca~ ~Qn [~rc~J y Est~dos Unidos, di
visión que, históricamente los ha relegado al papel de sumi 
nistradores de mano de obra, materias primas y de productos 
alimentarios baratos. 

Como una manera de canalizar e1 descontento de una parte -
del mundo que recl<i1T1a::ia a dlf~rent'2'" niveles- tratos m&s equi 
tativos, se empezaron a entablar negociacíones entre los -
pafses en desarrollo y los paises desarrollados; tales neg2 
cfaciones se dieron en el marco de reuniones como las de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercío y Desarr2 
11v {~~CTAD) y Pn resoluciones de las Naciones Unidas para 
el establecimiento de un nuevo orden econO!'li co int:ernaciuua1 
en el periodo de los a~os sesenta. 

Dentro de este contexto y auspiciada por 1a Organ1zaci6n de 
Pafses C~pcrtadores de Patr61eo (~PEP), en 1975 se celebr6 
en Parfs, a iniciativa de Arabia Saudita -misma que fue re
cogida m&s tarde por Francia- la Conferencia sobre Cooper~ 
ci6n EconOmfca Internacional enmarcada en el Oi&logo Norte
Sur. La finalidad de esta r~un16n fue la de establecer fu~ 
ra de las Naciones Unidas, un foro de negociaciones en el -



que se discutieron entre las ndciones productor3s y consumi 
doras, el suministro ae petróleo y el nivel de sus precios. 
Por otra parte, se intentó encontrár fórmulas para poner en 
vigor los principios de un nuevo orden económico internaci~ 
nal e incluir los te~as relacionados con las materias pri-
mas, el financiamiento y el desarrollo. 

Sin e~bargo, los fr~c~sos oor establ~cer un n1Jevo orden ec~ 
nomico internacional en ld ~í~ad de la d~cada pasada y la -
crisis económica mundial plantearon nuevamente la necesidad 
de racionalizar los energéticos y reanudar negociaciones -
econOmlcas internacionales, tanto iuera como dentro de los 
organismos internacionales. 

Este hecho ocasionó la celebración de la Reunión !nternaci~ 

nal sobre Cocperdci6n y Oes~rrollo en la que participaron -
Jefe; de Estado de pafses desarrollados y en desarrollo. La 
Reunión fue el resultado de las recomendaciones que presen
tara el Informe de la Comisi6n Srandt ante la Asamblea Gen~ 
ral de las Naciones Unidas. El Informe ana11z6 los proble
mas que enfrentan los paises en desarrollo, como el de la -
transferencia de recursos hacia los pafses en desarrollo, -
la necesidad de un programa alimentario global y ei inicio 
de un proyecto de reforma al orden económico existente, en
tre otros aspectos. 

La reun;ón estuvo orlentdda a 11egar a ~n entend~~iento que 
permitiera desbloquear el proceso negociador en el seno de 
las Naciones Unidas. Empero lsta, no contribuyó como se -
ver! m!s adelante, al desbloqueamlento de los acuerdos rel~ 
tivos a la serie de negociaciones globales, ya que el cará~ 

ter informal no le permitió establecer compromisos que die
ran una solución a los problemas existentes, en los temas -
de seguridaa alim~ntaria y ~esarrollo agrfcola, productos -



bas1cos, comercio e industriJl izaci6n, energfa, y en cues
ttones monetarias y financieras. 

En virtud de que las reuniones celebradas fuera de las Na
ciones Unidas, han fracasado debido al carácter no instit~ 

cional de las mismas, los paises en desarro1io ore~enden -
que este tipo de reuniones como el Oi51oqo Norte-Sur se -
lleven a cabo en el seno de e~te organismo conde los acuer 
dos globales a que se lleguen, pu~lerJn ser respetados y -
reglamentados. 

No pocas han sido las iniciativas por encontrar los meca--

econ6mico internacional. Innumerables esfue~zos se han r~ 

petido durante las últ1mas décaáas, sin ningún resultado -
efectivo. Los foros 1nte,..nacionales creados a fin de solu-
cionar los problemns originados por las desiguales relaci2 
nes econ6micas intern~cionales, sólo han servido a los in
tereses de le~ p=!s~~ ~csarrcll!jos q~i~n~s los controlan 
a través de diversos medios. 

De aquf que se haya considerado importante y necesaria la 
elaboraci6n de un estudio que permitiera analizar las cau
sas, los objetivos, los logros y lds limitaciones del Oi!
logo Norte-Sur. 

Para efectos del presente estudio se elaboraron cinco capf 
tulos. el primero de ellos, contiene los antecedentes h1st& 
rtcos de las actuales relaciones econ6micas internaciona-
les, se plantea que la dependencia secular de los pafsesen 
desarrollo ha sido el resultado de la expansi6n capitalis
ta, desde el siglo XVI, hasta nuestros dfas. 

En el desarrrollo del siguiente capftulo, se establece el~ 
ramente cual ha sido el imp,cto qu<! la crisis general del -

t 



capitalismo ha ocasionado, tanto en las econom1as de los -
pafses desarrollados como en las de los pafses en desarro
llo, señal~ndose que las repercusiones de la crisis en el 
mundo dependiente han sido devastadoras. 

El capítulo tercero, corresponde al nuevo orden econ6mico 
internacional, planteado por los países en desarrollo como 
una alternativa a 1a ~ri~is ~cner3l del capitalismo, en -
este mismo aoartado se demuestra el poco poder de negocia
ción que tuvieron los parses en desarrollo como resultado 
de su estrategia negociadora. Asimismo se pretende demos
trar que el establecimiento de un nuevo orden lnternacio-
nal obedece a cambios estructurales en la manera de operar 
de ld aconcmfa internacional. 

En el capftulo cuarto se demuestra la forma en que los pal 
ses desarrollados pretendieron desligar del nuevo orden -
económico internacional el problema de los energéticos. -
Para dar solución a este problema crearon un for~ de nego
ciact6n: El Dillogo Norte-Sur fuera de las Naciones Uni-
das. Asimismo se señala el desequilibrio que causaron los 
pafses capitalistas con la elevac16n en los precios del -
crudo. Se plantean, por otra parte, cuales fueron los es
casos resultados de la Conferencia de Cooperación Económi
ca Internacional. 

En el capftulo quinto se plantea 1a necesidad de celebrar 
la Conferencia de Cooperación Econ6mica Internacional con 
objeto de desbloquear el proceso de negociaciones globales 
en las Naciones Unidas. Se analizan, por otra parte, la -
posici6n que adoptaron los participantes, los rpsu1tados • 
que se obtuvieron de las negociaciones y sus perspectivas. 
Asimismo se rea11z6 un an&lisis del Informe Brandt y la p~ 
sici6n que mantienen ante los problemas econ6micos mu11dia-



les. 

FinalMente. el apartado de las conclusiones y alternativas. 
pretende dar postbles soluctones al 01a1000 Uorte-Sur. 



CAPITULO 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

Oetr~s de las negociaciones celebradas en torno al Diálogo 
Norte-Sur, se encuentra un correlato hist6rico y estructu
ral que es menester destacar, a fin de conocer el ori9en -
de las actuales relaciones económicas internacionales que 
prevalecen en el mundo. 

La exoansión del siste~a capitalistd durante los si9los o~ 
~ados 11es~ .1 1~~ rc1iones m~s aisladas del mundo. Las rg_ 
lac1ones económicas, oo1fticas y ~octales fueron determín~ 
das por el desarrollo ~ist6rtco del sistema caoitalista. -
As1 a partir del siglo XVl. la econornfa mundial caoitalls
ta impuso su dinámica y subordin6 la estructura y el desa
rrollo de los paises de Asia, Africa y América Latina; in
tegr4ndo1as a este sistema gracias a la polftica de exoan
si6n colonial, mediante la actividad comercial europ~a y a 
los descrubrimientos geograftcos del siglo XVI. 

Como señala Adam Smith: 

V 

"El descubrimiento de América di6 origen a cam-
bios esenciales. Ai abrir ufi ~~~=~=~. ~~n ~m-

plio y nuevo en tocas 1as mercacterfas de Europa, 
promovió { ••• ) una ulterio- div1si5n del traba
jo y posibilitó adelantos que de v:ra manera -
nunca hubieran podido tener lugar en Europa y -

creci6 con el ingreso y la riqu~l.a re.:i 1 de todos 
sus habitantes ••••• _¡_/ 

Siñith,Adam, La Riqueza de las Naciones citado por André Gunder -
Frank en Lumpenburguesfa: Lumpendesarrollo, Ediciones Era, S.A., 
(Serie Popular E a No. 12} Segunda Edici6n, México, 1974, p. 9. 
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El comercio y el saqueo res,,ltantes de esta expansi5n deriv~ 
ron en la explotación de estos continentes. De tal suerte 
que: 

"El descubriniento de los yacimientos de oro y -

plata en América, la cruzada de exterminio, es
clavización y sepultamiento en las minas de la 
población aborig~n. el comtenzao de la conquis
ta Y el saqueo de las Indias Orientilles, 1.l CO!!_ 

versi5n del continente africano en cazadero de 
esclavos negros son todos hechos que señalan --
los albores de la erd dte proc:.:::ci<'Sri <:aoitalista" 2 1 

Asia, Afrlca y ~~trtca Lotina fueron -durante tres siglos
colonias productoras de materias pri;-ias, med1os de pa:¡c ·
(oro, plata y joyas), bien~s alimentarios y proveedores de 
fuerza de trabajo esclava. La maqnitud de explotación de 
estos continentes se conprende a 1 tonar en cuenta las es tj_ 
maciones de Mandel: el valor del oro y la plata arrancadas 
de Ariérica hasta 1600, el botfn extrafdo de lndones la por • 
la Companfa Holandesa de las Indias Oríental¿> dcs=e 1650 
hasta 1780, las ganancias del capital fr:Jr.:/:$ en 1a :rata 
de esclavos africano5 durante el siglo XVIII, las entradas 
obtenidas por el trabajo esclavo en las Antillas Brit!ni-
cas y el saqueo inglés de la India durante medio siglo: el 
resultado supera el valor ú¿ t~do e1 ~~pital invertido en 
todas las industrias euro;:>e~s hacia lSOo.2! 

La expansión colonial de los pafses europeos durante los -
siglos XVI al XIX tuvo como consecuencia la dominac~6n de 

y Barx,Carlos; El Capital, Fondo de Cultura Econ6mi ca, Séptima Edi
ci6n, México, 1973, Tomo I, p. 638. 

~ Mandel, Ernest, Tratado de economfa marxista, Ediciones Era, S.A. 
Temo II, Octava Edlc16n, Réxico 1980, p. 60. Para un análisis m.!s 
detallado del saqueo de la India por parte del imperio británico 
consúltese la obra de Baran,A. Pau1, La economfa polft1ca del 
crecimiento, Fondo de Cultura Econ6mica y para el caso de la -
explotación de America Latiná, veas e el texto de Galeano, Eduardo, 
Las venas abiertas de América Latina, Siglo XXI, Editores, S.A. 
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vastas extensiones territoriales pr&cticamente en todas -
las direcciones del orbe, basta señalar algunos ejemplos -
11ustrativos de este proceso de expansión. 

Destaca en pr~mer término como paradigma de la polftlca de 
expansión colonial: el control del Imperio Británico entre 
otros territorios en América: las trece colonias norteame
ricanas, parte de las Antillas y Canaoá; en Europa, Irlan
da y Escocia; en Asfa, la lndi~, Birmania, Hong Kong, -
Sri Lanka; en Africa, Egipto, Somalia, Kenia, Sudan y en -
Oceanfa, Australia y Nueva Zelandla. 

Otros ejemplos de la polftica colonial tsta fueron los ca--
sos de Francia. Espa~a. Portugal y los Paf~~~ Bajos cuya -
influencia se extendió también por diversos continentes. 

El desarrollo del capitalismo continúo m&s tarde, con el -
advenimiento de la revolución industrial, cuyas bases se -
establecen durante la segunda mitad del siglo xv.II y pri~ 
ciptos del XIX. Centro de este proceso surgen algunos pa! 
ses europeos como nuevas potencias económicas que buscan -
expandir su dominio hacia otras ~reas del mundo. Oe vital 
importancia fue el desarrollo tecnológico de los transpor
tes como el ferrocarril y la comunicación marftirna; el pri 
mero logr6 la vinculac16n de los mercados europeos, y el -
segundo. el de los mercados internacionales. permitiendo -
asf el descenso de los costos de transporte y con ello el 
abaratamiento de las materias primas, haciendo más viable 
el aprovisionamiento externo, hecho que permitió a la vez 
se int~nsificase la producción de manufacturas en los paf
ses industrializados. 

Con la revolución industrial y el surg1m1erito de nuevas p~ 
tencias econ6micas, se genera un proceso de desarroll~. en 
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el cual se crea una misma estructura econ6mica, determina
da por una serie de relaciones, c~ntro-periferia. 

De esta manera, Asia, Africa y Am~rica Latina se convi-ti~ 
ron en campo de producci6n de materias primas agrfcolas y 
minerales como son cereales, algodón, azúcar, café, carnes, 
cueros. lanas, oro, plata, mientra~ que Europa se convir-
tió en campo de producción industrial; de mercancfas manu
facturadas como textiles. Este proceso se constituy6 a -
través de un intercambio desigual, mismo que implicaba una 
diferencia de valor entre los productos primarios y los m~ 
nufacturados. Bajo estas circunstancias, el centro se fue 
aproptando del excedente ecryn~micn dr la pcrifer1~ en ben~ 
f1c1o propio, utiliz4ndolo para su desarrollo económico. -
Las relaciones centro-periferia se caracterizaron por un -
desigual desarrollo ya que las funciones y ulterior desa-
rro11o de la periferia fueron condicionadas en gran parte 
por las necesidades del centro.* 

En el útlimo tercio del siglo XIX, el desarrollo tecnológi 
co, de las industrias siderúrgicas, eléctrica, qutmica y -
petrolera exigieron la lnversió~ de grandes volúmenes de -
capital y enormes unidades de producción. El resultado de 
este desarrollo, se vi6 favorecido por la concentracl6n de 
capital y con ello el surgimiento de los monopoiios. Loi 
monopolios necesitaron de nuevas áreas de lnversíOn donde 
colocar sus productos y sus capitales. Para fines del si-

* En la actualidad, las dos terceras partes del mundo, confonnan 
la mayorfa de pafses que no alcanzaron su desarrollo aut6nomo, 
mismas que fueron incorporadas en el siglo XIX a la economfa -
mundial capitalista cano productores y exportadores de produc
tos primarios e importadores de manufacturas. 
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glo XIX y ¡;rfncipios del XX, el imperialismo suroe como -
una nueva etapa dentro del capitalismo, el cual según Lenin 
se caracteriza por la concentraci6n de la pruducción y el 
surgimiento de monopo11os, la fusfón del capital bancario 
con el caPital industrial, lo que origina el capital fina!!_ 
ciero, la exportación de capitales, el nacimiento de las -
potencias económf cas y la repartición del mundo, entre -
ellas.--±1 

La búsqueda de nuevos mercados para la colocación de pro-
duetos, asf como para la tnversf6n de capitales, ocasionó 
que el comercio int.¿rr.acion.11 ~~ i~crem~nt;~r~, debido al -

bajo costo para la trlnsportac1ón de grandes cantidades de 
materias primas. L3 transportación se llevó a cabo a tra
vés del desarrollo del transporte marftimo y farroviario -
ya que la producción de acero y las tecnologías fortaleci~ 
ron el crecimiento del comercio internacional de ta 1 forma 
que los pafses se integraron en un mercado mundial, mismo 
que se interrelacionó totalmente al llegar la primera gue
rra mundial. 

Otro aspecto significativo durante este perfodo fue la ac~ 
lerada adquisición de territorios. Asf pues, 

!7 

"el incremento de nuevos territorios reclamados 
en los primeros 75 años del siglo XIX promediO 
cerca a~ b~ üUV m~11=~ =~~~~~~~~ (?10 noo km) 

por a~o. F!"ente a esto, las ootencias colonia 
les agregaron un promedio de cerca de 240 000 
~illas cuadradas (620 000 km) (sic} por a~o e!!. 
tre finales de la d~cada de 1870 y la primera 

ver. len.in·,v.I.. El inperiaHsmo fase sugerior del capftalfsmo, 
Editorial Progreso, Cuarta Edici6ñ, ROscfi l 77. p. 131. 
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guerra mundfal" ... .§./ 

Para 1914 partf cf paron ya en el control del 85~ de la exte~ 
s16n terrftorial uel mundo las nuevas potencias econ6mfcas: 
Estados Unidos. Jap6n, Alemania, Bélgica a través de su in
fluencia. polftica, económica, de esferas de influencia y -
tratados comerciales. entre otros. 

El debilitamiento de los imperios coloniales, sucedido en -
las postrimerfas de la segunda guerra mundial, provocado en 
gran parte por el derrocamierto del poderío militar. poli"::j_ 
coy econ6rnico de Euror" y PQr el :;urgimle11to de Estados -
Unidos y la Unión Sowi@tica como lfderes hegem6nicos del p~ 

derfo munc!i.31 ¡ r::nc.L..::;ó .: : ... n 0¡·on nür:;ero ae ;Jafses de Asia -

y m§s tarde Africa, a la bdsquedd de su independencia polf
tica d través de ios movim1<'ntos de 1iberaci6n nacion,11.-~/ 

La descolonización Permi tl6 el n~cimfento de m5s de noventa 
Estados, en un perfoco de treintd años. En alg~nos casos 

. ., 

Magdoff,Harry, Ensdyos sobre el icmeridlismo his:oria w teorfa, Edi 
torial Nuestro Tie'llpo, Pr1mer,1 E:dic16n. :-1éx1co. 1977, p. 58. 
"Los éxilos <.lel movimiento de liberación nacionJ1 en el perfodo de 
posguerra fueron condicionados por los siguientes factores fundame!!_ 
tales: por el triunfo de las fuerzas annadas de la URSS sobre Alema 
nfa, Jap6n e Italfa en la segunda guerra mundial; por ta victoria= 
de la democracia po~ular, ~!'? '!:!!"""~!:'~ ;;~~:;~i d.:: Euruµo y Asi11 y la -
fonnac16n de la comunidad socialista, por la derrota considerable -
so?re todo en el p~ir.ier perfodo de la segunda guerra mundial de las 
viejas potencias coloniales -Inglaterra, Francia, Holanda y Bélgica
en la luc~a contra Jap6n y Alemania; por la concentración de una -
gran cantidad de armas en manos de los pueblos coloniales al térmi
no de la guerra, lo que fac11it6 en grado considerable la fonnacf6n 
y preparación de los ejércitos de 1fberacf6n n~~ional, por et dc~a
rrollo de la ináustr1a en las antiguas colonias y pafses dependien
tes y la aparición en estos del proletar~ado, de los pafses co1T1Unis 
tas y obreros, por la ayuda multilateral de la URSS y otros pafses
soc1alistas". Y11jrushev_...V., El Neocolonialfsmo y sus 1'4étodos, Edit2._ 
rfal Progreso, ~loscú, s/año, p. 16 

En la XV Sesión de Ta Asamblea General de tas Naciones Unidas en 
1960, se aprob6 la Oeclaracfan sobre la Concesi6n de la Indepen
dencia de los Patses y Pueblos Coloniales. 



los movimientos de liberaci6n nacional contribuyeron a la -
transformaci6n de la estructura socioecon6mica de los nuevos 
Estados, observ~ndose con la nacionalización de monopolios 
y bancas extranjeras, en las empresas transnacionales. 

Sin embargo, el proceso de descolonización que si bien per
mitió la independencia polftica de nuevos Estados, no con-
llevó a su independencia econ6mica pues el mismo proceso de 
capitalismo, impuso nuevas formas de dominación, conducidas 
por las naciones más poderosas, conocidas como neocolonia-
lismo. Esto ha s1do utilizado mediante nuevos métodos poli 
ticos. económicos, idPo16gicos y militares. al i~uol Qu~ ha 
continuado con la explotación y dominación de los pafses li 
berados, ya que la independencia económica de es~oi últi~o~ 

representa un componente decisivo en la correlación de fue~ 
zas mundiales. 

En sus inicios, los movimiento~ de liberación nacional te-
nfan un car~ctcr eminentemente político, no ~ues•ionaban la 
división internacional del trabajo, hered~éJ de la revo1u-
ci6n industrial sino que aceptaban un Modelo de desarrollo 
dependiente, condicionado por los pafses desarrollados. Este 
inadecuado modelo de desarrollo condujo a los pafses en de
sarrollo a instaurar una nueva estrategia, la que tendrfa -
c~~a cbjc~~~o :e~!~?1 1~ oht~nci6n de su independencia po11 
t;c~ y económica. 

De tal suerte que la nueva estrategia planteada por los pa.!. 
ses en desarrollo se fundamentó en el proceso de industr1a
l izaci~n por sustituc16n de i~port~ciones, mis~o Que tuvo -
como finalidad sustituir las importaciones de bienes de co~ 
sumo por las de bienes de capital e intermedios. Por su --
parte los pafses en desarrollo mediante ese proceso, los -
llevar,a a una nueva especta1izacf6n en la econ6m1a m~~diaL 
Desafortunadamente, el mencionado proceso enfrentó muchas -
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limitaciones y no contribuyó con los resultados esperados. 
A cont1nuaci6n se describen. 

Desde la segunda guerra mundial da principio el debate so
bre la posibilidad de la industrialización de los pafses -
en desarrollo, en especial de los principales parses lati
noamericanos. Condiciones tanto externas como internas i~ 

pulsaron su indust~1alizaci6n. Entre las e.ternas el pro
blema de la guerra obligó a estos-pafses a reorientar su -
comercio exterior al verse en la necesidad de atender el -
abastecimiento de su demanda interna, la cual, en un prin
cipio, fue condicionada a las importaciones europea¡ y no~ 

teamericanas. En la misma época, Estados Unidos y Europa, 
debteron satl~f~cpr nri~ordialmentP sus demandas bélicas. -
Por otra parte, la consolidación del capitalismo revistió 
la penetración norteamericana en todos los 6rdenes y con-
tribuyó a reproducir formas similares de desarrollo a la -
de Estados Unidos. De aqut, que se haya polemizado la 
adopción de modelos de desarrollo en algunos de estos paf
ses. 

Por lo que respecta a las condiciones internas, los prtnci 
pales pafses latinoamericanos, contaban con algunas carac
ter1sticas que les permit1rfan atender sus demandas 1nter-
nas. Ejemplo de ello fue, ·una infraestructura suficiente 
para efectuar diversas act1viaaaes indus~rialci ~ !~~u1=~r 

a las 1nc1p1entes. Una estructura agrfcola que les permi
tirfa atender necesidades de la poblaci6n y proveer de ma
terias a la naciente industria. Por último una demanda de 
1mportaci~nes bastante considerable, en la que las manufa~ 
turas ocupaban un lugar preponderante. 

Sin embargo, el proceso de industrialización enfrento di-
versos problemas. ya que en el plano internacional el sec
tor industrial presentó nuevas modalidades: 



"una creciente automati:dcl6n, el desarrollo y 
control de sus propietarios de productos y tecn~ 
logfas cada vez m~s complejas y el aumento de la 
inversi6n extranjera directa de particulares y -
empresas transnacionales de oafses industrialíz~ 

dos en el sector manufacturero de pafses en aes~ 
rrol lo". 2..1 

Las nuevas mod~11d~des revercutieron nega~ivamente en las 
economfas de estos países. En efect~. la automatización i~ 

p1!c0 una b~ja gene~aci6n de ~~?leos f la necesidad de su~ 
s1dtar los costos de naquinari~ y eauioo. Las innovacio
nes tecnológicas ocasionaron un constante atraso tecno16ai 
CQ en eSQS pa1SC5 9 lo 4Ut 0Ca~~0~Ó ~n Cr~~ian~e f1uj0 de -

Importaciones de bienes de c~p;:al e intermedios. mismos -
que no fueron sustituidos por la producción interna tal -
como se habfa esperado. Fin~lmente, la política protecci~ 
nlsta que daba prioridad a los productos nacionales fue -
muy utilizada por las empresa$ transnacionales, caso esoe
cffico ae México. or1g1n~ndc ~~yor@s beneficios para éstas. 

Ante las ?erspectivas anteriormente se~aladas, la Comisión 
Económica ?ara América Lantina (CEPAL), enpez6 a analizar 
la situación econ6mica por la que pasaba latinoamérica. a 

"su esquema de anó1isis de 1as relaciones cen~ro
periferia, en el cual plante6 la e"istencia de -

un s6lo sistema econ6mico internacional misno -
que genera en el centro desarrollo y en la peri
feria suhdesarrol lo"._§_/ 

!T\iñger, Kurt, "El proceso mexicano de 1ndustrial1zaci6n sustitutiva 
de irrportac1ones: prob1einas y poltticas", Comercio Exterior, Vol. 
27, núm 9, México. septiembre 1977, p. 1085. 

ª1 Tomassini, .. uciantJ, El diálooc. norte-sur una ectiva latinoame-
ricana, Editorial de e gra o, r1mera c uenos 1res, 
~p.13. 
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La d1v1si6n internacional del trabajo, fundamento de dichas 
relaciones, condicion6 a los pafses en desarrollo a la pro
ducctón de materias primas para satisfacer las necesidades 
internas de los pafses desarrollados e importar de éstos úl 
timos productos manufacturados y oienes de capital. Ese i!l. 
tercamhio contribuirfa al desarrollo económico de los pai
ses en desarrollo. Sin embargo, Más tarde, su misma d1n~m! 
ca de desarrollo demostró, que el interca"1t>io de productos 
no gener6 los mismos beneficios pafa ambos qruoos ~e pafse~ 

Por el contrario, el deteriaro que ,ufricron los precios en 
los términos de intercambio entre la producción de materias 
prím3$ y procuc~os manufa~turddos en de~rimento ae las ex-

portaciones de los pafses en desarrollo evidenció una mayor 
dependencia en las relaciones económicas interndcionales. 

A pesar de que lo se~alado en pArrafos dntcr1orcs alcanzó -
proyección mundial durante la época de los ses~nta y fue -
uti11:adc en la cclcbr~=itn d~ las neg0ci~cior1~~ ir1ternaci~ 

na les por parte de los pdfses en desarrollo, el análisis el!_ 
borado por la CEPAL, dejó de lado, la necesidad de un estu
dio detallado acerca del proceso de trar.•n~cionali:aciOn, -
elemento que serta determinante en el escenario internacio
nal de la posguerra.*** 

*** A grandes rasgos señalaré las transfonraciones que sufrió la com!!_ 
nidad internacional durante ese perlado: Con el proceso de trans
nacfona1fzacf6n los pafses desarroll~~os y en rj~s~rrollo se inte
rrelacfonan. Por otra parte, existe una tendencia a la multfpola
rfdad de centros de podér. Cuestiones de tipo económico, tecnol6-
gtco, social, cultural, etc. revisten una !Tl4yor atención gracias 
a la dfstensf6n. El Estado se debilita en el manejo de las rela-
cfones externas, las burguesfas nacio~ales y los dirigentes de -
las empresas transnacionales ser4n los que las determinen.. Las re la 
clones entre los pafses desarrollados y en desarrollo se vincula-= 
rfan en cuestiones de materias primas, inversión extranjera, ayu~ 
da externa, mercados financieros, tecnologfas, etc. En los pafses 
desarrollados también ser4n las empresas transnacionales quienes 
representarán a sus gobiernGs ya que éstas influyen en la vida -
econ/imica de esos pafses. 
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Paralelamente al proceso de industrializaci6n por sustltu
ci6n de Importaciones. la consol idacl6n de las empresas -
transnacionales, fue de vital iMportancia, ya que estas e~ 

presas serfan los nuevos dirigentes que darfan continuidad 
al desarrollo del sistema capitalista. Su consolidaci6n -
ha sido el resulta do del desarrollo histórico del proceso 
de acumulación del capital.* 

Para comprender el crecimiento de las empresas transnacio
nal es, es importante senalar que la devastación de las ec~ 
nomfas cacitalistas, resultado de la segunda guerra mundial 
creó las bases par.:i la renovación del capital mediante la 
reconstrucción nunca vista en el desarrollo del capitalis
mo. Lo que ccntribuyG a 12 expans16n intern~cicnal del ca8 

pital norteamericano, por lo que: 

• 

"el desarrollo de la economfa norteamerlca~a se -
vió favorecida y permitió que sus grandes corpo
raciones crecieran y desarrollaran sistemas de -
operación en donde se conjugaban la exi~tehcia -
de mül tiples plantas y emoresas." .... !!_! 

Es importante dejar claro que el proceso lógico histórico de la 
evoluci6n del capital: cuyo fundamento se encuentra en el proce
so de transnacionalizaci6n; obedece a una 16gica propia del capi 
tal misma que se refiere a la obtención de beneficios cada vez -: 
mayores. Dicha lógica, por ampliar su acumulaci6n de capital. el 
sistemo se t!ufrt!ui..ii a rt.::ct:i~\iad~.i d;; ~~T•2t:--~cH::-: y e:~¡:!~=1~:-: :J -
competencia. De tal suerte, que el modo de producción capitalis
ta se caracteriza por la existencia de una tendencia a acumu1ar 
capital. Proceso que tiene su basamento en dos :novi~fentos funda 
mentales: la concentraci6n de capitales es decir, la capitaliz!: 
ci6n del beneficio por diferentes capitalistas y la central1za-
ci6n; absorción de múltiples capitales en uno solo. La concentra 
ci6n es un proceso pri~~rio, la c~ntra1izaci6n es el secundario7 
S6lo pueden centralizarse los capitales ya concent~ados por lo -
que las empresas transnacionales son altamente cap1talizactoras • 
de capital. Conforme avanza el desarrollo del sistema capitalis
ta su composición org§nica es m§s compleja. Es por ello que se -
efectúa la transferencia de capital de un Estado a otro, Pl capi 
tal se internacionaliza. -

Fanjzylber,Fernando.~ Martfnez Tarra96 Trinidad, "Las [~presas ~ 
Trasnacionales Fondo de Cultura Economica, Primera Cdición, Méxi 
co, 1976, p. 17 -
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Al paso del tiempo se observó que estas empresas se convi~ 
tieron en uno de los instrumentos más eficaces de control 
tanto 1deol6gico, como cultural y económico de los intere-
ses del capitalismo. Su poderío económico y el de sus fi-
liales fueron el resultado de su capacidad financiera, que 
se ha establecido en grandes áreas geográficas, asf como -
en todos los sectores económicos, lo que les ha perrai~ido 

realizar toda una estrategia para lograr la optimización -
de sus ganancias. Es por ello que: 

udichas empresas actuan bajo una dirección altamen 
te centralizada producen y distribuyen una parte 
cada vez más creciente del volumen total de mer-
cancias producidas en el mundo capitalista conte~ 
por.!neo generan y cont.-olan, a t.-avés de una inme!!. 
sa red financier,1, la m.,yor parte <!el movimiento 
internacional de capitales y, sin lugar a dudas, 
constituyen los agentes mlis dinámicos rlel proceso 
de acumulacHín capitalista a escala mundial" _lQj 

De igual forma, su mismo crecimiento ha ocasionado un mayor 
interés al interior de otras economías. Influyendo de man~ 
ra determinante en los caobios de los niveles relativos de 
producción, en el desarrollo tecnológico, en las tendencias 
recesivas, en las modificaciones en la estructura del em-
pleo o en los salarios o en las presiones inflacionarias. 

E5 por ei1o. que ei. dnátisi:> elaboro.do por id CE?AL~ yd nu 

corresponde a la realidad 1nternacio~~1 e~ la que surge, -
el mismo proceso de tran,naciona11zaci6n consolidado en la 
posguerra, ha integrado de manera mlis dinámica las econo-
mfas de los pafses en desarrollo a la economfa mundial, e 

Io/ Herás Leon, Héctor, "Las empresas transnacionales y el Tercer Mun
do" en Investigación Económica No. lSi, Facultad de Economfa, - -
UNAM, México, jul10-sept1embre de 1981, p. 135. 
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incluso la asimetría que existfa entre ambos grupos de paf 
ses ya no es tan marcada. Actualmente algunos pafses en -
desarrollo (Argentina. Brasil, y México), han alcanzado un 
importante desarrollo en los sectores punta de sus econo-
mfas. Esta nueva tender.cía, deberfa conducir a los pafses 
en desarrollo a plantear una nueva estrategia de negocia-
ci6n, que les permitiera desee un plano m~s comoleto, con
templar todos los cambios que se r:>anifiestan en la sacie--
dad i nternaci ona 1. Y no por el contrario senalar los pro-
blemas que antiguamente los han afectado. Al respec~o. 

en les c~p!tulcs ~LJb$~g~ientc~ ~e h~rj c1 ~nj1isi~ de estos 
problemas. 

Se puede afirmar entnnces, que desde hace mis de dos déca
das, la gran importJncia que >,an adquirido las empresas tran!!_ 
nacionales, en las relaciones económicas internacionales, 
se debe a que éstas empresas han ido aumentando su 1nflue~ 
cia en c.:isi todos los procesos de la vid.l económica. Como 
se señaló en párrafos anteriores estas emoresas producen y 
distribuyen una parte cada vez n~s ir.portante del volumen 
total de las mercancfas creaJas en el mundo capitalista y 

van generando por ende ld ciayor parte del fiujo internaci2_ 
nal de capitales que van controlando nediante un gran apa
rato financiero. Lo cual significa que estas empresas con~ 

pitalista a nivel mundial provocando aue las crisis exis-
tentes sean cada vez m~s recurrentes y más profundas. Un 
aspecto de esta recurrencia ya de alguna manera crónica es 
que a partir de la dl!cada de los setenta se configure una 
cri;i; de car~cter general del sistema capitalista. que si 
bien presentó caracterfsticas similares a un pasado cerca
no ahora se encuentra plenamente definida por una serie de 
contradfcc1ones sfstem&ticas. generalizadas y peri6dicas -
que se ubfc~~ en yn escenar:o que por su amplitud y compl~ 

jidad se describir&n en el pr6ximo capftulo con mayor det~ 
11 e. 



C A P l T U L O 2 

2. LA CRISIS GENERAL DEL CAPITALISMO 

2.1 Situaci6n de la Econonía Hund1al a partir de la Posqu~ 
rra. 

El largo per~odo de prosperidad '1'ó'l c,ipit,,l is"'º• que abarca 
desde el tl!rmino de la segunda guer.ra nundial, hasta fina-
les de los años sesenta, se caracteriz6 por el ordenaniento 
de la economfa internacional en el riue el comoortaniento de 
las economías capitalistas desarrolladas registraron un 
constante crecimiento, hecho posible gracias a las grande> 
inversiones de c~rit~l no~t~~meric~n0 º'' tPrri torio ~y~nreo 

y en Japón. Paralelanente a este desarrollo, la economla -
norteamericana a>umi6 el liderazr¡o del c,1oit.ilismo mundial 
al tener un desarrollo nis dlnJnico resoecto a estas econo
mlas y adoptarse el dólar como medio de pago •nternacional. 

Debido a la situaci6n de dcs!rucci6n r.aterial y parali:=ación 
de las actividades productivas que experimentaron Europa y 

Japón a ralz de la po•guPrra, Estados Unidos, en beneficio 
de sus intereses coadyuvó a la reconstrucción de ambas áreas, 
además de q~e exlstfa la amenaza cte que los paises europeos 
pasaran a formar parte del bloque social lsta; en este perf.2_ 
áo ios movimien~os sociaiís~as se gescdron ~n Curopa Orlen-

ta1. La acelerada axpansi~n inCustria1 ;~neró un excedente 
de rroductos norteamericanos que hizo necesaria su coloca-
c10n en mercados del exterior, es decir en países donde se 
vendferon facilmente sus productos. De tal forma que la e~ 
tab111dad europea y las oportun1dades de inversión y de co
mercio permitieron por un lado, aumentar el poderfo del si~ 

tema capitalista, y por otro, la consol1dac16n de su hegemQ. 
nfa sobre el resto del mundo. 
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Las inversiones de capital norteamericano, durante esos a~os 

tuvieron una creciente participación en los paises capitali~ 
tas desarrollados en un perfodo de diez años que abarca de -
1957 a 1967, las inversiones fueron cuadrupl !cadas en Europa 
y, en América Latina apenas crecieron levemente. Se observa 
también, que las inversiones directas en los países desarro
llados fueron efectuadas en las industrias ce transformación, 
por lo que se ;e~~l~: 

"Esto es par-::1cu~~rrnente claro en cuanto al caoltal 
norteamericano. Si se tienen en cuenta las indu~ 

trias de transformación, el aumento proporcional -
del capital norteamericano. t:n es.~e :;cctor es tod~ 

vfa más notable: mientras que en 1950, Europa no -
r!!clt:.~a ,,~, que el 24. 3-:; d~l caoi tal norteamerica
no en este sector recíbfa, en 1966, el 40.3".::" • ...JJ 

Por otra parte, las inversiones preven !an de las ramas y se~ 

tores más concentrados de Estados Unidos; tales como la me·
talurgla, las Industrias metálicas, la qu1mica, y la indu~·· 
tria eléctrica. entre otras. En los países en desarrollo -
las inversiones se orientaron hacia el ~~ctor extractívo. -
En ambos casos, las inversiones fueron efectuadas por gran-
des companlas transnacionales. Por lo que es i~portante de~ 

tacar: 

11 
!/ 

"Para 1957 una veintena de firmas tenlan alrededor 
del 80'J; O más de i as invt:r:» ló¡¡¿; <:r: :.c=c~ 1!..'S 5-~~to 

res excluyendo ~1 sector ~anufacturero en el cual 
143 firmas tenían el ai:r; de las inversiones" .• -1/ 

Poulantzas~Nicos, Las clases sociales en ~1 caB1tali.:r.o acttal, --
S1glo XXI Editores, S.A., Quinta Edicion, í'léxtco 1980. p. 49. 
Siiva 14ichel~na;José A., Poltt1ca y blo§f.sde t2der, S1g1o XX1 Edít2_ 
res, S.A •• Tercera Edic16n, Méx1co, 19 1, p. • 
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La hegemonfa norteamericana se observó a diferentes niveles 
en los pafses desarrollados y en ~esarro11o. En los prtm~ 
ros esta dominaci6n, fue aceptada a fin de garantizar su 
crecimiento econ6mico. Representantes del gobierno norte~ 
mericano al referirse a la destrucción europea enfatizaba~ 

"Uno de los principales objetivos de nuestra poll 
tica exterior hoy, es utilizar nuestros recursos 
financieros y econ6micos ?ara ensanchar ~~rg~ne~ 
de subsistencia ••.. Era preciso brindar a esos 
pafses una ayuda incesante para la cual ser~an -
necesarios, 17 billones de dólares. Los dirige!!_ 
tes europeos aceptaron entre exultantes y conmo
vidos el programa p¡¡ra la recons trucci6n de Euro 
pa (t:RP},, mejor conoci<1o ;JOr Plt'!n ~1arshal1.••_]_/-

Para comprender mejor el interés que Estados Unidos mantuvo 
en el desarrollo europeo, cabe senalar, 

•a los dos anos y medio de la iniciac16n del plan, 
la producción de la agricultura era ya en un 20% ma
yor que antes de la guerra, en tanto que la pro-
ducci6n industrial suponía una cifra superior al 

40~ •••• ".~' 

En los pafses en desarrollo, la dominación fue diferente al 
establecerse relaciones de dependencia controlada a través 
de las burguesfas nacionales. Las materias prim~i y r~cur• 

sos naturales jugaron un papel relevante a1 conformarse co
mo motor del desarrollo industrial norteamericano. 

Mejta,JOSé Lu1s, ~Los intocaole5~, Exc~l~ior, México, O. F. 14 
julio de 1983. p. a. 
Rut:z Garcta Enrique- Euroea de los europeos o Euf"ppa .Qe_ los_!!!!Yj=. 
canos. Editorial Madrid C1d 1966. Citado por S:tlva Mtchelena José-. 
~p. Cit. p. 59. 



~staJos Unidos f~~ el Gn1co nafs caoitalista que escaoó a 
la destrucción del conflicto ~arque no participó su terri
torio en él. Al respecto conviene recordar que además de 
que su economfa no fue afect3da, tenían los medios para el 
desarrollo tecnológico armamentista, contaba asimismo con 
un complejo productivo en plena actividad, al igual que -
"posefa en 1945 el 59: de las reservas mundiales de oro, -
proporci6n que se elevaría al 72'é en 1948". 2·' 

La hegemonfa del capital nortea~erlcana se refor~ó median
te la exportación de caoitales que, al alcanzar una alta -
concentración, posibilitó el estableci~icnto de filiales -
de bancos y empresas en Europa. 

La gran capacidad productiva y el respdldo monetario esta
dounidense, le oermltieron legitimar y dirigir un sistema 
monetario y financiero mundial suroldo a raíz de la cr~d-

ción del Fondo Monctdrio Internacional (FMI), en la Confe
rencia de Bretton Woods de !944. La finalidad de este or
ganismo consistió en e1 establecimiento de normas del sis
tema ~onetario internacional, mediante asistencia financi! 
ra a los patses miembros, así corno prestamista de los re-
cursos financieros que los paises oesarro11ado~ necesit~-
ban para su desarrollo. El dólar se convirtió en medio de 
pago para la realización de transacciones internacionales. 

Por otra parte, la necesidad de nuevos mercados rlonde col~ 
car sus ~x~o~tac1ana:. ~=~ui~i~ ~~ ~"ª ~ed comercial Que a 
nivel mundlal, favoreciera el intercambio de bienes y ser
vicios sobre la base de no discrlminaci6n. Asr surgió en 
1947 el Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT}, Estados Unidos, al igual que en el sistema finan--

González Casanova Pablo, Et al México hoy, Siglo XXI Editores, S.A •• 
Primera Edici6n, México 1970, p. 23. 
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ciero internacfonal. fue el diriqente de la polftica come~ 
cfal de la posguerra. 

Se ha visto. pues, que la heqemonfa norteamericana en los 
años que siquieron a la posguerra, no alcanzó precedente -
alguno. Su poderlry económico cz~tribuyó al desarrollo de 
la industria y a la creación de mercados donde colocar s~s 
productos. Su poderfo militar le permitió ocuoar una pos! 
ctón dominante en el mundo. Su poderfo financiero hizo p~ 
sible que los pafses en desarrollo se volvieran más depen
dientes a travls de inversiones y prlstamos que se ennlob! 
ron en la ayuda externa. Asl, al convertirs'! el dólar en 
1nedio de paqo de 1a!;. tr.1nsacc1on~:~ i'ntr!rn~cionales al ~Qua1 

que proveedor de las reservas internacionales, Estados 
Unidos impuso su hegemonfa mediante su fuerza económica, -
polftica y militar. 

2.2. La Crisis dr.-1 c.,pitalisno a oartir de 1970. Reoercu
siones de la Crisis en el Mundo Dependiente. 

A pesar del grado de desarrollo que alcanzó el capitalismo 
en el perfodo de la posguerra, es a final es de los años S!!_ 

senta cuando empiezan a manifestars2 las contradicciones -
de la econom1a internacional, evidenciandose a orincioio~ 
de la década de los sesenta. En efecto, las devaluaciones 
del d6lar en 1971 y la supresf6n de su convertibilidad re~ 
pecto al oro, marcaron el 1n1cio de severos desequilibrios 
de la economfa estr.douni,dense. Asimismo, el derrumbe del 
sistema de paridades fijas, la intensificaci6n de pract1-
cas especulativas, en particular en el mcicadotleeurodó1ares, 
la acentuaci6n de la devaluación de las principales divt-
sas frente al oro, la generalización del aterosamiento de 
este último, el au~ento de los gastos improductivos, la e~ 
pans16n de la circulaci6n monetaria y del -:rédito, asf como 
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la llamada crisis de los energético:; de 1973. deseriboc;;ron en la 
reces16n generalizada que se extendió a todos los patses -
de la 6rbita capitalista a partir de 1974.* 

En los años 1974 y 1976, se experiment6 la peor depresión 
econ6mica desde la década de los treintas. En efecto, 

"Durante la recesión de 1958, la producción indu~ 
trial de la OCDE cay6 8~ por de debajo de la te~ 
dencia histórica de creciniento de 5.SL En 1962 

la ca1da sólo fue de G% y durante, la recesión -
1969-1971 de un poco mSs de 5%. En 1975 la caf
da alcanz6 el nivel sin precedente del 17% y la 
de 1976 se estima en 13%". !i...I 

Es importante reiterar que la crisis económica internacional "es 
una crisis estructural que se inserta en el marco histórico de -
la crisis general de capitalismo. Es una crisis en la que se ex 
presan las cada vez: más profundas contradicci~r.~s bherentes al
sistema y la particular acentuación y nueva dimensión histórica 
de la contradicción fundamental; la crisis que aunque desde lue
qo no en forma idéntica, ni con la misma intensidad, afecta de -
manera global, és~o es: econ6:::ic:i, ::ccli!l, C\llt\>ral y polftica-
mente a todos los pafs~s capitalistas. Es adem~s una crisis de 
larga duración y en algunos aspectos incluso permanente. Y si -
bien sus múltiples manifestaciones suelen dar lugar a que se ha
ble de crisis económica, comercial, monetaria, alimentaria y aún 
ecológica, como si se tratara de crisis parciales diferentes, lo 
cierto es que, es una s6la, que en una fonnaci6n social desigual 
y heterogénea se expresa en 1 os iras diversos planos y formas". -
Res1Jtnen de la reia~ori".:. út: ]¡¡ "Co:::~::rn~ !, h Crisis Económica y 
el Tercer Mundo". C.,mercio Exterior, Vol. :n, núri. 6, !léxico, ju 
nio de 1981, p. 68Ó. -

.!21 Lietaer, Bernard A., ªEl pr6ximo conflicto norte-sur", COf'lercio Ex
~. Vol. 28, nÚl'I. 5 México, n1óYO 1978, p. 276. 
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La severidad de la crisis se manifiesta en las profundas -
alteraciones provocadas en todos los ámbitos de la vida s~ 
cial y en especial en las diversas esferas de la actividad 
econOmica. De esta manera, l3s manifestaciones parciales 
han dado lugar a las llamadas crisis monetaria, energética 
y alimentaria entre otras, las cuales son parte de un sólo 
proceso, de una profunda crisis estructural y la recesión 
conyuntural, ha alterado el funcionamiento de los mecanis
mos de regulación del propio sistema y 

"ha invalidado los mecanismos ortodoxos Je que -
disponen los estados r.apitllistas para reanimar 
y superar as'i 1 a recesión e..::onémica; el crédito 
y las pollttcas fiscal, monetaria y de comercia
lizacl6n ~xtcr~a ... •1/ 

de esta forma, la crisis parece escapar a los diversos in
tentos para controlarla, 

" ••• los cambios en el r~gimen del ciclo le han 
hecho perder en qran medida su carlcter regula
dor y su eficacia correctiva ••. la crisis cicli 
ca se producG J. hora en con di ci ones di fe rente s ••• 
en un nuevo y más complejo marco histórico y en 
medfo de una crisis mas vasta y profunda como -
es la ~risis general del capitalismo en la últi 
ma fase de desarrollo del sistema". '§_/ 

esto se debe entre otras razone~, ~~~e !=tv~1mPnte no 
est5n presentes algunos factores que estimularon la fase -
expan·siva de la posguerra, como la reconstrucción de las -
economías de Europa y Japón, el auge del comercio interna
cional y la gran movilidad de los capitales. 

GonzSlez Casanova,Pablo, ~ p. 21 
Aguil ar Monteverde, ·Alons~crisis económica actual y el Tercer 
Mundo". En Investilaci6n Económica No. 156, Facultad de Economía, 
UNAM, México, abrí -Junio de 1981, p. 11. 
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Para conocer la situaci6n de la economta mundial durante -
la primera mitad de la década de los setenta, basta sena-
lar las principales manlfestacion:s de la criris general -
del capitalismo, mismas que se observaron en el descenso -
del crecimiento económico. en la inflaci6n. en el deserrpleo, 
en la contr~cci6n del comercio internacional y en el exce
so de liquidez internacional. 

"En todos los oa1ses de la OCOE. el crecimiento -
del PIS, que habfa estado promediado 51: en la d! 
cada del 60 y que l le96 a 6. St en 1973, cay6 a -
0.3~ en 1974 y a 1.3~ en 1975. Ese desplome fue 
general, comeuzando por los siete pafses capita-
11stus. m.l:; import~ntr:s. ... !if 

Fue también significativo el descenso en la pa.·ticloaci6n 
del comercio mundial de los paf~es desarrollados. "En un 
perfodo de 1950 a 1977, la participación de Estados Unidos 
descendió de 27~ a 16:;" .__li!/ 

Por otro lado, las estadfsticas dcmuP.stran oue 
"el desempleo entre 1962 v 1973 en los orincioa-

les países capitalistas alcanz6 un promedio dP -
JI. para 1974 fue superior al 31. y en 1975 11eg6 
casi al 5~. Estados Unidos fue el pafs que al-
canz6 la tasa de desempleo mayor con un 8.5~ en 
1975". _ll/ 

La producción manufacturera de los paises desarrollados ta~ 

bién descendió notablemente entre 1974 y 1975 para ejempli-

9/ Prno Suntos,0$car, "La Crisis de Capitalismo" En "Invest_i_gaci6n Eco
- n6r.1ica No. 157. Facultad de Economfa, UNA.'1, México-;-JülTo-scpt1em-·

bréde 1981, p. JS. 
!Q/ Ibid p. SO w lbid p. 35 
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f1car bas•a señalar el descenso que tuvo Estados Unidos de 
85.S~ en perfodo anterior a 80.5! Ln 1974-1978.-_!1/ 

Por lo que respecta a la inflaci6n, el alza constante ~~ -
precios fue controlada hasta la década de los sesenta, sin 
embargo durante la criris de 1974 y 1975 ascendió a m~s de 
7% en los principales pa1ses desarrollados.~/ 

La actual crisis por la que atr~vi¿s~ la econc~'ª ~undial, 

presenta dificultades que se tornan cada vez n.1s complejas. 
Después de varios años de haberse iniciado la crisis gene
ralizada de la econom1a internacional, los pa1scs desarro
llados y en desarrollo contlnuan en una ardua lucha por s~ 
perar los efectos mis graves derivados de la crisis. 

Por otra parte, dos ras~os distintos de la crisis actual 
han tendido a acentuJrse: el estancani<?nto productivo y -

la inflación asf; "esta combinact6n de tendencia a la rec~ 
si6n e 1nflaci6n ••.• es un fen6meno sustancialmente nuevo 
en la historia del capltillisino".-1-~./ De esta milnera, a pe
sar de l~ ligera rccuoeración iniciadil en 1976, la econo-
mfa mundial capitalista continua caract¡,1·iz~ndosc por la -
inestabilidad del crecimiento. En efecto, durante 1977 y 

1978 los pafses capitalistas m~s desarrollados continuaron 
experimentando un lento crecimiento económica, apenas su
perior a 4.0% tasa inferior al 6.6~ de 1973. _l?f 

A partir de 1979 es notoria la tendencia gcnera11z~d~ al -

descenso del crecimiento econ6micJ de esos paises, aunque 
la intensidad de ese descenso var1a de un pafs a otro, en 
func16n de la agudización de sus contradicciones internas 
y de las pol{ticas econ6micas adoptadas. 

12/ 
"lli 
14/ 

Ibid p. 38 
lb1d p. 39 
Arreghi Giovann~.·una nueva crisis general capital.staM. En C~ 
nos F-olfticos, núm. I, Edicicnes ERA, s.r.. México, abril-j~nlo de 
rm-;-p.o-. -
lbid p. 40 
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Las polftfcas de austeridad presupuestal y rle restriccf6n -
monetaria puestas en práctica por los patses desarrollados. 
agudfzaron la tendencia al descenso en el ritmo de la acti
vidad econ6mica entre 1980 y 1981. 

Por lo que respecta a la inflación, ~sta ha mostrado no s6-
lo una tendencia persistente. sino también creciente. SI -

bien el proceso inflacionario que dCtualnente afecta a la -
econonfa fnternacfcnal es anterior a 1a cri;is de 1975-197~ 
a partir de ese período se acentuó. Efectivamente, la fn--
flaci6n ha sido una constante en el desarrollo econónico de 
los pafses desarrollados en el pcrfodo de oosqucrra, sin e~ 
bargo, hasta finales de los aílos sesenta se desemvolvf6 de~ 
tro de m&rgenes relativamente reducidos. con tasas anuales 

menores a 3.01. No obstante. a partir de los a~os sesenta 
los niveles de fnf1aci6n crecieron aceleradamente • .!&./ 

En los pafses desarrollados la persistencia de ~resiones i~ 

flacionarias derivadas del estancamiento indu>trial de qas-
tos fmproductfvos y de nrjctfcas n5pccu1J~!v3s. h3n rcporc~ 

tido en la elevación de los costos de producc16n y en défi
cits en cuenta corriente de sus balanzas de pagos por la -
pérdida de competitividad internacional, por lo que esos -
pafses han instrumentado programas antiinflacionarfos que -
incluyen restricciones a los gastos gubernamentales y a la 
oferta monetarfa, de esta manera han loorado mantener las -
tasas de inflaci6n entre 8.0% y 9i en los Oltimos años. t~ 
sas superiores al promedfo registrado durante los affos se-
senta. 

De igual forma, el desempleo es otro de los fen6rnenos deri
vados de la crisis econ6rnica que ha tendido a agudizarse. -

Boletfn de Indicadores Econ6mfcos Internac1onales, Banco de H!xfcQ. 
S.A. Vol. IX, núm. 4, Héx~co. octubre-diciembre de l9B3. 
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AOn en la fase d• r~cunerdci6n ini~tada en 1976, la persi~ 
tencfa de altos niveles de de>emp1eo. tanto en los pafses 
desarrollados como en los pafse~ en desarrollo, ha llegado 
a ser un fenómeno permanente.·_!]/ 

En particular los Estados Unidos han llegado a registrar -
los niveles de desempleo mSs altos desde la época de la -
gran depresión de los años treinta, asf en 1982 la tasa de 
desempleo ascendió a 9.7~ de su fu•rza laboral, lo Que re
present6 un total de 10 millones 678 mil personas desem~e~ 
das, cabe aclarar que el desempleo afecta en mayor propor
ción a las m1norfas raciales, en conjunto, la tasa de de-
sempleo de estos grupos a~ccnd16 a 17.3% para ese mismo -
ano • ....l.!V Otros pafses desarrollados que también han regis
trado altas tasas de des~mP1~o en ?articul~r a part!r de -

lgao, son el Reino Unido, Canad§, Italia y Francla • ...111 

Uno de los problemas m~s importantes por los que atraviesa 
la economta mundial, ~n la actualidad, es la sobrevaluaci6n 
del dólar en el mercado financiero internacional. Fen6meno 
ligado tanto con 1~ insolvencia dP 10~ paises en desarrollo 
cuya deuda externa es cada dta m~s grande, como con el pr2 
tecc1onismo, surgido de los sectores econ6micos estadouni 
denses, que tienen graves repercuciones por las lmportaci~ 
nes que realizan. Este fen6meno, ha hecho posible, que el 
~&lar haya ascendido mas del 2 mil % ante las últimas alzas 
desde igsz • ..IQ.I 

Para entender el porque de la sobrevaluac16n del d61ar, -
basta sefta1r algunos factores principales. En una primera 

Bolettn de Indicadores •••• Op Cit. 
Indicador Econ6mico, Consejr de stud1os Econ6m1cos, Washington, 
o.e, abril lg83, p. 2. 
Boletln de Indicadores ••• Op Cit. 
Knuckles,Julian, •Elevaciones y catdas del d61ar" La Jornada, ~ 
x1co, o. F., 15 de noviembre de lg85, p. l. 
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instancia las diferenciales en las tasas reales de inter~s 

denominadas en d61ares con respecto a las denominadas en -
otras divisas como el yen, el marco. la libra esterlina y 
el franco francés. La facilidad de obtener ganancias sup~ 
r1ores en inversiones financieras para atraer capitales e~ 
tranjeros y obstaculizar la canalización de inversi6n est~ 
dounidense en otros pa1ses. En una segunda instancia, el 
crecimiento del PNB de Estados Unidos con respecto a algu
nos pafses desarrollados, trajo como consecuencia inversi~ 
nes al int:?ricr de la econornf11 nortea..,1>ri cana en la bolsa .Y 

bienes y ra~ces como en bonos. Fln.:d1nente, el endeudamien_ 
to de América Latina que para 1982 fue m~s marcado, contr~ 
buy6 hacia la fuga de capitales hac1a l.U., lo que ocasio
n6 que el aumento obtenido en los riesgos de inversión fr~ 

nara el flujo de capitales hacia América Latina. 

Los ~actores descritos anteriormente, dieron como resulta
do, la creaci6n de un flujo de capitales hacia Estado~ Un! 
dos, que permitió financiar no s61o el dificil en iU balan_ 
za comercial sino también provocar el alza en el tipo de -
cambio del dólar. 

Se puede afirmar que el Indicador clave en el alza en el -
t~~= =e =~~~;~ ~e1 ~6~~~; h~ ~irln ~1 aum2nto en las tasas 
de interés propiciada oor las polfticas económicas del go
bierno norteomericano. Por otro lado, el alza en las mis
mas ha tenido mucho que ver con las dificultades en servi
cio de la deuda externa de los pafses en desarrollo. 

El alza en las tasas de interés se debieron a la polftica 
econ6mica determinada por el gobierno norteamericano, al -
aumentar los gastos militares as1 como al recorte de impue~ 

tos, de tal suerte que, el déficit fiscal de Estados Uni-
dos empezó a crecer a un r1t~o dram&tico "de unos 70 mil -
millones de dólares en 1981 a 200 mil millones actualmen--
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te" •. l.!/ El servicio de esta deuda implicaba por su parte, 
que los pagos de intereses por la Teso.erfa también aumen
taba "de 95 miles de millones de d6lares en 1981 a 179 mil 
rr.11 lones en el presente ano" n; ocasionando que el d!'ificit 
presupuestal creciera cada vez m~s.•* 

Aunado a lo anterior, l~ polftica monetaria se hizo más r! 
gida. mientras que en lri d+-~Cdd.:! de ~O$ ~etcnta e1 banco 
central monetizó 

"un 22% del déficit públ leo, en el perfodo de --

1980-83, el banco central monetizó tan sólo un 
promedio de 7.4~ ael déficit. Una polftica ft~ 
cal f1 oja se topó con unil pol f t ica maneta ria d~ 
ra en un oerin(fo Pn Pl 0ue 10~ ahorrn"' r·-~1vados 

netos de E. V. como porcentaje del défi el t públ i 
co creciente del i3.4"~ en 1979 il 92.2 en 1983"-:-.ni 

Lo anterior exp1 lea el alza de las tasas de interés y la -

necesidad del gobierno norteamericano de atraer capitales 
externos para solucionar sus déficits, ya que la sobreva-
luaci6n del dólar contribuyó a estimular las importaciones 
y desestimular a las exportaciones, causando un déficit -
en la balanza de pagos en cuenta corriente de unos 120 mil 

millones de dólares en la actualidad. 

w, !bid. 
ID Ibfd. 
** Estudios realizados por el Centro de !nvestigacf6n y Docencia -

Econc5mica (CIOE), señalan que existen dos caminos para el finan 
c1amfento del déficit púb11co;cubrfendo la brecha con préstamos 
del banco central, el cual racurr>e a ia cr~~ción de dinero, o -
procurarse los fondos necesarios dfrectam<?nte del público medfan 
te la em1s16n de bonos. El primer método es altamente inflaciona 
rfo. pero no impone presi6n sobre los mercados de crédito las t:[ 
sas de interés. El segundo evita la inflación pero tiende a au-
mentar las tasas de interés porque el gobierno compite directa-
mente con el sector privado por una cantidad de crédito determi
nada. por la tasa de ahorr"O$. Asf la po11tfca fiscal impacta so
bre la tasa de interés. 

~ Ibid. p. 2. 
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Finalmente, es Importante señalar que la ~voluci6n de la -
economfa mundial en los años de 1984-1985,*** reflej6 un 
comportamiento bastante pobre, lo cual constituye sin duda 
que el funcionamiento de la economfa internacional capita-
1 i sta se ha profundizado y que a diferencia de lo que fue 
el ritmo de acumulación en los años cincuenta y sesenta, -
actualmente la ¿cononf3 nor~eamericana, y otras de las pri!!_ 
cipales economfas de los pafses desarrollados, no han podi 
do dar solución a la crisis general del capitalismo. Como 
se señaló en párrafos anteriores, contlnu6 la fuga de capi 
tales de 'os pafses hacia Estados Unidos, las devaluaclo-
nes de las diversas divisas ante el dólar se acentuaron, -
les proble~as ~con6Micn~ d~rivado~ de la deuda Pxterna de 
los pafses en desarrollo, continúa y aunque la economfa -
norteamericana haya presentado una leve recuporaci6n no p~ 
rece ser que sea el inicio de un largo perfodo de crecimie!!. 
to. 

Los pdfs~~ desarrollados Presentaron en 1984 un crecimien
to ligeramente superior al de 1983. El incremento en el -
PNB fue mayor en los principales pa1ses resarrollados, so
bre todo en Japón, Estados Unidos, Canad4 e Inglaterra, -
sin embargo no correspondió a lo esperado. 

La economfa nortea~ericana tuvo en 1984, un aumento úe ~~~• 

inferior al 7.3~ que habi'a pronosticado e~ ft1l. Los prin
cipales pafses desarrollados de Europa tuvieron un creci-
miento que no rebasó el 2.51 para ese mismo año. 

La utl11zaci6n de la capacidad industrial instalada en Al.!. 
mania en 1984 fue de 78.41 prácticamente la m1S~l que al -

*** Las c1fras que a cont1nuaci6n se señalan, fueron extraida~ del 
artfculo "La situaci6n econ6m1ca internacional; el sistema capi 
ta lista", en Estrategia, No. 61, enero-febrero· 1985, pp. l-8. 
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inicio de 1982. En Francia e1 P~lB. s61o creci6 un poco mSs 
del 11:. y la util izaci6n de la cap'lcidad in'> talada fue de -
77.8~. en 1984, la misMa también que en 1982. 

Para 1985 se pronosticó por parte del FMI, que no exi stirfan 
cambfos ni recuperación. Francia crecer1a en 1.7~. Alema-
nia en 2.4%. Estos indicadores se~alan que la recuoeraclón 
seri sumamente débil. Por otra oarte, estos p.iísf!s no lo-
graron resolver el problema del deseMoleo. continuando con 
la misma capacidad !nsta1ada que éos años atrls. 

La crisis generai del ca¡;ili11 i:>1'1u ::arnbi.:;n .-epercutió en la 
economfa de los pafses en desarrollo. Esta se m~niff esta -
principalmente en el dete.-loro de loo; térMfno•> de int<>rr:<1m
bio, al reducirse los precios en los productos básicos y tni!_ 

terias primas. en el déficit en cuenta corriente de su'> ba
lanzas de pagos, con los elevados costos del financiamiento 
fnternacional que afectan el crecimiento de su deuda exter
na y el consiguiente aumento del servicio de esta, con el -
aumento de1 desel'lpleo y, con el reforzamiento del protecci.Q_ 
nismo por parte de los patses desarro11ados. 

"Debe notarse que en la década del 6Q, los défi-
cits en las cuentas corrfentes de los pafses su~ 
desarrollados se presentaban Qeneralmente como -

importaciones en contras~e con un~ reducc~ón cu~ 

tftatfva de las exportaciones. Desde principios 
de la década del 7n esta situaci6n cambi6, a pa~ 
tfr de entonces, los déficits comenzaron a ser 
ocasionados fundamentalnente por un aumento en -
el precio de las exportaciones de los pafses en 



29 

desarrollo, por una aqravaci6n de las condicio
nes de intercambio desigual".__f_!/ 

ror lo que toca a las presiones inflacionarias, éstas han 
alcanzado niveles sin precedente, particularmente en los -
pafses no exportadores de petróleo. En esos pafses entre 
1980 y 1981 la inflac fón ha alcanzado tasas cercar.as al --
40,; y en ai gunos casos 11 enan ~ ser de so::;, como resultado 
de los enormes déficits oresupuestales y en cuenta corrie~ 
te. El problemd del desempleo adqufere proporciones más -
dramaticas que en lvs pafses desarrollados, ya que por una 
parte. en estos pa!sc: ~or1 menores las posibilidades de -

disminuir el ejdrcito industrial de reserva por las acti
vidades productivas y oor otr<J riartc-~ lt" tase de crecl111ie~ 

tu de la poblac.16n en estas naciones es bastante elevada, 
más de 3.0t anual. 

También se manifiesta la tendencia al estancamiento produ~ 
tlvo. En especial los más afectados han s100 los pafses -
exportadores de petr61eo, debido al debilitamiento dc1 meL 
cado petral ero mundial, tanto por la cafda del precio 1n-
ternacional del crudo, cono por Ja reduc~ión de la demanda 
de ese producto, lo que ha obligado a esos pafses a redu-
cir sus gastos y en algunos casos a adoptar polfticas mon~ 
tartas restrictivas, en consecuencia a partir de 1980 han 
registra~~ t~~~: r.eguttv~~ de crec1miento. Asimismo. los 
países que han recurrido er. alta proporción al endeudamie~ 

to externo, también han visto severamente afectado su cre
cimiento económico, tanto por el aumento de recursos requ~ 
ridos por el servicio de la deuda, como por la disminución 
de los ~lujos de r~cursos crediticios, de manera que esos 
pafses han tenfdo que reducir drSsticamente sus importaci~ 

24/ Pino Santos, Osear, Op Cit, p. 29 
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nes, lo que ha inc1d1do en la contracción de su nivel de -
actividad econ6mica. 

Es muy importante destacar que la importancia que reviste -
el endeudamiento de los paises del Tecer Hundo,* es uno de 
los mayores problemas que enfrentan los paises en desarro-
llo. Este acelerado endeudamiento se refleja en la "notahle 
expansión de su tasa de ~reciniento que pas6 del 14~ anual 
en promedio para el período 1955-1969, al 19.2; anua 1 en -
promedio para el periodo 1969-1976, alcanzando inclusive un 
n i ve l de 2 4. 2 % en 1 9 7 4 "-. 2 5 / Otro s. fa et ore s que han i n f l u 1 -
do, son: las necesioades de financiami~nto par·d cubr·ir 1os 

déficits presupuestales y en cuenta corriente, la concentr~ 
ci6n de la deud'.'.1 en 1Jn l"'Prl11cido núrn,~ro dP pafses. la conce!!_ 

traci6n financiera con bancos privados y en la poca capaci
dad de pago resultado de las altas tasas de inter!s impues
tas por los paises desarrollados. 

En el decenio de 1970 lil deuda externa de Ar.i!!rt ca Latina, y 
como tal se entiende la deuda externa púbiica y privada. -
inició su mayor crect~iento respecto a decenios anteriores. 
Del año de 1972 a 1982 la tasa promedio anual de crecimien
to de la deuda de la región fue de 23.0i,en el decenio ant~ 
rior fue de 15.2'%. Se trata de una tasa superior a los dos 
dfgitos y rebasa en mSs de cuatro veces la tasa anual de -
crecim1en1:0 deÍ Proauct.o inr.erno Orur;o ci~ i..Gt'íuúcÍiiit::l1Ca.i~/ 

* La uti1izaci6n del concepto de Tercer Mundo parece haber sido -
crea~~ ya desde fines de los años cincuenta, aunque se utilice -
en los años sesenta. Esta dominaci6n encerraba determinadas ca
racterfsticas comunes entre los palses de Asia, Africa y América 
Lattna. 

Green;Ros¡srio, "La deuda externa del Tercer Mundo y las necesidades 
de un Nuevo Orden Económico Internacional" en Los Problemas de un 
Mundo en Proceso de Cambio. UNAM. M~ico. 1978, p. 45. 
CEPA[, Estudio económico de Am~rica Latina 1970. Santiago de Chile, 
1971, p. 111. 
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América Latina es la regi6n m~s endeudada del mundo. La -
deuda externa de la región ascendió a 254.8 mil millones -
de dólares en 1981, lo que representó el 55.2% de la deuda 
externa total de los pafses en desarrollo. -121 

El crecimiento sin precedentes observado en la deuda lati
noamericana se con~entra en cinco paises: Brasil, México, 
Argentina, Venezuela y Chile. En el decenio 1972-1982 el 
77.3~ de la deuda de la reD1ón se encontraba en los paises 
seRalados. Esta concentración tiende a agudizarse al con
s ider'ar q""e P.J~arcr: df! rcp!'"esentar el 72 .5'.", del total en -

1972 al 83.2: en 1982.__f2./ 

Brasil, 11éx1co y Ag~ntina, los tres pafses más endeudados 
de América Lat.na son adem~s los paises en desarrollo con 
mayor deuda. E,1 1981 la deuda conjunta de es~as tres na-
ciones era de 168 mil millones de dólares, representando -
el 34. 2% de 1 a deuda externa total di! los pa fses en desa-
rrol 1 o.*...,,* En los últimos años el menciona-..., en~eudamiento 
de estos pafses se ha incrementado a 461.9 m1l millones de 
dólares lo que representa 36.3'::.--12.1 

El increnento de la deuda latinoamericana trae como conse
cuencia que aumente el pago de intereses y amortizaciones, 

crecido en mayor ~roporci6n que la deuda misma. Entre los 
anos de 1972 a 1982 la tasa de crecimiento promedio anual 
del servicio de la deuda fue de 24.4't, en comparaci6n a --
23.0% de la deuda externa de América Latina. Esto obedece 

CEPA[, Ibid p. 112 
Secretarfa de Comercio y Fomento Industrial, Oirecci6n General de 
An&lisis Econ6mico, Estadfst1ca e Informática. "La Deuda Externa 
de América Latina", p. 5. 

Los paises m&s endeudados eran Brasil, México, Argentina, Corea. 
Venezuela, Indonesia, Turqufa, Filipinas, Chile y Colombia. 

lbid. p. 6. 
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a que en el decenio de los setenta, la tasa 
pagar por concepto de préstamos otorgados a 
cercana por primera vez a los dos dfgitos. 
cha tasa fue de 9.3·'!: entre 1972 y 1982.-J.Q/ 

de interés a -
la región est.S 

En promedio df 

Las altas tasas de inter6s y el ~3yor endeuda~iento de Amé 

rica Latina han hecho que sea la región con m5s elevado -
servicio de la deuda. Para 1982, de acuerdo al Banco Mun
dial, el servicio de la deuda de latinoamerica fue de 53.7~ 
respecto a las exportaciones de mercancias, para ,;s; a Orie!!. 
ta 1 del 8.6%, para Afri ca de 28. 3"". y para el total de los 
paíse5 en desarr01]0 ,1,,1 20. 7~ .. _;u_! Esto c1Je~t.íona la ca

pacidad de pago de América Latina. 

Por otra parte, no hay que olvidar la importancia de la pri

vatizaci6n de la deuda. Los bancos privados no sólo otor-

gan más préstamos a América Latina que las instituciones -
oficiales, lo aue no ocurrfa antes de los setenta, sino que 

lo hacen en proporci6n creciente. En 1972 el 48.0t de la -
deuda pública externa latinoamericana era financiada por -
bancos privados, para 1981 el porcentaje era de 70.2'.L Para 

los pafses más endeudados de la regi6n el porcentaje, en 
este último año, era mayor: 97't para Venezuela, as: para M~ 
:deo, 84% pa:-a Brasil y 82't para Argentina. 3 ~' Se confiritia 

as1 el crecimiento de la privatización y la ;::referenci~ de 
los bancos extranjeros por brindar préstamos especialmente 

a pa1ses en desarrollo con altos ingresos. 

El predominio de los bancos privados ha modificado sustan-
cialmente el funcionamiento de la banca internacional. Uno 
de sus aspectos más concretos, visibles y relevantes es el 

161d p. 7 
Ibid p. 6 
Ibid p. 5 
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servicio de la deuda. La privatización de la deuda ha trai 
do como consecuencia otorgar préstamos con menores plazos -
de amortización y cobro de tasas de interés superiores a -
las instituciones oficiales. 

Como se ha observado el incremento de la deuda externa en -
Jos pafses en desarrollo y la creciente carga del servicio 
de la misma, requiere para estos pafses mayores necesidades 
de liquidez, lo que ha ocasionado una mayor dependencia re~ 

pecto a 105 acreedores externos, comprometiendo sus divisas 
con anterioridad. 

En los dos últimos años, la situación económica para los -
pafses en desarrollo no ha cambiado. La salida decapita-
les y las devaluaciones, han afectado a los pafses desarro-
1 lados, la situaci6n para los países en desarrollo se vuel
ve cada vez r.:.fs dí ffci 1, en estos países el impacto de las 
devaluaciones ha sido mayor y el sistema financiero depende 
cada vez m.'ls del mercado internacional de capitales, para -
ejemplificar basta señalar que las inversiones de capital -
de Latinoamerica en Estados Unidos repre~entan en años m~s 
recientes mcis de un tercio de la deuda externa de la región. 

Para 1934, los pafses en desarrollo tuvieron un crecimiento 
del 3. 7%, según datos del FMI, América Latina fue la región 
de menor crecimiento con el l'.l: adem.is la inflación fue muy 
parecida a la de 198:>, alcanzando el 112:t. 

Según datos de la CEPAL. llm~rfca Latina, por tercer año cons~ 
cutivo, ha sufrido una descapitalización absoluta, en 1982, 
la transferencia neta de recursos hacia la regf ~n fue por -
un monto negativo de 20 mil millones de d6lares, mientras -
que para 1983 fue de 28 mil millones. 
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Para los pafses en desarrollo, la actual situación de la -
economfa internacional se vuelve cada vez mSs caótica; re
sulta sumamente complicado dar solución a los diferentes -
problemas que enfrentan: el estancaMiento económico, apar~ 

jado a la Inflación, el inestable orden monetario interna
cional, el constante aunento de su deuda externa, el pro-
teccionismo, las crisis energética. alimentaria, de mate-
rias primas y el aumento sin precedentes en la creaci6n de 
armamentos, constituyen un grave ~eligro para esos pafses. 

El desequilibrio en las relaciones económicas internacion~ 

los. evidente por T.:t cri-:;fs ~cón~::-::cJ ~:ite1~n11ciund1 de la 

década pasada, condujo a los países en desarrollo a plan-
tear ante foros lnternJcionales Is necesidad de dar solu-
ciones a los problemas económico~ que venfan enfrentando. 
En ese sentido, los países en desarrollo utiliT.aron toda -
una estrategia negociador~ que los llevaría al estableci-
miento del nuevo orden económico fn~ern~cion!l. Sin enba~ 
go. en respuesta a estos plantear:iientos los países desarrg_ 
!lados conformaron una contraofensiva que les invalid6 la 
puesta en marcha de tales demandas. En el capítulo siguie!!. 
te se analizan mSs detalladanente. 



C A P I T U L O 3 

3. EL NUEVO ORDEN ECONOMICO INTERNACIONAL. 

3.1 Antecedentes Generales. 

Los problemas que enfrentó la comunidad internacional dura!l. 
te la década de los setenta, como la recesión económica mu!l. 
dial, los desajust~:; en los mercados de materias primas. la 
crisis monetaria, financiera y el proteccionismo por parte 
de los pafses d~s~rrollados. hicieron necesario que los pai_ 
ses en desarrollo, busc.lran nucv;i:; illtcrnativas para dar S2._ 
lución a los oroblemas que venf<ln enfrentando. 

Asf, los pafses en desarrollo pretendieron el establec1m1e~ 
to de un nuevo orden económico mundial alternativo al impla!l. 
tado por los pafses desarrollados al término de la segunda 
guerra n1und 1a1 • Tras una serie de Intentos por cambios en 
las relaciones económicas internacionales la unión de estos 
pafses fortaleció su posición negociadora. frente a los pa~ 
ses desarrollados lo que vino d modifica- la correlación de 
tuerzas internacionales. 

En mayo de 1974 la Asamblea General de las Naciones Unidas 
aprab5 !~5 ~~s~lp~iones 3201 (5-VII) y 3202 (5-IV) referen
tes a la Oeclaraci6n del Establecimiento de un Nuevo Orden 
Económico Internacion,.l y el Programa de Accf6n, ambas res2._ 
luciones tentan como finalidad: "remediar los fundamentales 
desequilibrios estructurales del sistema socioeconómico mu~ 
dlal e implantar un nu~vo orden económico mundial."_!./ 

y ertllantes,Hortensio, "El establecimiento de un.nuevo orden interna
cional", en riueva Polftica, Vol. 1, Núm. 4, octubre-marzo 1977, p. 
27. 



En la de~laractón se encuentran los principios básicos que 
regirfan las relaciones económicas internacionales, mismos 
que se refieren a: la igualdad soberana de 1os Estados, la 
libre determinac16n de los pueblos, la cooperaci6n int~rn~ 
cional, la participac16n de 1 os pa1ses en desarrollo en la 
solución de los problemas econ6micos mundiales, la salva-
guarda, el control y raciona1izacl6n de los recursos natu
rales y las actividades económicas, al establecimiento de 
relaciones de intercambio comerciál equitativas y la asis
tencia técnica a los pafses en desarrollo, entre otros. 

E1 prograMa del nuevo orden económico internacional ?rete~ 
dfa a1c~n~ar las obje:t~os aue a continuación se d~scriben: 
1a descolon1zaci6n económica; a trav~s de la d1vers1f1ca-
ci6n y complementación de h industria y una efectiva transf!!_ 
rencia tecnológica. Mayor participac16n en los mercados -
desarrollados a fin de colocar las exportaciones de las m~ 
nufacturas as1 como un mayor intercambio comercial entre -
los pafses en desarrollo, la regulación de las empresas -
transnacionales. Mantenimiento de valor rea1 de las exPOL 
taciones de los paises en desarrollo; a través de la apli• 
caci6n del fndice de los precios de las exportaciones de -
los paises desarrollados. Una mayor ingerencia en el sis
tema monetario internacional y finalmente, una mayor partl 
cipac16n de los paises en áesarru11ü e~ 1~ !~~~r.i6n de de
cisiones de los organismos intern~cionales . ...1.1 

A partir de la aceptac16n de ambas resoluciones los pa~ses 
en desarrollo entablare~ plática5 en diversos foros ínter:. 
nacionales con el objeto de alcanzar 1as ffictas y fines que 
fueron establecidos en las mismas. 

y Estevez,Ja1me et al "Del NDEl a las negociaciones globales, histo
ria de un esfuerzoM, En 3er Mundo y f.conomfa Mundial, Editorial -
Centro de Estudios Econdmicos y sociales del Tercer Mundo, Primera 
Edic16n, septieni>re-dicien'bré, 1981, p. 12-13. 
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Sfn embargo. dicho programa no pretendfa resolver los pro
blemas que enfrentaba la economfa internacional, hecho que 
fue bfen claro al rechazar las demandas planteadas por Jos 
pafses en desarrollo, ya que en gran parte dependfa de la 
accf6n de los gobiernos de los pafses desarrollados. Como 
es bien sabido. esos gobiernos se opanfan a tales de~anda~ 
ya que afectaban sus intereses reales. En un principio -
los pa1ses desarrollados rechazaban dicho pro9rama. Sin -
embargo. en el único caso en que estos pafses se vieron -
con cierta presi6n para discutirlo,, fue a causa del pro-
blema de los energ~~tcos, con los pafses e~portadores de -
petr6Jeo, mediante el Dl~logo Norte Sur, aunque 3in acep-
tar aún sus principales demandas. Es importante hacer no
tar que si bien, Jas demandas planteadas en ese proqrama -
de alguna manera fueron retomadas por los pafses desarro--
1 lados. en gran medida se debi6 a que el problema de los 
energ~ticos era de vital importancia para ellos. No hay -

que olvidar que el Oi~logo Norte Sur fue impulsado y nego
ciado fuera de las Naciones Unidas. En una priwera insta~ 
cia los países desarrollados consideraron plantear el pro
blema como una cuestión aislada a los planteamientos del -
nuevo orden económico internacional. Sin embargo, los pal 
ses exportadores de petróleo para reforzar las demandas -
del nuevo orden econ6Mico Internacional, consideraron que 
este problema rl~h~rf~ 5er ~~~=~!~éo a lú5 t~mas que se es
tablecfan en dicho programa. De esta manera. darfan un m~ 

yor poder de negociaci6n a los pafses en desarrollo. Des~ 

fortunadamente, no se lleg6 a ningún resultado concreto. -
Es por ello que en el capftulo siguiente, se presentan los 
elementos que configuran al Oi~logo Norte Sur y como los -
pafses desarrollados. una vez más dieron una sal1da falsa 
a los planteamientos del nuevo orden econ6mf co fnternac1o
na 1. 
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3.2 El Tercer Mundo como Unidad Negociadora. 

los esfuerzos del Tercer Hundo por la implantac16n del Nu~ 

vo Orden Econ6mico Internacional, al igual que la Carta de 
Derechos y Deberes Econ6micos de los Estados ocasionaron -
toda una serie de negociaciones suscritas en torno a las -
relaciones econ6micas internacionales. Sin embargo, la no 
aceptac16n por los patses desarrollados, en cuanto a la -
restructuraci6n del sistena econ6inico internacional conju!!_ 
tamente con los planteamientos establecidos por los patses 
en desarrollo, además de la diversidad de posiciones al i!!. 
terior de los pafses del Tercer llundo; suscitada entre 
otras por el debilitamiento de 1d solidaridad de esto~ pa! 
ses a ra1z de la crisis económica mundial y l<l recupara--
c16n de la econom1a de los pafses desarrollados, fueron h~ 

chas que contribuyeron al fracaso por el establec.imiento -
del nuevo orden l!con6mi ca internacional. 

La estrategia de negociación que ut11i?aron los pafses del 
Tercer Mundo, para lograr los objetivos planteados, se ba
s6 en varias alternativas: en la denuncia de las inequita
tivas relaciones contra-periferia en las que el intercam-
bio desigual de productos representaba beneficios desfavo
rabi~s par~ 1c~ ~~15~s en desarrollo; en la unidad de los 
pa1ses en desarrollo, para establecer un frente común que 
les permitiera tener una mayor partfc1pación en el desarr~ 

llo de la economfa mundial y; en la creac16n de un progra
ma de negociaciones, mismo que identificaba los principa-
les probl€mas existente~ entre .mbos grupos de pa1ses, as1 
como las reivindicaciones que so1ucionar1an los problemas 
planteados en diversos foros internacionales. 

los pafses en desarrollo, contemplaban, entre sus princfP!. 
les re1v1nd1cac1ones: precios m!s justos para las materias 



39 

primas exportables, específicamente a través del Programa 

Integrado de Productos Básicos y el Fondo Común,-1' mayor 
partfcipaci6n en la exportación de ~anufacturas a través -
del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP)**, instru-
mento que les permitiera acceso de estos productos a los -
mercados de los pafses desarrollados, una mayor asistencia 
oficial a trav~s de los organismos financieros internacio
nales, al igual que la reestructuraci6n del sistema monet~ 
rio internacional. y un c6digo que permitiera regular el -
comportamiento de las enpresas transnacionales en los paf
ses en desarrollo, entre otras. 

El prob1cwa de 1o; productos bdsicos••• se ha refer1do 

principalmente a la estabilización de los precios, al acc~ 

.... * 

Durante la Conferencia de Paris se acord6 iniciar las discusiones 
sobre un Pro9rar:-.a Integrado de Productos Básico~ y de un Fondo Co
mún, mismo que fue p 1 anteado en e 1 Pro grama de Acci 6n en mayo de -
1974 y apoyado formalmente durante la I'I UNCTAO, en 1976. El pro-
grama se fundanenta en: la estabilización del co~rcio de produc-
tos b&sicos mediante convenios entre product~res y consumidores y, 
en 1a ncgcciac~.Sn de un fondo co1"ún para el financiamiento de re-
servas reguladoras. La finalidad del Programa conSistfa en la est!_ 
bil i zaci6n del comercio intemaciona 1 de estos productos a fin de 
evitar las fuertes fluctuaciones de sus precios, en tomar en cuen
ta la inflación rnu-ndial y los cambios en la situación monetaria -
asi como promover el equilibrio entre la oferta y la demanda, Cita 
do por Del Valle.Silvia en 3er Mundo v economfa mundial, EditoriaT 
Centro de Estudios Econ6micos y Sociales del Tercer Mundo, Primera 
Edici~ttr ~~A1cc. P. ~~. 

Este sistema fue aprobado por el GATT en 1971. autoriza a los -
pafses industrializados a otorgar tratamfento preferencial en -
las tarifas arancelarias de pafses en desarrollo. Estados Uni
dos adopt6 el Sistema en 1975. 
El concepto productos b~sícos generalmente se utiliza como sin6 
nimo de productos primarios y en algunos casos de naterfas pr1= 
r:-.as. Comprende productos como a lil'lentas; hebi das y tabaco; ::'.a~ 
rfas primas; aceites y grasas comestibles. 



40 

so a los ~ercados de los paises desarrollados.• y a la -
desprotecci6n de los productos pri::arios con relación a -
los productos de transformaci6n. Es importante destacar -
que una gran parte de las exportaciones de esos productos, 
son encaminados hacia los países desarrollados, quienes se 
ocupan de procesarlos y distribuirlos, para su consumo in-
terno o para la exportación. Estas acciones las realizan 
las empresas transnacionales quienes controlan todo el pr~ 

ceso de la cadena alimenticia adem~s de controlar los re-
cursos financieros y la fijación de los precios. 

Por otra parte, la dependencia que existe por parte de los 
pafses en desarrollo en cuanto a los productos primarios -
es el resultado de ia división lntt.:rndciúndl <lt:l trdbajo,. 

en la que a los paises en desarrollo, fungieron como mono
exportadores de estos productos hacia los pafses desarro-
llados. En la actualidad, las exportaciones de uno o dos 
productos, representan para los pafscs en desarrollo entre 
el 60~ y el ao::; del total de sus divisas, mismas que con-
tl4ibuyen al dt?Sd.fi'Oito Je sus. a:>tru.:~urJ~ cccné:::ic.l!:. 

"En 1950 los productos bSsicos representaron el 
50% de las exnortaciones mundiales, en 1970 el 
34:, en la actualidad aún menos. Esto implica -
que la partic1paci6n de los pafses subdesarro-
llados descendieran en el comercio mundial -en 
igual perfodo- de un 313 a menos de 18'.;" .¿t 

El poco acceso a las mercados de los pafses desarrollados se ha 
visto obstaculizado por· los sistemas proteccionistas que los -
pafses desarrollados ponen en marcha con la finalidad de defen
der sus productos como parte de sus polfticas nacionales, median_ 
te ingresos por impuestos arancelarios: "derechos ind1 rectos, -
especfficos, ad valorem, alternativos, compuestos o mixtos, es
tacionales~ compensadores, licencias, etc." y, no arancelarios: 
•restricciones de cambio, fitosanitarios, veterinarios, normas 
técnicas y administradoras, facturas consulares, certificados -
de importac16n ••• • Villalobos Calderón Liborfo. Las materias -
primas en la encrucijada internacional, Secretar:a de Relac1o-
nes E~teriores, Primera Ed1c10n, México, 1974, p. 51. 

Pino Santos,Oscar, El Nuevo Orden Econ6m1co Internacional, Edito-
rial Nuestro tiempo, Pr1mera Edicidn, México, 1979, p. 70. 
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Sin embargo no hay que olvidar que 1os pafses en desarrollo 
no son los únicos ni los principales productores de produc
tos primarios. En algunos casos los pafses desarrollados -
son autosuficientes además de ser exportadores. 

"Las potencias capita1istas desarro1ladas mantie
nen por supuesto un gran interés en los abastecl 
mientes de productos básicos procedentes de los 
países subdesarro1lados, tanto desde el punto de 
vista de los abastecimientos y reservas como el 
de la rentabilidad de sus inversiones y de la e~ 
tructura del cvmercio mundial"._.§./ 

Por lo que respecta al sistem~ generalizado de preferencias. 
los pafses en desarrollo pretend~an mayores facilidades ara!!. 
celarias. al fo1 talecer o mejcrar su posición competitiva -
de los pruductos primarios frente a los pruduc.os manufáct~ 
rados. A pesar de ello, la estructura del comercio intern!_ 
cional constituye el reflejo de su m!nima participación. 
asf. 

"sus exportaciones se enfrentan a una serie de m~ 
didas proteccionistas de las economfas ae merca
do desarrolladas; el valor de sus importaciones -
se ve afectado por la inflación mundial, y las -
posibilidades de mejorar el comercio intraregio
nal entre los pafses en vías de desa.-ro11o son ••• 
remotas"._§_/ 

El crec1er.te proteccionismo comercial de los pafses desarr~ 
llados ha obstaculizado los señalamientos que el nuevo ar-
den económico internacional hiciera en cuanto al comercio -

UtlCTAD. T0/184, marzo de 1971. 
Estevez,Jaime. et al. "Obstáculos al nuevo orden econ6mico interna
cional", Ed1tor1al Nueva Imagen, Primera Edic16n. tléxfco. 19~1, --
p.b3." 
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internacional de productos manufacturados; reducción o elf
minaciOn de las barreras arancelar:Js y no arancelarias ad~ 
m!s de ampliar o de dar cumplimiento al sistema generaliza
do de preferencias.+ 

También las barreras no arancelarias impuestas por los paf
ses capitalistas más desarrollados. afectan muchos de los -
productos de exportación relevantes para los pafses en des~ 
rrollo. Las principales restricciones a esos productos son 
impuestas por la Comunidad Económica Europea {CEE), donde -
los productos más afectados son aquellos en que los pafses 
en desarrollo tienen una ventaja comparativa. Finalmente, 
el beneficio que ha representado el si steMa general izado de 
preferencias ha sido muy limitado ya que por un lado 

•no es aplicable a mdterias priMas; por otro, la 
exclusión en casos especificas de varios renglo
nes arancelarios de los productos industriales a 
la lista de productos sensibles o semisensfbles, 
los cuales están sujetos a restricciones (cuotas, 
cantidades máxfMas, etc.). y a la naturaleza te~ 
poral del slstcma• .. -7! 

En el campo monetario y financiero las demandas planteadas 
se referfan especlfic~mente a la asistencia financiera para 

+ El aumento del proteccionismo por parte de los paTses 
desarrollados, cada vez es más claro, sobre todo cua~ 
do se dan niveles considerables de desempleo y lento 
creci~lento. Los pafses desarrollados no estan dis-
puestos a aplicar el sistema generalizado de prefere~ 
cias. sobre todo Estados Unidos, debido a que algunas 
industrias internas enfrentan una situación d1ffcf l -
por la competencia con las importaciones. 

V Ibtd p. 75 ' 
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el desarrollo, en la cual solicitaban que los pafses desa
rrollados participaran con el 0.07t de su P!B, además de -
la creación de un vínculo de liquidez internacional media~ 
te los derechos especiales de giro del FMI. Otra era, la 
renegociación global de la deuda externa de los pafses en 
desarrollo fuera del seno del Banco Mundial y el FMI. 

"De alli entonces, que se intente un replanteo -
en el análisis del endeudamiento externo. Este 
replanteo se apoya en el tipo particular de in
versión comercial impuesta a los paises del Te~ 
cer Mundo por el mercado mundial, en una carac
terización del funcionamiento dependiente d~ -
esos paises, en la tendencia a una creciente -
disponibilidad de ahorro en los mercados finan
cieros Internacionales y en la ausencia de una 
política adecuada de financiamiento interno y -

externo de los paises en desarrollo".!/ 

A pesar de toda la estrategia que utilizare~ los pafses en 
desarrollo para que se diera un cambio en el desarrollo de 
la economía internacional, cuyo fundamento se basó en la -
celebración de interminables negociacione~. coloquios y -
programas. Esta no contribuyó al cambio en la forma de -
operar de las relaciones económicas internacionales. Se -
observa que la situaci6n internacional a nivel económico -
continúa deteriorándose y se vuelve más diftci1 para los -
pafses en desarrollo. 

Es importante, que los escasos resultados obtenidos en to~ 
no al nuevo orden económico internacional, también se de-
bieron a la estrategia negociadora utilizada por los países 

Paz,Pedro, et al •causas de endeudamfento externo de los pafses del 
Tercer Mundo~ en Endeudamiento Externo de los Pafses en Desar.-ollo, 
El Colegio de México, Primera Ed1ción, Méx1co, 1979. p. 239. 



en desarrollo. Es importante destacar, que las negociacio
nes celebradas en diversos foros 1~ternacionales, no han p~ 

dido establecer soluciones radicales a los problemas ante-
r1ormente descritos. ya que éstos han sido imnulsados por -
las burguesfas de los pafses en desarrollo que a través de 
dichos foros tratan de proteqer sus intereses. Sin embargo 
esto implica que los beneficios impulsados no lleoan a la -
población en us conjunto. 

Estos foros encuentran su apoyo en una estrecha deoendencia 
entre el capital nacional y e1 ca~it~l extranjero, ya ~ue -
después de la segunda guerra mundial, estas burnuesfas na-
c1onales encentraron su ~poyo financiero, tecno16oico y po
lfttco en las gfqantescas corporaciones extrdnjeras uue re
emplazaron y actualmente reemplazan, es decir desnacionali
zan la industria de los pafses en desarrollo, ~or lo cual -
las burquesfas de los pafses en desarrollo se suman a 1os -
intereses de las burguesfas de los oa~sc~ desnrrollados. 

Es por ello que antes de ser desplazada 1a =urquesfa nacio
nal. prefiere compartir el poder econ6mico y polft1co con -
el capital transnaciona1. As~ pues. la negociación en los 
foros Internacionales resulta un aco~odo de intereses de -
las burguesfas nacionales oue de nin 0una manera abordan ve~ 
daderos problemas de tondo ni prc~~~·n modificaciones de -
base en la estructu~a econ6mica. Por lo cual y a pesar de 
estos tratados, el deterioro de la poblaci6n seguirá ensan
chándose. 

Oetr&s de las negociacfones internacionales ouienes impul-
san y sustentan dichas negocíacfones obedecen a intereses -
de las burguesfas nacionales. de ahf. se entienden las limi 
taciones que presentó la estrate~ia de negociaci6n que lle
varon a cabo los patses en desarrollo. En una primera ins
tancia. el análisis elaborado de la situari6n econ6mi-
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ca internacional di6 menos inter~s dl comportamiento de las 
economfas de los países desarrollados, identificaron única
mente los problemas que ellos han enfrentado desde su inco~ 

poract6n al sistema capitalista mundial. Por otra parte, -
en el desarrollo de las negociaciones los pafses en desarr~ 
llo han mantenido una actitud estática al no reconocer las 
nuevas dificultades por la que atraviesa el sistema econ6mi 
co mundial, incluy~ntiu los cambios que se vienen dando al -
interior de las ecc~cm1as de ambos grupos de pafses. Caso 
experimentado la economfa internacional durante los últimos 
a~os. 

Otro factor importante ha sido considerar a los patses en -
desarrollo como un conjunto heterogéneo de intereses que -
conforma un frente coman. Sin Pmh~rgo la d1versldad de ni· 
veles de desarrollo económico entre ellos ha o~staculizado, 

los beneficios que pudieron obtener con respecto a los pla~ 
teamientos establecidos. 

"De hecho, en el interior del Tercer ~undo, hoy -
resulta necesario distinouir a lo menos tres ca
tegorfas de pafses: a) los pafses exportadores -
de petróleo, b) los pafses semi-industrializa-
dos ••• y c) los pafses menos desarrollados, -
que constituyen aún la mayoría de los pafses de 
este grupo".-.'}../ 

En efecto, s1 bien estas categorfas reunen ciertas caracte
rfstfcas y problemas comunes adem~s de coordinar sus polft! 
cas de negociaci6n, la heterogeneidad que existe les impide 
mantene~ opiniones uniformes. Por ejemplo, si comparamos -
los problemas que existen en los pafses de Asia y Africa, -
observamos que son mSs graves que los que enfrentan los pal 

W-!óiñassini, luciana. Op Cit, p. 10 
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ses latfroamericanos. Estudios efectuados por el naneo -
Hundial señalan que en los primerns, viven en extrema po-
breza más de 800 millones de personas, analfabetas, desnu
tridos, carentes de servicios elementales. 

El análisis antes descrito explica porque el Tercer Hundo 
no tuvo la capacidad de ejercer la presión debida en favor 
de sus intereses a pesar de que los pafses en desarrollo -
reforzaron en algún momento su posición política en foros 
internacionales y ante algunos pafses desarrollados en la 
década de los años setenta. 

3.3 La Posici6n de lo~ Paises Desarrollados. 

Durante la celebración de las negociaciones, los pafses d~ 
sarrollados adoptaron una posición opuesta a las demandas 
iniciales por las que pugnaban los pafses en desarrollo, -
en algunos casos en el terreno ideol6gico y en otras porque 
vefan amenzados sus intereses reales. Los peíses desarro
llados consideraron que la crisis económica y el sistema -
internacional imperante, no eran responsables de los pro-
blemas existentes en las economfas de los paises en desa-
rrollo. De tal manera, que diseñaron toda una serie de a~ 
ciones polfticas y económicas que impidieron cambios de la 
estructura de la economfa mundial. 

"Los pafses capitalistas desarrollados rechaza-
ron desde un inicio la aspiración del Tercer -
Hun~o a una recomposición de las relaciones de 
poder en la economfa mundial. La primera répli 
ca de los pafses desarrollados al NOEI fue con
fusa; encontrándose en un momento de debilidad 
relativa, las potenci~s capitalistas se vieron 
en una posfc16n defensiva, aisladas en los foros 
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mundiales y obligadas a aceptar parte significa
tiva de la fraseologfa del tlOEI" • ..l.Q/ 

A pesar de la aprobación de la Declaraci6n y el Programa de 
Acción para el establecimiento del nuevo orden económico i!!_ 
ternacional, la posición de rechazo por parte de los pafses 
desarrollados, no pasó por alto la utilización de medidas -
tendientes a enplear los alimentos y las Intervenciones mi-
1 itares entre otras, COMO armas estratégicas en perjuicio -
de los pafses en desarrollo. En la Conferencia Mundial de 
ld A1imentacl6n, efectuada por la Organización de las Haci~ 
nes Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), se 
puso de manifiesto que el sistema alimentario mundial era -
incapaz de resolver los problemas de alimentación, siendo -
necesario establecer acciones para una nueva polftica de s~ 
guridad alimentaria mundial, a partir de entonces se han ce
lebrado nuevas reuniones sin que se llegue a resultados CO!!. 

cretas, las reservas internacionales de alimentos y la ayu
da a este sector continúan dominddas por intereses comerci~ 
les. Los pafses desarrollados mantienen una posición domi
nante en el mercado mundial. En efecto, mientras que en m~ 
chas pafses la población padece hambre, en otros se llega -
a destruir los alimentos para evitar la cafda de sus precios. 

Los pais~~ d~ia~~ollaJos t~m~f~n utf11zaron en l~: in:~itu~ 

cienes internacionales algunas formas de confrontación; al 
obstaculizar las negoriaciones en foros y organismos inter
nacionales y con la presentacf6n de contrapropu~stas, ejem
plo especffico fue el caso de las materias primas: los paf
ses desarrollados cons;óeraron 

"favorable la estabil;zaci6n de precios, pe-o 

Estevez,Jaime. "La réplica de los pafses desarrollados al n• ~vo º!. 
den econ6mtco tnternacfonal en el Of~1ogo Norte-Sur una Perspecti
va Latinoamericana, Edici6n citada p. 311. 
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no Pl esfuerzo para incrementar los precios me
diante la indexaci6n; 1 os acuerdos fueron acept!!_ 
bles por su riéritos, aunque no el uso indtscr1m.:!_ 
nado de reservas; pudo haberse negociado la lib~ 
ración del comercio y mejoras en financiamiento 
compensatorio, pero no en las formas exigidas -
por la UNCTAD".-l.lf 

Por otra parte, los paises desarrollados debilitaron la po
sict6n negociadora de los países en desarrollo: durante la 
celebraci6n de negociaciones multilaterales, la estrategia 
de los pafscs desarrollados consistió en dividir o desvtnc~ 
lar a los pafses del Tercer Mundo. Este hecho les permiti
r1a la sepa~aciSn de ese fr~r1te comGn y la disminuci6n de -

su capacidad negociadora. También pretendieron que la dis
cusión de los problemas de los paises en desarrollo se lle
vara a cabo fuera del seno de las Naciones Unidas Y~ final
mente, trataron de sep"r,1r a los palses en desarrollo de -
los pafses socialistas. 

Otros elementos que debilitaron especfficamente la posición 
de los pafses en desarrollo fueron: la creación de acuerdos 
bilaterales con los pafses desarrollados y la forma casufs
tica en que los pafses desarrollados resolvieron las situa
ciones de crisis y los problemas inmediatos de los oafses 
en desarrollo -ejemplo de ello, fue el caso de la deuda-. 
La vulnerabilidad de los pafses en desarrollo ocasionado -
por las dificultades Internas y por su dependencia respecto 
a la concentración de acuerdos bilaterales a fin de dar so
lución inae1iata a sus problemas, tambi~n disminuy6 su cap~ 
cidad para adoptar una actitud común. 

ID lVale la pena salvar el Of41o:o Norte-Sur?, Contextos. S.P.P •• Mé
xico, Ano 2, No. 43, enero 1985, p. 63. 



Asimismo, la respuesta que adoptaron los pafses desarrolla
dos -renuente a las reivindicaciones de los pafses en desa
rrollo-, fue sistematizada te6rfcaMente, desde el punto de 
vista polftico y econ6mico por complejos estudios pertene-
cfentes a dos tendencias del liberalismo econ6mlco: por un 
lado, los realizados por la Comisi6n Trilateral y, por el -
otro, los efectuados por los integrantes de la social demo
cracia. 

•En la primera linea de pensamiento destacan el -
informe 'Tcwards a Renovated fnternatlonal System' 

y el estudio ~el Consejo de Relaciones Exterio-
res de Estados Unidos titulado 'Rlch and Peor -
Nat1ons in the Word Economy'. En la versH!n de
m6crata los m~s importantes ,;011 e1 • Informl! !Ho 
del Club Je Roma y el Informe Brandt".-11/ 

Ambas propuestas tienen como finalidad al nuevo orden econ
n6mico internacional y consideran que la econom{a mundial -
se rija por el movimiento libre de capital, Jie1es y tecno
logta. Por otra parte aceptdn que les pafses en desarrollo 
procesen las materias prima5 oue exrortan y están de acuerdo 
en abrir sus mercados a sus manufacturas. Esta Oltima con
cesi6n se encuentra condicionada a que los pafses en desa-
rrollo les garanticen libre acceso a las fuentes de materias 
primas que io~ po~~~~ des~rrollados requieren, la elimina-
ción de 1os controle~ a la exportaci6n y a la reducción gr~ 
dual de su proteccionismo. 

ESfovez,Jairne,et al .... Op Cif p. 15 
Es importante aclarar que el nfot"lllé Brandt. ser~ analizado en el 
capftulo quinto, ya que en el se propuso la ce1ebraci6n de una re!!_ 
ni6n reducida de jefes de Estado en la que se d1scu~ieron los pro
blemas econ6inicos de actualidad, posici6n alternativa a la serie -
de negociaciones globales estancadas en el seno de las Naciones -~ 
Unidas. 



so 

La poslc~an adoptada por los pafses desarrollados en cuanto 
al nuevo orden econ6mico internac~onal reafirma entonces, -
que los logros alcanzados han sido poco significativos. El 

problema de las materias primas continúa sujeto a los pre~

cios establecidos por los productores y pocos resultados se 
obtuvieron del Programa Integrado. Se subscribieron algu-
nos acuerdos como el del Fondo Común, las fn?gor.iaciones en 
este foro han sido consideradas por representantes del Ban
co Mundial como 

"un fiasco y un estrepitoso fracaso, sus juicios 
relativos a otras negociaciones vinculadas a -
asuntos tales como la deuda, la reforma moneta
ria y diversos códigos de conducta difieren en 
grado pero no en contenido" .-11.1 

A contfnuac16n, como se scñal6 en p~ginas anteriores, pasa
remos a analizar el Di~logo Norte-Sur como una alternativa 
a la solución de los problemas energéticos para los pafses 
desarrollados. 

ll/ !Vale la pena ••• ; Op. Cft. p. 59. 
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4. EL DIALOGO NORTE.- SUR 

4.1 La Conferencia de Parfs 

Los pafses desarrollados Pretendieror. con la Conferencia de 
Cooperac16ri Econ6mfca Internacional (CCEI)•. desligar de -
las negocfacfones internacionales -emnarcadas en los plan-
teamfentos del nuevo orden econ6mfco internacional- el pr~ 

blema de los energ~tfcos. Problema que se suscít6 a raíz -
de la elev;icí~n d~ lo" precios del pretr61eo por los mfombros 
de la Organlzacl6n de Paises Exportadores de Petr61eo (OPEPL 
Con la Guerra de octubre de 1973, los pafses árabes tuvieron -
la decfsiOn un.Sn1me oe proceder al embargo petrolero y a la 
elevaci6n de precios. Durante los primeros dfas de la Gue
rra del Sinaf y riel Canal de Suez, los pafses árabes produ!:_ 
tores de petr61eo contiuaron con el suministro de petr6leo 
a nivel mundial. Sin embargo. hubo prcsi6n al interior de 
los pafses árabes sobre todo por los palestinos, quienes -
pretendieron interrumpir el suministro del c~udo. Arabia -
Saudita proponfa la reducci6n en la producci6n, otros paf-
ses de la OPEP exigfan sanciones directas contra Estados 
Unidos. 

ªEl embargo, que no fue en realidad nada más que 
~l in5tr~,m~nto ~oncr@to de la Guerra Económica. 

* los antecedentes de esta Conferencia los encontramos en la propuesta 
que hiciera Washington en 1973 co:no respuesta a la elevacf6n del c~ 
do en el mercado internacional, su finalidad consisti6 en crear un -
foro común para discutir los precios del petr61eo entre los principa 
les consumidores. S1n embargo, esta propuesta no fue aceptada por = 
todos lo~ pafses que en ella participaron. Durante esa· ocasi6n el 
Hfnistro de Arabia Saudita propuso la creac16n de un foro común en -
el que productores y consumidores pudieron discutir el problema de -
los energéticos desde un punto de vista global. Esta propuesta fue 
promovida mas tarde por el gob.erno franc~s. Esta conferencia tam
bién fue conocida como el Dfálogo tlorte-Sur o la Conferencia de 
Pa,.is. 



no genero la reducci6n de las producciones, s1no 
la elevaci6n de los precios. Lar relaciones en-
tre compañfas transnacionales y pafses producto
res sufrtrfan ese año acompañando los combates -
en el Canal de Suez, una modificaci6n cualitati
Vll cuyo desentrañamiento es i ndispen5able" ._JJ 

Est<1dos Unidos, la Comunidad Económica Europea (CEE) y Ja-
p6n supusieron que la desvinculación del problema petrolero 
del NOEI y la realfzaci6n de una reunión donde participarfan 
un reducido nam~ro de paf;c: cn desarrollo les perrnitirfa -
adoptar medidas parciales o regionale~ tendientes a dar so
luc16n al problema que enfrentaban en ese memento. La cua
druplicaciOn de los precios del petróleo traJo como cor;se-
cuencia una serie de circunstancias que repercutieron en la 
escena internacional de1 pl•tróleo, 

"ocurr16 entonces una extraordinaria transferen-
cia de ingreso~ <lesde el ~undo indu~trializado -
hacia los Estados de la OPEP, lo cual produjo en 
aqu~l un deterioro de las respec~ivds bdlanza~ -
de pagos y causó en éstos un notable resarcimi~~ 
to de su capacidad adquisitiva externa; por su -
parte, en el mundo desarrollado ••. crecieron las 
dificultades de pagos externos y de financiamie~ 
~o in~erlüf, ~r. V~i~~d ~e 1~ ~r~n absorc16n in-
f1acionar1a del'"ivada del .crecimiento adicio11al -
de las manufacturas y tecnologfas importadas •.• n • .-l/ 

Para los pafses de la OPEP, la elevaci6n de los precios de 
los energ~~1cos stgnific~ un aumento considerable en sus 1R 

y Rufz Garc'fi;Enrique, en nLa estrategia Mundial del petrlileo". Edito
rial Nueva Imagen, Primera Edición, Mªxico, 1982. p. 141. 

y Halavé Hllta./Kéctor, "La OPEP y el Tercer Mundo" Comercio Exterior. 
Vol. 31, Nun. 11, México, noviembre, 1981, p. 1224. 
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gresos por exportaciones petroleras. las cuales pasaron de -
42,000 millones de dólares en 1973 a 116,000 millones de dó
lares en 1974. Por lo que respecta a los países desarrolla
dos. las importaciones de petróleo en ese mismo lapso se in
crementaron de 13.000 millones de dólares a más de 100.000 -
millones de dólares. respectivarnente.-11 

La determinación del aumento en los precios del petróleo por 
parte de la OPE.P. provocó un impacto secundario al proporciQ. 
nar a los pafses en desarrollo un nuevo poder de negociación 
ya que poddan demandar en 1os foros internacionales, respue~ 

tas a los problemas de crecimiento econ6m1co y de escasa pa~ 
ticipación en el comercio internacional. Para los pafses en 
desarrollo, ésto constituirfa un aporte de fuerza al damos-
trar que los pafses desarrollados sólo atendfan las presio-
nes originadas en los precios de los hidrocarburos. de gran 
influencia en su propio desenvolvimiento económico. 

La participación de los pafses en desarrollo~• en el Oi~logo 

Norte-Sur mantuvo un carScter surnament~ opt1mista. al consi
derar que no sólo se tratarfan problemas referentes a las m~ 
terias primas energéticas, sino que se discutirfan al inte-
rior de las cuatro comisiones establecidas en la Conferencia 
los problemas relativos a las materias primas, al desarrollo 
y a las cuestione~ fin~n;,=~a:. ~d~m~~ del oroblema energét~ 
co. Por otr~ parte, as~iraban a una mayor distribucifin del 

íb1d. p. 1224 
Participaron en la Conferencia 27 pafses. 19 en desar"'Ollo. Arge-
lia. Brasn. la Indi<s, Ir.1n. Venezuela, Z<11re, Arabia Saudita, Ar
gentina. Jamatca, Perú, Camerún, Egipto. Zambia. Nigeria, !ndone-
s1a, Pakist&n. lrak, Yugoslavia y México. en este grupo de pafses 
se incluyeron los pr1>ductores de petr<lleo. y 8 desarrollados Esta
dos Unidos. Jap6n, canad!, Espafta, Suecia. Suiza, Australia y la -
Comun·ldad Econ6mfca Europea en la que participaron todos sus miesn
bros. 
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ingreso y del poder econ~mtco mundial. Pretendieron esta-
blecer un nuevo orden económico internacional, ya que el e~ 

quema econ6mico imperante no era justo ni racional "mientras 
que los ingresos de menos de un tercio de la humanidad se -
elevan varios centenares de dólares al ano. el ingreso por 
habitante, de m4s de dos terceras partes de la población -
mundial aumenta, en el mejor de los casos unds c~antas dec~ 

nas de dólares cada año."_j_/ 

Los pafses desarrollados participaron en este 0141090 debi
do a que esperaban obtener ventajas especfficas en materia 
de precios, ademSs de encontrar forMas para garantizar los 
suministros de petróleo en condicione~ estables a cambio de 
concesiones que no rcpre~entarfan para ellos costo alguno. 
De tal surte que los pafses desarrollados no l'echazaron el 
planteamiento propuc;sto por los pafses en desarrollo, nos61o 
por razones económicas, sino también po1·que pretendfan mant~ 
ner el equilibrio económico y polftico creado en la posgue
rra. Es decir, para los pafses desarrollados constituir un 
nuevo foro para ex~minar dentro de un reducido grupo de paf 
ses los problemc:s de cooperacf6n econ6mfca internacional 
que ya anteriormente se discut1an y efectuar únicamente -
las formalfdades que ello implicaba, crearfa suficientes b~ 
neffcios que harfa intereseante su participaci6n. Conside
raron que los pafses en desarrollo no tendrfan los elemen-
tos necesarios para presentar un frente común ya que sus p~ 
tfcfones serfan contradictoriAs e~t~c ~~. 

Por lo que toca a los pa~ses mfembros de la OPEP, estaban -
bien conscientes del apoyo que si9nfffcarfa para la Organi
zaci6n tratar los problemas de los energéticos en un conte~ 

, Bu~ra s.;Anel, "Df!logo Norte-Sur final del juego", Comercio Exte
terfor, Vol. 27. núm. 9. Héxfco. septiembre, 1981, p. 1052. 
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to global en las negociaciones. 
"Ciertamente. un conjunto de acuerdos respecto a 
otras materias primas, o el reconocimiento de la 
necesidad de garantizar mejores términos de in-
tercambto para los paises productores de mate~as 
primas, habrfan contribuido a dicho contexto."~/ 

De tal manera que los pafses integrantes de la OPEP, perci
bieron la importancia del apoyo político que representaba -
la unión con los paises en desarrollo, 

"la estrategia de la OPEP fue vincular el petr6leo 
a los otros problemas clave para los pafses en -
desarrollo, particularmente los problemas de los 
productos primarios. de la transferencia real de 
recursos y del endeudamiento externo, para obl i
gar a los pa)sei üesdrrol1ados a 4bordarios se-
riamente". 5 1 

Este apoyo polftico, otorgado por los pafses en desarrollo 
hacia la OPEP contribuirfa a un cambio, en las reglas esta
blecidas por los pafses desarrollados en las relaciones ec~ 

nómicas Internacionales i~plantadas en las ~ltimas dicadas. 

Por otra parte, el Didlogo Norte-Sur no fue un foro rerpre
sentatfvo de la comunidad internacional. la no participa-
ci6n de los pafses socialistas en la Conferencia evidenció 
su posición .. egociadora al considerarla ellos mismos m~"' d! 
b1l que la de los países en desarrollo, puesto que ·• •••. sie!!_ 
do su proceso interno, econ6mtco y polftico escencf almente 
d1st1nto al de los pafses capitalistas desarrollados, enco!!_ 

Trejo,Saul, "El Di&logo Norte-Sur y las perspectivas intemacfonales 
para los pafses en vfas de desarrollo" en Los ~roblemas de un Mundo 
en Proceso de Cambfo, UNAH, México, 1978, p. 2 · 
l!u'tra s., Ar1et; Qe_ C1t. p. 1051 
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trarfan mucho m!s diffcil el rehusarse a las peticiones de 
los paf ses en vfas de desarrollo" .21 '.'or lo que se refiere 
a la cuesti6n ideológica. los pafses socialistas se hub1e-
ran visto en la necesidad de reforzar los planteamientos -
propuestos por los pafses en desarrollo, ya que en otras -
ocasiones contribuyeron en gran medida al apoyo requerido -
por estos ultimas. específicamente en lo concerniente al m~ 
vimiento que gestaron los patses del Tercer Mundo en torno 
al establecimiento del nuevo orden·econ6mico internacional. 

4.2 Puntos Básicos 

La Conferencia se basó en cuatro teMas centrales, nismosque 
fueron desarrollados en las Cor.isiones de Energfa. Materias 
Primas, Desarrollo y Cuestines Financieras. 

4.2.l La Comisión de Energfa 

Por lo que respecta a la energfa, los pafses exportadores -
de petróleo tuvieron como punto de partida la negociaci6n -
de precios futuros del er.cr9ético con base en la situación 
de la oferta y la demanda de los hidrocarburos y otras fue~ 

Consideraron también important~. la garantfa de la compra 
de las exportaciones petroleras mediante la protección de 
pre=ios al hidrocarburo 

•to:ando en cuent~ el precio de otras fuentes ~e
energfa. del aumento constante de los bienes y -

Y TreJo,Saúl .. Op Cit p. 23 
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servicios importados del deterioro del poder de
compra debido a la inflacf6n y por último a la -
depreciaci6n de la moneda.•-ª-1 

Distutieron los problenas relativos a los suministros de -
energfa inclufdos los que se refieren a las balanzas de pa-
gos de los patses en desarrollo. Los pafses desarrollados 
por su parte. pretendieron contar con elenentos que les pe~ 
mitieran institucionalizar las consultas internacionales en 
materia de suministros y precios del petr61eo. Para loqrar 
ese objetivo propusieron la creacl6n de un foro en el cual 
se discutieran los problemas enerqétlcos. 

"En su seno estarfan representados 15 países, en
tre los cualc~ fl~urarTan la~ princinales nafses 
industrializados y los mayores exportadores de -
petr61 eo, que en d Icho foro deberían resol ver, -
mediante consultas las cuestiones energéticas -
m.1s importantes• __ ']_/ 

Sin embargo, esta propuesta fue rechazada por la OPEP y al
gunos pafses en desarrollo de tal suerte cue 

"una de las principales razones que llevó a los -
pafses de la OPEP a oponerse enérgicamente a la 
idea del mecanismo de consulta fuera, precisame~ 

te, el convencimiento de que se verfan aislados 
ante un frente común de pafses importadores de -
petróleo -tanto avanzados co~o en desarrollo- con 
claro deb1litamfento de su posición polftica" ... 1.Q.I 

Por último los pafses en desarrollo manifestaron su interés 
en la creación de un foro en el seno de las Naciones Unidas, 

8/ Halave.Rector, ge §1t• p. 1226 
rf/ Buira S.,Ariel,~, p. 1053 
IQJ tlavarrete,.Jorge.~do, "La Conferencia de Parfs un final esperado", 

Comercio Exterior, Vol. 27, núm. 9, México, septiembre 1977, p. 1061. 



que examinara los problemas relatfvos a la cooperaci6n f1-
nanc1era y tecno16gtca para la transfe~encia y participad6n 
en el campo de la energta. Propuesta que na fue aceptada -
por los pafses desarrollados par na ser parte fundamental -
de sus objetivas. 

4.2.2 La Comisión de Materias Primas. 

Durante los trabajos ce1ebrados en torno al área de las ma
terias primas, los pafses en desarrolla pretendieron la re
distr!buc16n 1nternacional del ingreso. mediante una meja--
rfa en sus térmlnas de intercambio. Es decir. "qu1~1eron -
ir mucha más a11S de las propuestas de las patses industri~ 
lizados para estabilizar los ingresas por concepta de expa~ 

tacianes de productos b~sicas mediante el financiamiento -
compensatorio del FMI. •• ".-1.l./ Asimismo propusieron la 
aceptacidn práctica del Programa Integrado de Productos Bá
sicos y de un Fondo Común, temas que fueron tratados duran
te la IV UNCTAO, en Nairobi. Con la instrumentación del -
Programa, se pretendfa satisfacer las necesidades que los -
pafses en desarrollo enfrentaban en cuanta a este rubro, es 
decir. 

"incremento d¿ ~~ ~~~~ rlP crecimiento, a largo -
plazo, de los 1n9resos que obtienen los pafses -
subdesarrollados por las.exportaciones de sus m~ 
terias primas y de los productos con ellos elab~ 
radas. d1sminuci6n de la inestabilidad a corto -
plazo. de esos fngre~os considerando los intere
ses de los consumidores de los países industria
l izados importadores; norna11zaci6n de las rela
ciones comerciales entre los pafses que tienen -

ID Buira s.,'Ariél. op. Cit. p. iosz 
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sistemas económicos y sociales diferentes; y 
crear las bases que permitan la ampliación de -
las relaciones comerciales multilaterales media!!_ 
te la adopción de acuerdos de pagos."-11../ 

Por lo que toca al Fondo Común, se estimó que sus necesida
des financieras serfan de 6,000 millones de dólares. 

Sin embargo, la posición de los paises desarrollados a este 
respecto fue muy ambigua. a pesar de que han otorgado algu
nas concesiones en cuanto a la ayuda para estabilizar las -
materias primas a través de la Convención de Lomé celebrada 
entre la CEE y 52 pafses en desarrollo. los pafses dcsarro-
1 lados no aceptaron dar mayores concesiones. 

Por último, los paises desarrollados aceptaron en una prim~ 
ra instancia la creación del Fondo Común y el PrograMa Int~ 

grado de Materias Primas, aunque a pesar de las negociacio
nes celebradas con posterioridad, los acuerdos a los que se 
llegaron fueron mfninos. 

4.2.3 La Comisión de Desarrollo 

En el campo del desarrollo, los pafses en desarrollo solicl 
taron un monto mayor de la transferencia de recursos econó
micos~ estab~ecido por las ~acione5 üüidG~ 7 ~c1icita~~~ ~~

yor acceso a los ~creados y a la tecnologfa de los paises -
desarrollados, mayor cooperac16n para el desarrollo agrfco
la e industrial, un c6digo de conducta para la empresas 
transnacionales y aumentos financieros del Banco Mundial y 

de otras instituciones. 

!Y Conferencia sobre Cooperacl6n Econ!Smfca Internacional, Secretarfa 
de Relaciones E.xterfores. enero de 1976. P Sg. 15. 
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Los pafses en desarrollo plantearon la necesidad de obtener 
una mayor participaci6n en el comercio mundial mediante un 
acceso seguro y completo de sus. productos a los mercados de 
los pa1ses desarrollados y lograr la expansión y d1versifi
caci6n de sus exportaciones con la eliminación de barreras 
arancelarias y no arancelarias. 

Por lo que respecta a la transferencia de tecnologfa los 
puntos de mayor interés fueron: 

"el fortalecimiento de estructuras encaMinadas a 
asistir a los pafses en vfas de desarro11o en m~ 
teria tecnológica; la creaci6n de un Banco de O~ 
tos tecno16gicos y ~icntff!cos: el establec1mie~ 
to de un c6digo internacional de conducta; acce
so de los países en desarrollo a las tecnologfas 
que posean las insti:uciones públicas y prlvadas.•....11./ 

También se pretendió lncrenentar la cooperación internacio
nal con la finalid~d de aumentar la producción agrícola de 
los pafses en desarrollo y el suministro de alimentos a pr~ 
cios menos elevados. 

Los pafses desarrollados aceptaron la propuesta de aumentar 
los recurso~ econ6micos hacia los pafses en desarrollo. co~ 
prometiéndose a aumentar su asistenc1a. Sin &illbar;c. 

•apenas concluida la tonferenc1a, 1a Organizaci6n 
para la Cooperaci6n y el Desarrollo Economico -
(OCDE) di6 a conocer que la asistencia oficial -
al desarrollo concedida por sus pafses miembros 
en 1976 habfa sido inferfor a la o~orgada en 

Informe de la Delegaef6n Mexicana que particfp6 en la Conferencia 
de Cooperacf6n Econ0m1ca Internacional, Secretarfa de Patrimonio 

'y Fomento Industrial, 1976, p. 13. 
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1975, tanto en t~rmfnos nominales cuanto en rela 
ción al pr-oducto nacional de dichos pafses•: • ...liT 

4.2.4 La Comfsi6n de Asuntos Financieros 

Antes de señalar- los acuerdos que se pretendieron estable-
cer, al interfor- de esta Comisión, es importante destacar, 
que el aumento en los ~recios del petróleo, fue un elemento 
m!sque agravó Ja situación de endeudamiento en los pafses -
en desarrollo. Sit~ación que ha sido uno de los problemas 
m!s serios que han enfrentado. 

E1 problema ácl endeudamiento externo en los países en des.!!,_ 
rrollo present~ una serie de caracterfsticas que resultan -
fnquf etantes. •** 
misma que creci6 
600,000 en 1985. 

El constante aumento de la (euda externa, 
de 194, 641 mi 11 ones de dól .Jres en 1976 a -

Otra aspecto !m~artante es la concentraclGn Je la deuda en 
unos cuantos pafses. En efecto, "del 80~ de los cr!!di tos -
negociados en el mercado de eurornonedas por Jos patses del 
Tercer Mundo se concentra en sólo quince pafses entre los -
.:¡ue destacan: México, Brasil, Venezuela y Argentina". -11/ 

La deuda externa se ha privat1zado, lo que significa, que -
las operaciones que se realizan para la adquisic16n de eré-

*** 

Van Dam,Andre, "Diálogo Norte-Sur: hacia el manejo de los recursos 
nu.andlóles", Con,.;rcio E.>.terior, Vol. 27, núm. 9, r;;;xtco. septiembre 
de 1977. p. 1057 
Esta caracterización se ha retomado de los estudios que ha elabor!_ 
do la profesora Rosario Green, en tomo al problema de la deuda el!_ 
terna de los pafses en desarrollo. 
Green;Rosario. "Capftal transnacional y po11'tica internacional: -
los bancos y la deuda externa del Tercer Mundo". En 3er. Mundo y 
Economfa Mundfal, Edfci6n citada, p. 91. 
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dftos pe~tenecen a la banca privada internacional, mismas -
que aportan m&s de 50~ de los rec,,rsos financieros para los 
pafses en desarrollo. 

Otro elemento lo configura, la adopci6n de los créditos ba~ 
carios, que repercuten dr~sticamente en la5 economfas de -
los pafses en desarrollo, uadas sus altJs ta~a: de interés 
y los plazos de anortizaci6n. 

La deuda con los bancos oficiales sigue siendo bilateral. -
Otro factor importante n<> ·<ido el servicio de la deuda, en 
la que los pafsos ~n desarrollo, se siguen endeudando para 
solucionu.r al p~:;o d!.! :;u :it.:1..;úc i··11c1a1. Para í'!l pago de lil 

deuda el petróleo juega "" papel determinante para algunos 
pafses en desarrollo, ya que es fuente de divisas. La cue~ 

tf6n del petróleo, que actudl:n.,nte cobra ·•lt<:1l importancia, 
en la que la Participación de la deuda en el PHI de las ec~ 
nomfas de los paises en desarrollo to~a niveles superiores 
al 50~ de ~ste, y ln• ingresos por materia de oetr61eo son 
absorvidos en un 10;; aproximadamente para el pago de sus in. 
tereses. Lo que demuestra su constante endeudamiento. La 
negociaci6n de esta nateria prima cobra particular atenci6n. 

Cabe se~alar que a partir de un par de d~cadas aproximada-
mente, la O?E? controlaba el 70-80~ de la producci()n y co-
mercialfzac16n del petr61eo y que actualmente maneja al ~~= 

del mercado aproximadamente. 

A 'pesar de los problemas ,que enfrentan los pafses en desa-
rrollo, para el pago del servicio de la deuda, se cree que 
es un fen6~eno permanente por la existencia de las demandas 
financieras de los pafses en desarrollo y la constante re-
e1aborac16n de· recursos financieros efectuados por el ststa 
ma internacional. 
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Por último el problema de la deuda. se ha reorientado a la 

adopci6n de créditos con la banca europea y japonesa, y ya 
no únicamente con la banca norteamericana. 

El problema de la deuda ha ocasionado que los pafses en de 
sarrollo tomen conciencia de lo riesgoso que significa el 
crecimiento de su endeudamiento externo, es por ello que -
estos países, han tratado de negociar el problema en infi
nidad de reuniones. Sin embargo, la posición adoptada por 
los países desarrollados, ha demostrado la no aceptación -
de sus pldnteamidntos, cdso espe~Tflco fue el de Asta Con
ferencia, donde 1os paises desarrollados mantuvi~ron su p~ 

sici6n como lfderes suorcmos del sistema capitalista. 

A continuación se señalan los pl~nteamientos establecidos 
en esta Comisión. Uno de los temas de mayor i .. 1portancia -
fue la de la deuda externa. Los paises en desarrollo pre
tendieron dos objetivos: 

•a) establecer los principios generales que deb~ 
rfan normar las renegociaciones futuras de la -
deuda externa de los pafses en desarrollo. to-
mando en cuenta sus necesidades de financiamie~ 
to externo. para alcanzar una tasa razonable de 
crecimiento económico, y b) que se adoptaron -
medidas p4r4 et aiiviu in111~Uic1LU ú~t St:f.;~c~ü· -

de la deuda de 1os pa!scs en des~rrollo intere
sados. particularmente, los más afectados y de 
menor desarrollo".-1§1 

Los paises desarrollados. a este respecto enfatizdrün que 
el problema de la deuda externa deberfa ser tratado de una 

ID Nav4rrete,Jor~e Eduardo, Op Cit, p. 1061. 



54 

manera fndfvfdual y no totalizada ya que las circunstancias para 
cada pafs eran diferentes y especfficas. Por otra parte, se se-
ftaló que de esta manera se podrfan canalizar mayores flujos de -
asistencia oficial con la finalidad de aliviar el alto grad~ que 
representa el servicio de la deuda en sus balanzas de paqos. 

Otro aspecto importante dentro de la Com1si6n fue el referente a 
la inversión extranjera y el acceso de los mercados monetarios. 
Los pafses desarrollados consideraron de suma importancia reali
zar fuertes inversiones en la extracci6n y producci6n de minera
les y productos básicos, también señalaron que la Conferencia no 
era el lugar más adecuado para discutir los problemas monetarios 
i n terna e i o na 1 es y Q u e é s to 5 e e be r f ~1 n :; r r t r 1 ta d o s en e 1 seno de 1 f?J.! .. 

4.3 Evaluaci6n de P.esultados 

La situacf6n de la economfa mundial motiv6 a los pafses desarro• 
llados a la partfc'fpaci6n en el Diálogo Norte-Sur, surgido a rafz 
del c~mbfo que ror ?~ime~~ ve= :e di6 e~ las relacion~~ econ6mí

cas, donde los pafses exportadores de petróleo agudizaron la cri 
sis en las economfas de los pafses desarrollados. La finalidad 
principal de los paises desarrollados en esta reunión no fue el 
buscar reformas al nuevo orden económico internacional, sino el 
de asegur~rse el suministro de energéticos a orecio~ e~tablP~. -

Tambi!n consideraron importante efectuar inversiones en los paf• 
ses en desarrollo a través de las empresas transnacionaTes, las 
cuales perm1tirfan contar con el abastecimiento de materias pri
mas y minerales en un langa plazo. 

Por su parte la prensa internacional prestó escasa atención a -
sus asuntos sobresalientes que se discutieron durante la Conferencia. 

En sept1~mbre de 
das. una reunión 

1977, se llei6 a cabo en las Naciones Unf. 
de cuatro dfas destinada a evaluar los re-
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sultados de la Conferencia, su celebración ternin6 en junio 
de ese mismo año, después de dieciocho meses de negocidci6n. 
Los pafses en desarrollo propusieron declarar fracasada la 
reuni6n. En efecto, los resultados del OfSlogo Norte-Sur -
para los pafses en desarrollo fueron mfnimas al creer part! 
ctpar mis activamente en el Dillogo y conseguir concesiones 
por parte de los pafses desarrollados. El cambio efectuado 
en la economía internacional respecto al embargo petrolero 
y la elevación de sus precios, fue considerado por este gr~ 
pode paises coMo una nueva estrategia de negociacf6n. De
safortunadamente, se ha observado en este tipo de reuniones 
que las posiciones tanto de países desarrolados ~orno en de
sarrollo contlnGan oponi!ndose ~ un cambio en su contenido, 
ademls de la criris económica internacional prevaleciente, 
s61o han demostrado que toda la fraseo1ogfa utilizada casi 
nunca llega a concretarse en medidas tendientes al cambio -
en las relaciones económicas existentes. LJ permJnencia -
del statu quo. es el reflejo de la fuerza de los pafses que 
sustentan el poder económico y del escaso poder de negocia
ción, en términos polftlcos y económicos de los pafses más 
débiles. 

Por otra parte. los intereses entre los paises desarrolla-
dos y en desarrollo fueron sumamente diferentes. Por lo -
que respecta a los pafses de la u~EP, consiaeraron que se-
ria sumamente benéfico ;uscribir sus acciones en un contex
to global, ya que est~s contribuirían a mejorar los térm1-
nos de intercambio para los países productores de materias 
primas. 

A pesar de ser esta la estrateg1a de los patses exportadores 
de petr6leo, las discusiones en torno al ijSO de la energfa 
como elemento de presión para obtener una distribuci6n in-
ternacional m!s justa de los ingresos, quedó reservada al -
poder de negociaci6n de ellos mismos. Por otro lado. no --



existi6 ninguna inquietud por formular una acción hemogénea 
basada en los intereses de los paf•es en desarrollo. 

•s1 bien es cierto que muchas de las propuestas -
fueron desvfrtuadas por los pafses centrales, -
también lo es que de su aplicación sólo suN]ieron 
beneficios para muy pocos países subdesarrolla-
dos, mientras que la situac16n de la mayorfa no 
se modificó o incluso empeor6".-1.Z./ 

Las dfffcultades que se presentaron para la ouesta e11 "!archa 
del nuevo or1en econ6mtca internacional, el debtlltamidnto 
de la poslci6n ne~ociadora Je los paises en desarrollo y el 
est;.':ncamicr.to d('.;1 CiJlogo :turte-5ur, fueron hecnos que mot! 

varon a los países en desarrollo para tomar medidas que re
activaran las negociaciones y reiniciaran el nuevo orden -
econ6mico mundial. De tal 5uerte, que en 1980, se convoc6 
a una ronda de negociaciones rylobales sobre cooperacfón ec~ 

n6mica internacional, donde se tratarfan los temas vincula
dos con las rnateri~~ ~r~~~s. cncrg!a, co~21~iü, e1 de~drro

llo y las finan.:as internacionales. Sin llegar a ninguna -
medida concreta para su realización. 

Ante esta sftuaci6n, el Informe Brandt, surge como alterna
tiva para dinamizar las negociaciones olobales v orooonPr -
la celebraci6n de una reunión de Jefes de Estado, enmarcada 
en el Ofálogo Norte-Sur. 

Como se ver& en el capftulo siguiente, la realizact6n del -
mencionad~· informe obedect6 a lo' intereses dp lo~ pafses -

ºLa Crisis del Petr6leo". Comercio Exterior. Banco Nacional de Co
mercio Exterfor, M~xfco. septiembre de 1977, p. 1030. 
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desarrollados. donde su tendencia ideol6gica fue rapresentan 
te del liberalismo econ6mico, ya que propone dar continuidad 
a las cond1cfones escenciales de la expansi6n dél sistema c~ 
p1ta11sta. como punto central del desarrollo econ6m1co 1nte~ 
nacional. Asimismo. los resultados de la Reunl6n fueron su
mamente limitados. 



C A P I T U L O S 

S. EL DIALOGO NORTE-SUR Y LA REUNIOH INTERHACIOHAL SOBRE 
COOPERACION Y DESARROLLO 

5.1 An,ltsis del Informe Brandt 

Después del fracaso del primer y segundo decenio de la es

trategia para el desarrollo, establecida por las Naciones 

Unidas, Robert Me Hamara, Presidente del Banco Mundial, -
propuso algunas alternativas que dieran soluciOn a los te
mas referentes al desarrollo internacional. 

En este contexto, fue creada la Comisi6n Independiente so
bre Problesnas del Desarrollo Internacional, auspiciada por 

el Banco Mundial y presidida por Willy Brandt con la fina

lidad de 11 e•1aluar la sítuaci6n de estancamiento del Dialo
go Norte-Sur y recomendar otras soluciones viables ••• (co~ 

siderandol en particular los urgentes problemas de pobreza 
extrema". l/ 

Harte-Sur un Programa para 1 a Supervivencia e Informe Brandt. 
que present6 dicha Comisión, se consideró en momento dado, 

co::o !.!!H "lternativa que vendrfa 'a incrementar la caopera-
c16n económica internacional y a desoloquear 1.;;; n::;o::i~!:i~ 

nes internacionales suscitadas en torno al nuevo orden ec~ 

nómico internacional. 

Sin erabargo. 1~ real1zaci6n del Informe Brandt, refuerza -
los postulados del libe~alismo econ6mico ya que 

y Boletfn del FMI en su edic16n del 17 de octubre de 1977, p. 315, -
citado 11ar ·ES:tevez v~.;Jaime."Los problemas y la supervivencia del 
orden transnacional. el debate sobre el "NOEI" y las propuestas de 
.McHamara y Brandt". En Invest1lac16n Econflmica, No. 156, Facultad 
de Economfa, UNAM, ~ico, a6r 1-3unio de 1981, p. 69 
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•no representa una v1a para Implantar el rtOEr, al 
menos como éste na sido postulado por el Tercer 
Mundo. Más bien puede caracterizarse como parte 
de la respuesta de los pafses capital lstas desa
rrollados al rtOEI, como una alternativa para pa
liar la crisis presente ~in modificar de modo -
sustancial la actual estructura de las relacio-
nes econ5micas internacionales".-1.J 

Para reforzar dicho pldnte•mlento, a contlnuaci6n y para -
efectos del presente análisis se consideró importante n1en-
cionar únicamente las seis recomendaciones que en diversas 
áreas económicas elaborara el Informe Brand*. 7ales recome~ 
daciones se refieren a: comercio de productos básicos y el 
desarrollo; energía; industrialización y comercio interna-.
cional; corporaciones multinacionales, inversión y tecnolo
gía; reformas monetaria nundial y financiamiento para el d~ 
sarrollo. 

Las recomendaciones del Informe en cuanto al comercio de m!!_ 
terias primas y desarrollo, se encaminar~n a las propuestas 
planteadas por el Grupo de los 77. Sin embargo. no ofreci~ 

ron apoyo al Programa Integrado de productos BSsicos. El -
monto destinado a ese ~rogrd111ó por ~~rtc de 1os p~,~~s des~ 

rrollados fue muy tajo. entre 500 y 600 mil dólares motivo 
por el cua 1 fue abandonada. Pese a 1 fi nanci ami en to que ofr!_ 
cieron los pafses des,rro11ados para incrementar el comer--

Íbld p. 57. 
Todas las recomendaciones fueron extraídas de Brandt Willy et al, 
•Norte-Sur un programa para la Supervivencia". Edi~orial Pluma. -
Primera Edi ci Ón Bogotá, 1980, 425-433 pp. . 
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c1o de materias primas, serra ~5s importante, que el cctmer
c1o internacional de esos productos, se implementar~ con el 
aumento de la demanda por parte de los pafses desarrollados. 

A conttnuaci6n se presentan las propuestas sobre comercio -
de productos básicos y el desarrolla. 

- una mayor participación de lo~ p~tses en desarrollo 
en el procesamiento, el mercadeo y distribución de 
mercancfas a través de la eliminación de barreras -
arancelarias y otros ob"tá~ulo~ comerci~les, precios 
justos y equitativos del transporte internacional, 
la abolición de pr~ctica; cc;~ercialc~ r~s~ricti~as¡ 

mejoraMiento en acuerdos comerciales para facilitar 
su procesamiento y la comercialización; 

- La estabilización dP los precios de las materias -
primas a niveles renunerativos; 

- el financiamiento adecuado a fin de sustentar los -
convenios internacionales de productos básicos. el 
financiamiento de las reservas nacionales de esos -
productos y el procesamiento, la comercialización y 
d1versificac16n de la producci6n exprortable; 

una r4p1da conclusi6n de acuerdos de productos bási 
cos; 

la expans16n de financ1aci6n compensatoria; y 

- la ~elebrac16n de.nuevos convenios financieros in-
ternacionales para la explotación de recursos mine
rales. 

Astmjsmo, la estrategia energética que plante6 el Informe, 
refleja los intereses .de los patses desarrollados en este -
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campo; el énfasis que se manifiesta para dar soluci6n a los 
problemas energ~ticos presenta claramente beneficios para -
esos pafses. En efecto, "seguridad de suministros, conser-
vac16n, orden en el cnrnbio de precios y desarrollo de fuen
tes nuevas y renovables se ajustan perfectamente a sus re-
querimientos• .-1./ 

El aumento en el precio de los hidrocarburos al igual que -
el aumento de la producci6n por parte de los países export~ 
dores de petr6leo son una respuesta a la crisis econ6mica -
internacional y no una ca.u~;:i.. ya qve loo; pafses desarrolla
dos han sido quienes la han oriqinado. 

Por otra parte, el Informe es contradictorio al Pret;;nder ~ 

una estabilidad de precios del petr61eo y gas natural por -
parte de los paf ses desarrollados, ya que se o¡,onen a la e1_ 

tabilizac16n de materias primas, o a la renegociaci6n de la 
deuda externa, o simplemente a la asistencia para el desa-
rrollo. 

De igual manera, el terna de la energfa fue tratado aislada
mente, sin contar con los demás temas de inter~s para los -
paises en desarrollo. Hubiera sido importante que el tema 
se hubiera asociado a la reestructuraci6n de la economfa 1~ 
ternacional, especif~ca•enta a 1~ ~n~~•trtalizaci6n de los 
pafses en desarrollo, a la e1iminac16n de barreras arancel~ 
rias y no arancelarias de los pafses desarrollados. Al co~ 

tar los pafses exportadores de petr6leo. con la industria
ltzaci6n y elevar su participaci6n en el comercio tnterna-
c1ona1. esos pafses podr1an ac~lerar el retraso de crec1m1e~ 

11atus Pachec;.o.Ja'ltier A • ."Una estrategia para la supervivencia del -
sistema económico liberal", Comercio Exterior. vol. 31, núm. 7, Mé
xico, julio de 1981, p. 774. 
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to de la r~portaci6n de hidrocarburos, de tal suerte que 
" ••• es necesario fortalecer ~n los patses petro
leros la capacidad de absorci6n de las divisas -
que obtuvieron por la venta de petróleo, orien-
tándolas hacia el financiamiento de actividades 
productivas .•.• en las ~reas de productos de 
consumo básico, bienes intermedios esenciales y 

bienes de capital".~/ 

Oe no ser ast, los pafses exportadores de petr61eo, segui-
rfan utilizando 1as divisas ort~tnadas por la exportación -
de hidrocarburos, con la rinalidad de obtener de otros paf
ses los productos que no se producen al interior, y los ex
cedentes financieros se siguirfan colocando en los nercados 
internacionales. 

Las recomendaciones propuestas por el Informe en el ca~po -
energético fueron: 

- el aseguramiento de la producción por parte de los 
pafses exportadores de petróleo; 

el establecimiento sobre una estrategia de energfa 
que permita reducir el consumo de petróleo y de ene!:_ 
giticos efi 10¡ µr~nc1~~1e~ ~~15~5 que los consumen; 

la prevenci6n de incrementos en los precios de pe-
tr61eo; 

- la -reación de un centro mundial de investigaci6n 
de energfa auspicfado por las Naciones Unidas. 

g 161d p. 774 
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Por lo que toca al an~lisis que elaboró el Informe frente 
al rubro, industrializaci6n y comercio mundial no fue muy 
preciso. A continuaci6n se señalan algunas observaciones: 
en una primera instancia, resulta sumamente diffc11, prom~ 
ver las exportaciones de manufacturas de los países en de
sarrollo ya que los mismos pafses desarrollados se encuen
tran en constante competencia. Por otro lado, los c6digos 
adoptados por el GATT, fueron negociados entre pafses ñes~ 
rrollados, lo que supone beneficios para esos pafses y no 
para los pafses en desarrollo, ejemplo especffico lo fue -
el Acuerdo !lultifibras. Tampoco se habló de ia poca efi-
ciencia del Sistema Generalizado de Preferencias. 

Al hablar de la posible unión entre el GATT y la UNCTAO, -
no se plante6 la posici6n que guardan cada uno de ellos. -
Asf pues, 

"después de la Ronda Tokio, mucho más que antes, el 
GATT se ha vuelto un club de pafses ricos nien
tras que la UNCTAD es uno de los pocos órganos 
de las Naciones Unidas de cierto peso capaz de 
defender a largo plazo los intereses de los paf 
ses menos desarrollados". 2..1 -

Finalmente no se enfatiz6 la problem.Stica que enfrentan los 
pafses 1P•Arrol1ados en cuanto al proceso de tndustrlaliz~ 
ción interna, lo que ocasiona grandes desajustes en ia ec~ 
nomfa mundial. A continuaci6n se señalan las propuestas• 
referentes a la industrializac16n y comercio mundial: 

- la promoc16n de las exportaciones industriales de 
los pafses en desarrollo; 

llioncze~-s: t11guel. "Las perspectivas econ6micas internacionales Y 
el Informe Srandt", El Diálogo Norte-Sur, una perpect1va latinea
~· Edici6n citada, p. 165. 
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- la aplicación de los có~igos del GATT; 

- la elfninación de las diferenci~s incorporadas en 
el SGP respecto a las reglas de origen; 

- el apoyo financiero y la asistencia técnica a Jos 
pafses en desarrollo con la finalidad de estable-
cer una mejor infraestructura comercial; 

- el establecimiento de una organización internacio
nal de conercio que abarqu~ tanto GATT como UNCTA~ 

Por lo que respecta a las propuestds sobre transnacionales, 
inversión y tecno1ogía, el Informe seílaló la importancia -
que reviste el tomar medidas tendientes a la regulación y 

reglamentación de las empresas transnacionales a través de 
códigos de conducta que permitan diseñar políticas nacion~ 
les effcientes en los países en de5arrollo. especfficamen
te en la tecnologfa. Sin embargo, el Informe no se detie
ne a analizar el papel qua desempeftan las empresas transo~ 

cionales tanto a nivel nacional e intern~cional en el &rea 
económica y polftica, olvidando realmente los intereses -
mundiales que representan esas empresas. Se planteó la ne
cesidad de conjuntar intereses entre los paises en los que 
se establecen como en aquellos de no~~e ~~o~~~n~n. ~or lo 
que, "tanto los pafses en vfas de desarrollo como los in-
dustrializados han obtenido beneficios del Manejo de la -
tecnologfa mundfal de estas corporaciones"._§/ 

El informe, en este sentido propuso un réglman de 1nverSÍ.2, 
nes a nfvel mundial en el que "los pafses que rccfben a --
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las empresas transnac1onalcs no podrfan restringir la tran~ 
ferenc1a de utilidades, regaltas y dividendos o la repatri~ 
ci6n del acuerdo orfginal de inversión o en interiores ren~ 
gociaciones• •• .JJ 

Lo anterior en contraposición de los planteamientos establ~ 
cidos. por el Tercer Hundo. Se~a16 tambi~n la importancia 
que representa la uti1izaci6n del poéer ecan6mfco y de exp~ 
rienctas de las emprasas tr~nsnacionales ya que 

~para los pafscs de origen son deseables inversi~ 

nes en 21 cxterio,. seguras _v rentables, los pa1-
ses industria1iLudos rueden beneficiarse part1-
cu1armente del desarrollo de recursos energ~ti-
cos y de otros m1nerdia~ on el Tercer Hundo. Los 
pa~ses anfitriones tienen también mucho que ga-
nar •.. la posibilidad y e1 cupital de las mult! 
nacionales puede ayudar a la expansi6n industrial, 
en exportaclGn de manufacturas y la exp1otaci6n 
de los recursos minerales de los pafses en óesa-

"' rt"'ol lo" . ........!:!.' 

Según las recomendaciones del Informe, se requieren de le-
yes nacionales efectivas y Je c6digos internacionales de -
conducta a través de un r~gimen de inversiones que inc1ui-
r1' a: 

11 

- obligaciones rectprocas por parte de los pafses re
ceptores que cubran inversión extranjera, transfe-
rencia de tecnologfa y pago áe ganancias; 

Estevez,Jaime.. "La réplica de los pafses desarrollados al nuevo or
de.'1 econ6mico internacional''• El OUl~o Norte-Sur una perspectiva 
latinoamericana. Edición citada, p. 3 • 
lbid p. 3ZO. 
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- legislaciones nacionales en pafses receptores a fin -
de regular las actividades de las corporaciones 
transnac1ona1es en asuntos relacionados con el com
portamiento ético, las prScticas restrictivas y no~ 

mas 1abara1 es; 

- la cooperación intergubernamental en polfticas fis
cales y en l.1 vigilancia de transferencia de ::-recios; 

- La armonización de incentivos fiscales y de otro ti 
po entre pafsc5 rec8ptores menos ci~~arro11ados; 

- asistencia técrdca .! 10~ ::nl$eS en desa""rol1o a fin 

de fortalecer su capacidad ncsociadora frente a ia~ 

cor por a c i o ne s t r a n ~ 11 a e i o n J. i '" s . 

En la parte de la~ recomendaciones referidas ~orden monet~ 
rfo internacional, la C0r.iL;!ón pas6 por alto algunas cues-
ttones que se vincul~n ce~ 1~ forma de operar del sistema -
financiero internacional, corno son la repartición ce µoJ¿¡·, 
o continuar manteniendo la lgide del FMI, ademAs de una ma
yor part1ctpaci6n en la toma de decisiones por parte de los 
pafses en desarrollo en este organismo. Tampoco establece 
par~m~tra~ cl~ro~ entre el sistema monetario internacional 
y e1· siste!!la econ6rtfco mundia 1. A con ti nuaci ú.-. ~;: ::e!"-:-lonan -
las recomendaciones: 

- un nuevo tipo de moneda internacional que se utili
ce para liquidar y fijar los balances pendientes en 
tre los bancos centrales; 

- d1str1buci6n de nuevos derechos especiales de giro 
que favórecieran a los patses en desarrolla que so
portan altos cargos de ajuste; 
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- proceso de ajuste que no aumente las presiones de
presfvas en la economía mundial; 

- estabilidad en los tipos de cambio internacionales 
a través de pol1ticas nacionales apropiadas; 

- participac16n de los oarses en desarrollo en la tg 
ma de decisiones del FMI; 

- la utilfzacl6n del oro del FMI como subsidio para 
el interés soore los préstamos d ¡;atses en desarr~ 
11 o. 

Para concluir lo referente a las recomendaciones, uno de -
los principales ~spcctos que toca al financiamiento para -
el desarrollo, es la creación de un foro de de~arrollo mu~ 
dial que tienen por objeto incrementar los préstamos dest! 
nadas al desarrollo y crear nuevas espectatfvas en las re
laciones de estancamiento del Diálogo Norte-Sur. Según el 
Informe este foro complementarfa los préstamos del Banco -
Mundial y el FMI, pretendiendo tener funcionalidad siempre 
y cuando 

estuviera despolitizado desde su inicio -
mismo: los fondos deberían provenir autom~tic~ 
mente de ~odos los paíse~. inciuyenOu d 1us s~ 

c1al1sta=. los pa~ses menos desarrollados par
ciparfan cada vez más en la toma de decisiones 
y la administración de las instituciones fina~ 
cieras fnternacionales y mSs aún, se elimina-
rfan las condiciones apo11~icas de las opera-
cienes de las instituciones financieras ~ulti
laterales• • ....J..1 

'}} WionczeR~S. ·Miguel, "Las perspectivas •••• Op Cft. p. 171. 
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Sin embargo, difícilmente estas propuestas pueden llegar a 
concretarse, ya que por un lado, 11s paises desarrollados 
no han establecido mecanismos que cambien el sistema fina~ 
ciero internacional heredado de Bretton Woods y por el otro, 
no aceptarfan esos países distraer recursos financieros -
que debilitaran la posición y el poder de los organismos -
internacionales antes señalados. 

Las propuestas que el Infor~e señala en e~te aspecto son -
las sfgui1>ntes: 

a países en desrrollo µara financiar: proqramas de 
pobreza y producción de alimento~; explotact6n y -
explotación de recursos energ~ticos y minerales; y 
la estabíl ización de los precios y ganancias de la 
exportaci6n de productos bSslcos; 

- el flujo del financiamiento se ampliarla mediante: 
un sistema internacional de LlOvi1izac16n universal 
de recursos financieros; incremento de la asisten
cia oficial para el desarrollo; y recaudación aut.Q_ 
m~tica internacional so~re viajes internacionales. 
a la producción y expcrtaclón de arM3s, etc.; 

mejoramiento de préstamos a trav~s de las institu
ciones financieras por medio de: la u~ilización -
adecuada de 1 a capacidad de préstamos del Banco Mu!!. 
dial; aumento en_ los crl!'1i tos en el capital del -
Banco Mundial y los bancos regionales de desarro-
llo; suprimir condiciones pol1ticas para las oper~ 
c1ones de las instituciones financieras multilate
rales;. mayor financiamiento para el desarrollo a -
trav~s de instituciones regionales; utilización 
del oro del FHI a fin de subsidiar las tasas de i!l. 
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ter6s de los prtstamo~ a los pafse~ en desarrollo; 
mayor participac16n de los pafses en desarrollo 
para la toma de decisiones y en la administraci6n 
de fnstitucíones financieras internacionales; 

- creación de un fondo mundial para el desarrollo; 

- financiamiento multilateral adicional para apoyar 
la explotaci6r. de minerales y de nuevas fuentes de 
energta en los pafscs en desarrollo. 

Finalmente, el Informe, propuso la celebración de una reu
ni6n cumbre de Jefes de Estado qué desbloquear1a el proce
so de las negociaciones globales sobre cooperact5n aconómi 
ca internacional par~ el desarrollo, misma que se celebra
rta en el seno de las Naciones Unidas con el objeto de di~ 
cutir todos los problemas anteriormente planteados. 

Como se ha observado, las recomendaciones que formulara el 
Informe Brandt, siguen una misma trayectoria, prc~crvar el 
sistema capitalista. En ninguna de las propuestas se ela
bora un anSlisis de las relaciones de dependencia y domini 
ción ~ue prevalecen en el sistema capitalista. De tal sue~ 
te, que este Informe sea una alternativa al nuevo orden -
econ6mico internacional y no por el contrarto, un plantea
miento que lo refuerce. 

En el siguiente apartado, se señalan los principales ele-
mentas que formaron parte de la Conferencia Internacional 
sobre Cooperaci6n y Desarrollo. 
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5.2 Celebración de la Reuni6n Internacional sobre Coopera
ción y Desarrollo 

En atenci6n a las recomendaciones que se formularon en la -
publicacf6n del Informe Brandt y como una manera de desblo
quear el proceso de negociaciones globales en el seno de 
las Naciones Unidas, se celebró la Reunión Internacional s~ 
bre Cooperación y Desarrollo, en Cancún con la finalidad de 
reactivar el DiSlogo Norte-Sur. 

La Reunión estaría orientada a analizar Jos principios que 
cambfarfan las relaciones económicas entre el Norte y el -
Sur, la situación económica prevaleciente en ese momento, -
caracterizada por la inflación, el desempleo, el proteccio
nismo, ta inestabilidad monetaria, las restricciones al co
mercio y la elevación en los precios de los energéticos en
tre otros. Asimismo, se hablarfa de los resultados que se 
esperaban a largo plazo, especfficamente los relativos a la 
cooperación internacional entre pafses desarrollados y er. -
desarrollo, durante el mensaje que dirigió Willy Brandt a -
los 22 Jefes de Estado que participaron en la Reunión, lue
go de asegurar que dicho evento constituirla la última opo~ 
tunidad para sentar las bases de las negociaciones globales 
tendientes a resolver los problemas que enfrentan ambos gr~ 

pos da µGises s~ñd1ó: 
•la Reunión •.• debe elaborar un programa inmadi~ 
to en el que se destaquen por lo menos cuatro -
prioridades del Tercer Mundo ••• un programa mu~ 
dial de vfveres encaminado a fomentar la produc
ción de alimentos; elaborar una estrateg1a mun-
dfal de energfa; estabilizar las economtas naci~ 
nales, inyect!ndoles recursos ftnancteros adici~ 
nales y formular las i~stituciones de financia-
mfento internacional y mejorar los mecanismos de 
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equflibrfo del come.rcfo mundial~ ... J .. Q/ 

5.2.l Temas Tratados 

En las negocfacfones, se discutieron una serfe de problemas 
que ya anterformente habían sido planteados en otros foros 
internacionales. Se abordaron los sfgufentes temas: Ja se
guridad alimentaria y desarrollo agrfcola; las materias prl 
mas. el comercio y la fndustrialízaci6n; la energfa; y las 
cuestiones monetarfa5 y ffnanciera~. 

5.2.1.l Seguridad Alfmentaria y Desarrollo Agrfcola 

El hambre y la desnutr1cfón, constituyen un problema global. 
derivados de Ja insuficiencia productiva de alimentos y de 
su inadecuada distribución a escala mundial. Es por otra -
parte, "un problema en el que se confluyen, j••nt<' con Jos -
aspectos econ6micos, cuestiones de profundo alcance social 
y humanitario, asf como problemas ~olfticos".-11./ Se señaló 
que el objetivo principal de Ja autosuficiencia ali~~"t~ria 
debe cons1ú~rarse como objetivo ?rforftario al interior de 
los pafses. ?ara su realización es necesario adem!s de las 
polftfcas internas, de asistencia alimentarfa y de coopera
ción para el desarrollo agrfcola. 

"El esfuerzo interno sostenfdo y a largo plazo de 
los pafses en desarrollo para lograr una autosu
ficiencia cada vez mayor en la producción de ali 

Brandt, wi11y, "La Junta de Cancún casi la última opo1 tunidad", !i.!!2. 
m4s Uno, México, D. F •• 3 de septiembre de 1981, p. 10. 
Secretarfa de Relaciones Exteriores, Canean 1981, antecedentes, d~ 
bates y condiciones de ta Reunf6n Internacional sobre Cooperación 
y Oesar\"'Ollo. ~xfco.1982. p. 44. 
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equilibrio del comercio mundial'~.-12.' 

5.2.1 Temas Tratados 

En las negociaciones. se dfscutieron una serte de problemas 
que ya anteriormente habfan sido planteados en otros foros 
internacionales. Se abordaron los siguientes temas: la se
guridad alimentaria y desarrollo agrfcola; las materias pri 
mas. el comercio y la industrializaci6n; la energfa; y las 
cuestiones monetarias y financieras. 

5.2.1.1 Seguridad Alimentaria y Desarrollo Agrfcola 

El hambre y la desnutrición, constituyen un problema global, 
derivados de la insuficiencia productiva de alimentos y de 
su inadecuada distrtbuci6n a escala mundial. Es por otra -
parte, "un problema en el que se confluyen, j·•ntr con los -
aspectos económicos, cuestiones de profundo alcance social 
y humanitario, asf como problemas polfticos".-11./ Se señaló 
que el objetivo principal de la autosuficiencia alimentar1a 
debe considerarse como objetivo prioritario al interior de 
los pafses. Para su realización es necesario adem&s de las 
polfticas Internas, de asistencia alimentaria y de coopera
ción para el desarrollo agrfcola. 

"El esfuerzo in~erno sost~11idü ~ a 1argc p1~zc d~ 
los pafses en desarrollo para lograr una autosu
ficiencia cada vez mayor en la producción de ali 

Brandl,witly. Mta Junt.l d:? Cancún casi la última opoi tunidad", Uno 
~s Uno. México, D. F •• 3 de septiembre de 1981, p. 10. ~
Secretar{a de Relaciones Extertores, cancún 1981, antecedentes, d~ 
bates y condiciones de la Reunión Internacional sobre Cooperación 
y Desarrollo. ~xico.1982, p. 44. 



83 

En este mismo campo se enfatizó la importancia de examinar 
el funcionamiento de las organizaciones internacionales en 
materia de agricultura y alimentac16n con el objeto de evi 
tar duplicaciones para el uso de los recursos disponibles. 

En materia de seguridad y desarrollo agrfcola. se sugfri6 
un programa de emergencia basado en: 

"la negociaci6n de un nuevo acuerdo internacio-
nal sobre cereales, la aplicación de la reserva 
internacional alimentaria para casos de emerge~ 
cia, a fin de aumentar la posibilidad de predis 
cf6n y la continuidAd de las contribuciones a -
la reserva y el e~ta~lecimiento de reservas su
ficientes que satisfagan las necesidades alime~ 

tarfas de los pafses en desarrollo. en especial 
los menos desarrollados". -1.i/ 

5.2.1.2 Productos Básicos, CoMercio e tndu~t~ia:izactón 

En lo referente a p~oductos b~sicos, comercio e industrial! 
zaci6n, se resaltó la importancia que reviste la inestabilj_ 
dad de las cotizaciones internacionales de productos b~si-
cos, sobre todo para aquellos pafses en desarrollo que de-
penden de uno o varios productos para la realización de su 
comercio exterior. Se subrayó el hecho de que los pafses -
en desarrollo productores de Materias primas, no eJercen -
ningún control en la fijación de los precios. 

Por otra parte. se inform6 que. si bien los acuerdos de es
tabil izacf On y las medidas de financiamiento compensatorio 

fil Secretarfa de Relaciones Exteriores. Oe Cit. p. 44, 
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mentos, es el elemento fundamental para lograr -
una solución real del proble'Tla del hambre, No 
obstante, tal esfuerzo requiere una oportuna y -

suffcfente ayuda internacional, tanto técnica -
como financiera, en coordinaci6n con las poltt1-
cas y estrategias Internas." _g_¡ 

Se discuten también, las acciones polfticas internas y las 
medidas de cooperación internacional enmarcadas en la auto
suficiencia alimentaria. En las primeras, se examinaron df 
ferentes aspectos, desde los sistemas de precios al produc
tor agrfcola hasta la inversi6n en el proceso de desarroll~ 
Asimismo, se analiz6 la influencia del crecimi~nto demo9rd
ffco en la sftuación alimentaria de lo'.; p.Jfses en desarro--
110. En las segundas, se revisaron cuestiones sobre medí-
das proteccionistas en la ~1tuJci6n al imentar1a, asistencia 
ofic1a1 para la solución de problemas alimentarios, el pa-
pel de las empresas transnacionales en la producción de ali 
mentas, entre otras. 

Se sei\a16 especial fnterés en el problema del hambre y la -
desnutrfc!On que padece el mundo, sobre toJo en el contfne~ 

te africano. 
"Para dar de comer a una poblacf 6n mundial que en 

veinte a~os ascender~ de 4.5 mil millones a 6.5 
mil millones. se requiere Que la producción de -
alimentos en el Tercer Mundo aumente a razQ~ de 
4~ •~~el_ Uacerio costar• 200 mfl millones de -
dólares en 15 ai'!os"_. _12! 

ªResultados de la Reun\6n de Cancún". en El ~lel'cado de Va lores, Na 
ctonal Financiera, S.A •• ai\o XLI. niím. 41. novfomGre 2 de l98i, p7 
1143. 
,Fuentes1 Carlos. "Todos los caminos parten de Canciín", Uno m.fs Uno, 
México, O. F •• 29 de octubre de 1981, p. 9. 
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contribuyen en alguna manera a la solucf6n de este problema, 
no resuelven de fondo la fnestabili ~ad de los precfos. 

"Se sugfrf6 un espectro de enfoques posibles, in
cluyendo esfuerzos m~s intensos para negociar -
acuerdos internacionales de estabilización efi-
caz de las cotizaciones de los productos b~stcos 
y otras medidas tC!ndientes a estabil lzar los in
gresos que los países en desarrollo obtienen de 
la exportación de dichos proáuctos." ..12.I 

Finalmente, se aludió u ta inopet"a11cia del Programa lntegr!_ 
do de Productos BSsicos y al Fondo Común, manifest&ndose la 
necesidad de redctivar las negociaciones y concluir los acue.r. 
dos que en materia de estabilización de productos quedaron 
pendientes. 

Por lo que toca al comercio, los países en desarrollo sugi
rieron un esquema de comercio exterior, que fortaleciera la 
1iberact6n del sistema comercial incerndcicnal; eliminara -
progresivamente las barreras proteccionistas y mejorara y -
ampliara el Sistema Generalizado de Preferencias, entre 
otros. 

Finalmente se se~a16 la importancia qu~ r~vist~ ~n c~~bl~ -
en la estructura de la industrialización en países en desa
rrollo. En este aspecto se destaca la importancia de la e~ 
pecia11zaci6n internacional en el proceso productivo. Si -
bien pafses como Corea del Sur y Formosa se han dado a la -
tarea de producir textilas de man~ra m~s eTectiva y barata 
que los pafses desarrollados, entonces ~stos últimos enf~en 
tan un problema "··· o protegen industrias que no son ya -

1§)' ,uResultadOs de la Reunf6n Can~ún". Op Cit, p. ll44 
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las mas suficientes en el mundo o intentan el cambio de re
cursos de aquellas áreas a otras con mayores rendimientos, 
como la producción mediante al tas tecnol ogtas ..... _J_§/ 

5.2.1.3 Energía 

En la discuci6n del tema de la energfa se partió del reconQ 
cimiento de que constituye un problema claro dentro de las 
relaciones econ6micas en la década de los ochenta. Por tal 
motivo, la discusión se refirió, a la necesidad de auxiliar 
a los pa1ses en desarrollo deficitarios de energfa no s6lo 
en el ámbito financiero, sino también en el tecnológico 

"es sorprendente notar que un ciudadano de Esta-
dos Unidos utiliza en el curso del ar'\o tanta ener. 
gfa como dos alemanes, como 109 ciudadan~s de -
Sri Lanka, como 483 ciuda¡Janos de Mali. [l 35% 

del consumo petrolero mundial se reali?a en el -
norte industrializado, que tiene qui4S: un 15% -

de la población mundial."_lL,' 

Se tom6 en consideración, el hecho de que en el ámbito intern!_ 
c1onal, no existe un foro especializado para resolver los -
problemas relacionados con los energéticos -se dijo-

"no se trata de establecer un mecanisMo institu--

tro de hidrocarburos, sino la habilitación de un 
foro que permita básicamente el intercambio de -
informac16n sobre las cuestiones más amplias de 
la transición energ~tica ••• •.-1.!!.' 

!'lanley/ llichael, "Reflexiones sobre Cancún" Uno más Uno, ll~ico, D.F. 
4 de noviembre de 1981, p. 13 
!bid, p. 13 
Secretarla de Relaciones Exteriores, Op. Cit., p. 57. 
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En la 1nversi6n energética tanto de fuentes privadas como -
públicas de los pafses en desarrol'o se recomendó una mayor 
part1ctpaci6n. Se sugir16 solicitar al Banco Mundial nayo
res préstamo5 a los pafses en desarrollo para cuestiones -
energéticas. Por tal raz6n, se prented16 el establecimien
to de una filiar energética del Banco Mundial. 

Por último, se señaló la necesidad de una mayor información 
entre pafses productores y consumidores de energía. para -
elaborar estudios dentro de la planificación a largo plazo. 

5.2.1.4 Asuntos f1onetarios y Financieros. 

Se reconsideró la situación de la econon1a internacional re 
ferida a los problemas del sistema monetario internacional 
y al mal funcionamiento de los mercados financieros, seña-
l4ndose que pudiera ser producto de las instituciones exis
tentes, y de los intereses a los que sirven estas institu-
ciones. Se consideró por parte de los patses en desarrollo, 
cuáles son sus necesidadc~ financieras y cómo deberfan ser 
atendidas. 

Se destacó, que bajo la actual crisis económica y ante las 
restricciones de polftica fiscal que han emprendido los pai 
ses desarro11~dn•, existen limitaciones considerables al -
monto de la transferencia de recursos tinanciero; ~ue otor
gan esos pafses a las organizaciones financieras internaci~ 

nales. Esas circunstancias han contribuido a que se recu-
rra cada ve~ m4s a los préstamos de fuentes privadas. 

Se habló de la necesidad de reformar los organismos f1nan-
c1eros internacionales que fueron creados para ~esolver los 
prob~emas que enfrentaba la economla mundial de la posgue-
rra. los que, en la actualidad. ya no obedecen a las necesi 
dades que requiere la comunidad internacional. 
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Finalmente, se señaló el pr~blema del endeudamiento externo, 
en el que los pafses en desarrollo, se endeudan cada vez -
más, pero no para financidr su desarrollo, sino para resol
ver el servicio de la deuda, a altas tasas de interés y pl~ 

zos de vencimiento más reducidos •. 

5. 3. Posición de los Participatentes. 

La Reunión Internacional sobre Cooperación y Desarrollo. -
fue un encuentro de c2 pafses, ocho pafses desarrollados -
que en conjunto, controlaban en 196!, el 62'.:: del producto -
mundial bruto, contra 14 pafses que s61o alcanzaban -en ese 
mismo perfodo- una insignificante riqueza. 

En ese bloque de pafses* encontramos una diver-idad de ten
dencias, a pesar de ser pafses desarrollados: estuvieron E~ 
tados Unidos y Gran Bretaña como representantes del sistema 
econ6mtco de libre empresa•• quienes consid~rar~n 

.. 

** 

Hreducir los gastos presupuestarios en el mismo -
momento en que la Comlsi6n Brandt ha recomendado 
un masivo aumento en la ayuda •.• desconffan de -

Participaron en la Reunión como productores de petr6neo: Arabia 
Saudfta, Argelia, Nigeria, Venezuela; como pafses en desarrollo: 
México, India, Tanzania. Brasil~ ~~n~l~de~h. G~Jzttu. F1l~p~ttd5. 
Cos~a de Marfil; como países desarrollados: Estados Unidos. Gran 
Bretaña. Japón, ea~ad~ Suecia. Austria, Francia, Aiemania Fede-
ral; y por otra parte China y Yugoslavia. Es importante desta-
car que Estados Unidos condicion6 la parttcipaci6n de Cuba - Pre 
sidente de los Pafses No Alineados - En e5ta Reunic5n la URSS se 
excluyó por decfsi6n propia, manifestando que su ausencia no re~ 
pondfa a la falta de reconocimiento de la. problemática mundial, 
sino a que ella no se c0rtsidera responsable de los conflictos de 
los pafses capitalistas. 
Es importante señalar algunas de las caracterfstfcas en las que 
se basa esta polttica: Se fundamenta en la libre decisi6n de los 
empresarios en la inversión para las diversas ramas de la econo
mfa. El estado participa complementariamente con la iniciativa 
privada como apoyo en la creación o administración de grandes -
obras de infraestructura. 
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cualquier procedimiento que posiblemente podrfa
disminuir la dependencia en 1a inversión privada 
de los patses del Tercer Hunda" ,_lg_/ 

Francia, CanadS y Suecia dentro de este mismo bloque de paf 
ses adoptaron una posici6n menos rfgida, al prenteder la s~ 
luci6n de los problemas que enfrentan loi paíse~ en desarr~ 
llo, contribuyendo con sus recursos y tecnologías. 

Por una parte. los pa1ses en desarrollo estuvieron dividí-
dos por los pafses exportadores de petróleo, pafses de des~ 
rrollo medio como Brasil y pafses de muy bajo desarrollo -
como Tanzania y Bang1aJe~h. El desarro1lo económico y la -
heterogeneidad de intereses al ir.terior de este grupo de -
estos pafses, presupone la identidad can 1os países desarr~ 
11ados al considerar que 

"los intereses de los países pobres del sur, 2/3-
partes de 1 a humanidad fueron escasamente repre
sentados en C~ncún por no ~~s de 4 6 5 líderes 
auténticamente populares. La mayoría son Jefes 
de Estados periféricos que representan a las oll 
garqufas dominantes. Que finalmente se identifi 
can más con los centros capitalistas del poder -
que con sus compatriotas ignorantes y miserables."__fQ_/ 

El gobierno norteamericano, bas6 su estrategia de negoc1a-
c16n en la polftica de la libre empresa como medio que con
tribuirfa a superar la miseria en la que se encuentran los 

Man1ey. Michael. oe/t~ p. 13 
M!rquez Ayala. Dav1 , Cancún, cuesti6n de enfoques", Uno m!s Uno, 
México, D. F. 23 de octubre de 1981, p. 7. 
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pafses en desarrollo. Su actividad ante la viabilidad de -
un nuevo orden econ6mfco internacional fue bien clara. al -
declarar que s6lo aceptarfa la reanudación de las negocia-
ciones globales siempre y cuando fueran sujetas a los acue.!:. 
dos establecidos por las agencias especializadas. Por otro 
lado, manffest6 que los problemas del financiamiento, desa
rrollo y comercio internacional, deberfan ser disociados de 
las negociaciones. Al respecto baste señalar: "las negocf~ 
ciones quedan de antemano intervenidas por organismos fnte.!:. 
nacionales cuyas decisiones esten controladas por los pal-
ses con mayor peso económico, Estados Unidos a la cabeza. -
como el FMI, el 811 y el GATT" • .-n. 1 

El programa propuesto por el gobierno norteamericano, para 
esa ocasión. senala muy particularmente, la prevalecencia -
del actual orden econ6mico internacional, dichJ propuesta -
contempl6 los siguientes aspectos: 

- Es t 1mu1 ar e 1 comer e i o interna c ion a 1 111e d, ante la ape.!:_ 
tura de canales a nuevos mercados tanto en pafses -
desarrollados como en desarrollo. 

- Aumento de inversiones estimulando la iniciativa --

- Diseñar estrategias particulares de desarrollo ene~ 
minadas a las necesidades especfficas y a las pote~ 
cfalfdades de los pafses en desarrollo. 

- Un sistema de comercio tnternacional abierto que f~ 
cflitar.1 el desarrollo ya que: 

Carreña Car16n. Josl!, "La negociaci6n intervenida". Uno m!s 'l!l2.· 
México, O. F. 23 de·octubre de 1981. p. 17. 
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a) Suprimir& las presiones proteccionistas, 
b} La cooperación regional y las reuniones bilatera 

les, promover eficazMente el desarrollo, -
c} La ayuda a los países en desarrollo deberfa ser 

bien pensada, Estados Unidos apoya a los barcos 
internacionales. 

- Hayor cooperación en altnentos y energfa.••• 

La aceptación de ese programa por los países en desarrollo 
y su condicionamiento por parte de Estados Unidos, serfan -
premisas det~rminantes para que el gobierno norteamericano, 
pudiera involucrarse en un nuevo proceso para el desbloque~ 

miento de las ne7ociaciones qlobales. 

Empero para los pafs~s en desarrollo las medidas adoptadas 
por los pafses desarrollados y, en especial por las del go
biern~ norteamericano, significan continuar tratando los a~ 
pectos cruciales para sus intereses, ya que de esta forma -
segufr&n manteniendo el control en las agencias especialtz~ 
das. Sin efectuar cambios en el funcionamiento y en el po
der que ejercen esas instituciones en las decisiones adopt~ 
das dentro de las respectivas .'!reas q1.:e los competen. 

Este planteamiento, anula la posibilidad de la creación de 
nuevas 1nst'ituc1ones, de taí suerte que, ei tianco Mundial, -
el FMI y e1 GATT, seguir.in slendo instrumentos de donínacíOh, 
que mediante sus polfticas han forzado a los pafses en des~ 
rrollo a aceptar una mayor penetración en sus economfas. 

*** Las·propuestas fueron extrafdas del artfculo de Becerra Acosta, · 
Janette, "Condiciona E.U. su ingreso en las negociaciones globa 
les•, Uno mh Uno, Mbico, D.F. 23 de octubre de 1981, pp. l y-
18. 
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La desigualdad internacional acompañada paralelamente de los 
desequi11brios comercial(:S y financieros; de las crisis ener
gética y alimentaria; y del constante aumento en la carrera 
armamentista, no fueron fen6Menos en los cuales los pafses -
en desarrollo encontraron una solución, puesto que" •.. ellos 
mismos obedecen a una implacable lógica del poder que los -

sustenta: el capita1·.3.L1 

A pesa,- de el lo, p;ira dar un<> po-;ibl<> sol11ci6n los pafses en 
desarrollo. propusieron un mecanismo que les permltirfa al-
canzar un nuevo sistema de relaciones econ6micas Internacio
nales. Ese mecanismo fue la lnstauraciOn de las negociacio
nes globales con la finalidad de impedir que los pafses des~ 

rrollados continuaran tratando de manera aislada los temas -
cruciales de su interés como son: los cnerglticos, los ali-
mantos y los asuntos financieros. Tambi@n pretendieron una 
participación igualitaria de todos los pafses y que esas ne
gociaciones se llevaron a cabo en el seno de las Naciones -

Unidas. 

Sin embargo. los pafses desarrollados no se comprometieron a 
la celebraci6n de las negociaciones globales. A este respes 
te se e~~~e~tr~ 1~ ne~~t!~~ 1~ ~~05 ~~f~P.s Pn beneficiar a -

los paises en desarrollo. salvo si de ello hubieran resulta

do ventajas inmediatas a su favor. 

5.4. Alcances y Lfmites de la Reuni6n. 

El desbloqueamiento de las negociaciones globales, en~arca-
das en la Reuni6n Internacional sobre Cooperaci6n y Desarro-

W i«rquez f\Yala, David. Op. Cft. p. 7 
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llo fue la última esperanza para los paf ses en desarrollo en e!!. 
contrar soluciones a los problemas que han venido enfrenta!!_ 
do durante los últimos años. 

Es importante resaltar que: 
"las negociaciones globales tienen ya sin duda un 

cuadro de referencia especffico: Las Naciones Un~ 
das y en esa Perspectiva, la Declaración de Prin
cipios, el Programa de Acción y el Programa Espe

cia 1 aceptado al ¡ º de '.""~yo de 1974 y qu<? se ha -
definido ufilnimerncnte co~o nuevo orden eton6mico 
lnternacion~ l" .-11.I 

Consideraron también, que con la ceiebracíón de ~53 ~cuni6n 

-promovida por los pafses desarrollados-, se reactivaria el 
impasse en el que se encontraba el Dillogo Harte-Sur. 

Sin embargo, como la pr,ctlca lo demuestra, no se llegaron 
a resultados n1 a corto ni a largo plazo, los participantes 
se reunieron sin entablar ninguna dl;c~:j1n d~ fondo, La -

solucf6n adoptada fue el enriquecimiento del ~ocabulario di 
plomático del comunicado final, en el cual se presentaron -
nuevas f6rmulas que habian de sumarse a las que se han ido 
incorporando desde que se empezaron a entablar plSticas ace~ 
ca del 01~logo NorL~-:ur. 

Por su parte, la posición del gobierno norteamericano, vos! 
ct6n sumamente ais1acion1sta durante la Reuni6n, se preocu
P~ sobre todo por sus asuntos 1nternos y dej6 ver claramen
te el poco interés hacia ;¡quenas cuestiones que no sean las 
que afecten su estrategf a militar. No es menos importante 
seftalar, que al interior del pats, el gobierno ha efectuado 

Atponte, ~osé Marfa, "Negociaciones Globales", Uno más Uno, 1-!~xfco. 
D.F. 27 de octubre de.1981, p. 14 
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programas de ajuste económico en pro del desarrollo armame~ 
tista. Por lo que se consider6 importante ejemplificar: 

"Cortes en los programas sociales que ascenderán -
a 145 mil millones de dólares hasta 1984; aumento 
del presupuesto militar, en ese mismo lapso, a r~ 

z6n de 7% anual; cortes y supresiones en los pro
gramas de ayuda alimentaria a las familias más PQ 
bres, as1 como en la seguridad social, en las ju
bilaciones, en los presupuestos de las universid~ 
des, en las becas para los c~tudiantes de bajos -
recursos, hasta en los desayunos de las escuelas 
públicas. E~ta ofensiva de austeridad contra los 
trabajadores y los sectores populares tiene su -
complemento en un programa de reducción de impue~ 
tos a las ganancias del capital y a los altos in
gresos para favorecer la acumulación y dar· los m!t 
dios a la empresa privada para realizar el progr~ 

rna de reindustrialización que le permita competir 
con japoneses y europeos y moderni?ar todo el ap~ 

rato industrial en función de las necesidades de 
su sector de punta, la industria b~1ica.•-2.!1 

A pesar de que el gobierno norteamericano reiteró la necesi 
dad del establ~r.iMi~nt~ d~ l~= ~c;cc~aciofiéi ylu0ó1es. y la 
suscripción de acuerdos internacionales en cuanto a la est~ 
bilizaci6n de los precios en las materias prf"li!S, ast corola l!!_ 
cha contra el proteccionismo por parte de los pafses desa
rroJ lados; la ayuda técnica en el área energética y la in-
vestfgaci6n para e~plotar nucv~s fuentes de energia en los 

"Bienven1do mister Reagan", Uno ~s Uno, México, O. F. 20 de Octu
bre de 1981, p. 17. 
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pafses en dPsarrollo y una posibilidad financiera hacia esos 
pafses, trat6 sin embargo, que las resoluciones fueran lo m~ 
nos comprometedoras. 

Se puede afirmar GUe uno de Jos alcances de la Reunión fuera 
de las recomendacfones ya establecidas en resoluciones ante
riores, en el seno de las Naciones Unidas, fue sin duda la -
insistencia de mantenerlas como marco de las neoociaciones -
globales. 

Como es bien sabido, la diferencia que existe entre los Est~ 
dos Unidos y los dem~s pafses desarrollados en aspectos pol! 
ticos se evidencia en el tema sobre el desarrollo. 

"La polftica armam~n~ist~ del gobierno nortea~eríc~ 
no pone en peligro los posibles acuerdos en materia 
comercial con los paises del bloque socialista y -

desequilibra gravemente a la economfa de los paises 
europeos. De tal suerte, que esa pol ftica interna
cfonal, la que exporta su crisis monetaria, infla
cionaria al interior, reforzadora de reoimenes que 
actuan acorde a sus intereses, dispendiosa de recur. 
sos financieros y tecnol6~icos. Esta actitud, pone 
igualmente en peligro las relaciones entre los eu
ropeos y los japoneses por una parte, y los pafses 
del tercer mundo por la otra''. ~/ 

Del mfsmo modo, y a pesar de los acuerdos que existen entre 
los pafses desarrollados, no existe unanimidad por parte de 
estos pafses, respecto a la polftica estadounfdense en torno 
a los pafses en desarrollo. 

Bajo estas condfcfonantes. es bien claro que no exfste homo
geneidad nf entre los pafses desarrollados ni en desarrollo. 

A'J¡¡¡eyra.Guillenno,"Un Camino entre la r.uerra y la Paz". Medio Orien
te Informa, ~xtco, nOr.1. 30, dfcfembre 1981-enero 1982 p. 35. 
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Oponféndose en realidad, las burguesfas nacionales de cada 
pafs, en lo referente al problema del desarrollo expresado 
en el Df<tlogo Norte•Sur, a través de la lucha de clases -
"el enfrentamiento entre la mayor parte de la humanfdad y 

el imperialismo e sea, la polftica del gran capital finan
ciero e industrial que, 16gfcamente, tiene su sede en los 
pr~ncipales paises industrializados y en primer lugar en -
Estados Unidos".__?_§_/ 

o\1 interior del Diálogo Norte-Sur, se manifiesta el conf1if. 
to entre los paf5es desarrollados y en la heterogeneidad de 
intereses de los pafses en desarrollo, entre buena parte de 
las burguesías de las finanzas internacionales, por una par
te. y por otra~ con la neces!úad de detener 1os problemas -
que se crean a nivel estatal y polf tico por esa dependenc1L 

Con esta problemática, es lOgico pensar que la discusión en 
torno al desarrollo, aparece deformada y sin soluciones efe.!:_ 
tivas a nivel diplomltico afirmándose entonces: "que para -
los pueblos dP todos los pñfsPs, no puede haber, desarrollo 
a nivel nacional ni cooperaci6n para el ~esarrollo al nivel 
internacional sin profundos cambios económicos y sin una -
transformación social •••• _gz/ 

En la Reunión no se dieron soluciones a las desigualdades -
mundiales. Empero los pafses en desarrolla esperaron una -
serie de cambios que les darf a juego en una mayor particip~ 
ci6n en el !mbito internacional. En la esfera polftica rei 
teraron su desacuerdo en la carrera armamentista que actual 
mente distrae recursos que pudieran utilizarse en la cien-
cia. tecnologfa o el desarrollo. Asimismo, encon+:rar fórmu-

Ibid p. 36 
Ibid p. 36 
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las que mejoraran las relaciones internacionales con adecua 
das estrategias de cooperación en las ttactones Unidas y sa
car a las negociaciones de su estancamiento. 

5.5 Resultados y Perspectivas del DiSlogo Norte-Sur. 

Han transcurrido más de 10 años de negociaciones en torno -
al establecimiento del nuevo orden ~conómtco internacional 
sin obtener resultados oositivos. Desde la crisis petrole
ra, el Tercer Mundo, albergó esperanzas que dieran solución 
a los problemas referentes al proteccionismo, a la de•;d~ e_: 
terna. a la reforma monetaria internacional, a la transfe-
rencia de recursos y a códigos de conducta que normarfan a 
las empresas tran~naciona:es. 

Desde entonces, se han celebrado innuMerables reuniones, d~ 

safortunadamente las que fornan parte del Diálogo Norte-Sur, 
no contribuyeron con resultddos fructfferos que vinieran a lg_ 
grar acuerdos sobre las negociaciones ~lobales. Nf la Reu
nHin Internacion,11 sotn·e Coo~er:icl6n y Oes...irrono consider~ 
da como alternativa para reactivar el Diálogo Norte-Sur, -
cump116 sus objetivos. El estado actual que prevalece en -
cuanto al Diálogo Norte-Sur, se encuentra en una situación 
de 1mpase a pesar de la forma en qu~ fue escogida por los -
pafses en desarrollo, durante l~ Gltima reunión. 

El carácter polftico informal de la Reunión no estableció -
acuerdos especfficos ni 1! dio obligatoriedad jurfdtca, por 
lo que demostró entre otras cosas, el poco poder de negocf.!!., 
c16n que mantuvieron los pafses en desarrollo. 

Puede afirmarse, entre otras causas, que el estancamiento -
del D141ogo Norte-Sur, obedece a la forma en que fueron ut.!_ 
liradas las negociacfones. Por un lado, la actitud aprob.!!., 
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da por cada grupo de pafses y la estrategia que efectuaron 
para su 1mplantaci6n. Y por otro, el Mismo sistema de ne
gocfaci6n establecido. 

Los pafses en desarrollo se concretaron a entablar p1St1-
cas relacionadas con un cambio en el sistema económico in
ternacional donde ;:iretendieron establecer " ... una estrate
gia que procuraba cambiar no s6lo la distribución del in-
greso y la riqueza ce varias actividades, sino tambi~n las 
reglas del _jueoo y los creadores de las reglas".~·· .1\ p~ 
sarde ello, los ~~íses desarrollados se opusieron a esa -
estrategia, ya que vefan amenazados sus intereses tanto -
ideológicos como económicos. Por lo tanto, los pafses en 
desarrollo vieron limitada su participación oor su hetero
geneidad interna y por los intereses de los pafses desarr~ 
llados. 

Por su lado, los pafses desarrollados analizaron parcial-
mente la crisis existente. Consideraron que la cris1s no 
era la responsable de la situación económica prevaleciente 
en la que se encontraban los países en dPSarrollo. Su ac
titud ante este hecho ha sido sumamente pasiva. 

El sistema de ne?ociaci6n establP~irln fu~ 0tr~ •!ct0r 1e-
terminante en la ejecución de las ne9ociaciones al cons1d~ 
rarlas desde un punto de vista polftico, como " ••• si ••• pu
dieran resolverse fácilmente demostrando una voluntad polf 
tica",-1.i/ En este sentido, los organismos internacionale; 
juegan un papel muy tmport~nte al "idear y defender las -
propuestas de grupo ••• tiene intereses y perspectivas que 
defender lo cual constituye una complicaci6n en ~l proceso 

28¡ "Vale la pena •••• ", Op Cit p. 67 
~/ !bid p. 68 
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de negocfacf6n" • ...1Q/ 

En cuanto a las negociaciones globales, los pafses desarr2 
llados, y sobre todo Estados Unidos, no aceptan las negoci!_ 
cfones, puesto que significa la renovación de los aspectos 
fundamentales de las relaciones econónicas del Diálogo 
Norte-Sur. 

Paralelamente al desarrollo de las- negociaciones, no hay -
que olvidar que, los problemas de la cri~is actual son el 
resultado de las desiqualdades que existen al interior del 
mundo capital is ta y por consecuencia la principal fuente -
de conn fetos del Di.ílogo ilorte-Sur. La deuda e.xterior es 
uno de los problemas más graves como se señaió en páqinas 
anteriores •. 

En el mercado mundial las tendencias proteccionistas son -
cada vez más fuertes. El intercambio comercial, financie
ro y tecnol69ico ~a beneficiado a los países desarrollados 
y perjudicado a los pafses en desarrollo. A pesar de ello 
existen contradicciones que deberán ser resueltas 

"el dispendio o modo de producción y consuno pre
valeciente en los pafses capitalistas avanzados, 
el sistema social impuesto dentro de lo~ r~fs~s 

del sur y, no en último lugar las inestables re
laciones Este-Oeste •••• introduce dificultades d! 
versas dentro de un esquema global que. ser&n -
muy diffciles de solucionar para conseguir el -
pr6posito de ~ejorar las condicione~ d~ vfda de 

miles de millones d~ seres humanos?.-11.1 

í6id p. 68 
Huerta F • ., Juan Jost!. "El Juero de 

,vo orden econ6mico internacional" 
7, México, julio de 1981, p. 765. 

las contradicciones para un nue 
Come re i o Exterfor, Vo 1 • 31, n!lii 
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Los gastos militares ascienden actualmente a una cifra equ! 
valente al monto, total de la deuda externa de los paises -
del Sur. Para corroborar lo anterior, basta señalar aue "con 
las recursos que se gastan en la fabricación de un cohete -
intercontinental MX del arseña1 balfstico de Estados Unidos, 
podrfan ser alimentados durante una semana, 25 millones de 
niños pobres de los pa1'se:; s~bdesarrollados. 0 11./ 

Uno de los elementos aue ejerce mayor influencia en el Ot~

logo Norte-Sur es la posición del ~oblerno norteamericano -
puesto que ha señalado que la desigualdad entre los pa1'ses 
desarrollados y en desarrollo, no obedece a la cr1 sis mun-
d1al sfno a la conrrontacf6n Este-a~tc. por to cuc C$CS pr~ 

blemas tienen mucha m~s importancia que los conflictos en-
marcados en el Dl~logo Norte-Sur y ha manifestado oue 

"la adhesión al sistema de aquellos pa1'ses sureños 
poderosos de cualquier forma de poder ••. sovocarfan 
seriamente el poder de negociación del bloaue Sur; 
incluso si otros Estados surPñns permpn•cfP~an -
unidos y se dedicaran a acciones de confrontaci6n, 
estar1'an mucho mSs débiles y no representarfan -
amenaza a1quna ni a corto ni a mediuno plazo nara 
los intereses globales de Estados Unidos.'' lll 

üt: tal :>ut::r·tc- 4u~ to~ µdÍst:s úeso.rro11acios y ei qoi:tierno 

norte~meric~no no afectan ni co~pro~eten sus intereses. Si 
se continua con la forma en que se ha llevado a cabo las r~ 
lacfones del Ofalogo ~arte-Sur. resulta sumamente diffcil -
encontrar cambfos para los paises en desarrollo, por lo que 
sería sumamente importante la celebración ac~tva de las ne
gociaciones en base a intereses comunes. Un nuevo enfoque 

Fortuny,José folanuel, "La cumbre de Cancún una alternativa de paz", 
Uno más Uno, ~xico, D. F. 22 de octubre de 1981, p. 18 
"La polémica Norte-Sur, la verdad del Problel'lcl" Contextos S.P.P. 
~éxico, O. F. Ar.o 1, nün. 16. 6-12 de novfenbre de 1980, p. 10 
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al establecimiento de las negociaciones, 1 imitarfa la inc.i 
denc1a hegem6nica de los Estados U.iidos en las institucio-
nes especializadas. El cambio de la polftica norteameric~ 
na respecto a la posici6n que ha adoptado en cuanto a •a -
problemática de los patses del Sur, podría asegurar la tra!!_ 
sic16n hacia una serie de relaciones diplomáticas más fle
xibles y potencialmente complementarias entre los pafses -
en desarrollo y esa potencia mundial. 

Los pafses en desarrollo deben darse a la ta~ea de presen-
tar nuevas alternativas que permitan la reactivac16n de las 
negoclacfoncs globales entce ambos grupos de paises. Acci~ 

nes complementarias como por ejemplo, una mayor uniOn entre 
1 o s p a 1' ses en de s a r ro 11 o c o n o r g a n i s M os f n terna e i o na 1 es como 
la OPEP, GEPLACEA o la ALAOI, pudieran ser elementos que -
conformen nuevas pos lbil id~des rara Incrementar la coopera
ci6n entre los pafses en desarrollo. 



CONCLUSIONE:S y ALTERNATIVAS 

Una vez planteado el problema del Oi&logo Norte-Sur y su sl 
tuación actual, es importante reforzar a manera de conclu-
siones algunas ideas que se han vertido en el desarrollo -
del presente trabajo. 

Aunque de alguna manera el Diálogo Norte-Sur, ha implicado 
hasta cierto punto el reconocimiento del segundo por el pri
mero, las respuestas que se le han dado han sido limitadas; 
los debates y decisiones se han estancado, las propuestas -
han sido desatendidas y los acuerdos a que se han llegado, 
resultan insuficientes. 

Se puede afirmar entonces, que la participación de los paf
ses en desarrollo, en el di~logo con los países del Norte, 
se inserta en un sistema internacional, el cual se caracte
riza por un al to grado de concentraci6n del poder y el som~ 

timiento de ur.a relaci6n de dependencia. A ello se agrega, 
por otra parte. un~ nueva divi~i6n inte~nacional del trab~

jo, constituida como se mencionó anterior~ente, en la supr~ 
macfa de las empresas transnacionales, la industrialización 
y en proyectos de desarrollo de los países del Norte, mis-
mas que pretenden una restructuraci6n de la economfa mundial 
y con ello, nuevas formas de operar las relaciones interna
cionales. 

Durante las últimas décadas y en base a lo anterior. las -
reivindicaciones de los pafses en desarrollo, han pretendi
do constituir un nuevo orden mundial más justo y equitativo. 
Esas retvtndtcactones se han referido.a cuestio~es de tipo 
comercial, materias primas, manufacturas, Yinanciamiento p~ 
blico y privado. el control de inversiones extranjeras. so
bre todo de las empresas transnactonales, del sistema mane-
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.tario internacional, de la ayuda externa, de la transfere~ 
cia de tecnologfa. 

Sin embargo, estas cuestiones han sido poco consideradas -
por los paises del Norte, sobre todo por parte de los prin
cipales pafses desarrollados, quienes actuan frente a los -
pafses en desarrollo, mediante la previa concertación de -
acuerdos y mediante organizaciones internacionales como la 
OCDE y la Comisión Trilateral. Así· como con las instituci2_ 
nes y reglamentaciones del sistema econ6mico internacional, 

. Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Gatt, establ~ 
cidas como es bien sabido, durante la posguerra, y que ade
m~s continúan imponiendo decisiones que mantienen o refuer
zan la distribuci6n desigual de la riqueza. 

Los pa1ses desarrollados cuentan con privilegios que prete~ 
den mantener o reforzar; son reacios a las demandas y a los 
debates abiertos, a la discusión y aceptación de respuestas 
racionales. Las relaciones que entablan con los pafses en 
desarrollo hacia el posible cambio en el orden económico vi 
gente, enfatizan m~s la continuidad que el cambio y refuer
zan las reformas que fortalecen de hecho, el actual sistema 
econ6m1co internacional. El control que ejercen 1os pafses 
desarrollados en las instituciones internacionales, les pe~ 
m1te imponer su estrategia negociadora. Ella impone una e~ 
t~ateg1a que le permite enfocar los asuntos individuales -
con propuestas parciales tanto para problemas ec~n6micos, -
polfticos o sociales. Sin embargo, las respuestas que se -
han dado en las negociaci9nes, ha~ sido estériles sin dar -
soluciones concretas. 

Por otra parte •. la crisis econ6mica internacional en la que 
los ajustes de los pafses desarrollados, reducen las impor
taciones de productos que los pafses en desarrol 1 o exportan. 
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debflitan aún más su poder de negociacf6n y por lo tanto, -
los mecanismos de cooperación. Los pafses desarrollados, -
trasladan a los pafses en desarrollo, el impacto de la cri
sfs, ocasionando en estos últimos, mayores desajustes econ~ 
micos. Las tensiones que se vienen presentando entre Este 
y Oeste se entrelazan con las Norte-Sur y con ello, se re-
fuerza el estancamiento de las negociaciones globales. 

La negativa de los países desarrollados en cuanto al avance 
en las negociaciones globales no se ve compensada por la d~ 
cisión polftica. ni por el refuerzo de la capacidad negoci~ 
dora de la mayorfa de los pafscs en desarrollo. Los pafses 
en desarrollo se han visto afectados porque no han estable
cido claramente sus divergencias con los paises desarrolla-

. dos; por la heterogeneidad de intereses que los conforman y 
por las pocas alternativas que han presentado. 

La estrategia negociadora de los países en desarrollo, en -
la que impugnan algunas f'ormas del funcionamiento del orden 
internaciona1 vigente. no sEriala los elementos fundamanta--
1 es del sistema capitalista: la dominaci6n y explotación. Se 
ha hecho un anAlisis en términos internacionales, ya que -
por una parte, quisieran tener una mayor integraci6n a los 
centros f'inancieros y económicos de los pafses desarrolla-
dos. y por la otra. se reclama el me.ioramiento de los logros 
de divisas, el acceso a las fuentes de financiamiento y el -
aumento de capacidad de compra de bienes y servicios y de -
tecnologfa de los pafses desarrollados, que les permita su 
desarrollo. 

Esta perspectiva ha contribuido al desarrollo de las nego--
ciaciones entre Norte y Sur. Ademas de que las burguesfas 
nacionales de los paises en desarrollo, s~ encuentran desi~ 
teresadas en todo aquello que sea en beneficio de la pobla
c16n de estos pafses. 
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El análisis que se ha hecho desde el punto de vista tntern~ 
cional, refleja la gran cantidad de intereses comunes que -
tienen las burguesfas nacionales tanto de los pafses del 
Norte como los del Sur, es por ello que se preocupan única
mente, por una permanente funcionalidad de las relaciones -
internacionales. 

De ah1 que los países en desarrollo, atribuyen a la falta -
de reformas al orden internacional ·Vigente, cono responsa-
ble única de su desarrollo propio. Por su parte los países 
desarrollados, consideran que la cri~is, la inflaci6n, el 
desempleo etc., son originlda: por cuc5tionc5 como el aira 
de precios del petróleo, entre otros. Durante las negocia
í:1ones t.:O 105 ÍVi""üS intt!1'(1d~iú1l<lles, iu:) rt:pre!>Cntdntes de 

las burguesfas nacionales actuan o resuelven parcialmente -
los problemas, dSndole continuidad al orden econ6rnico existente. 

Adem.'!s de la situación. ecor.6mir:.J de los pafsP.s en desarro-
llo, estos se ven afectados por la heterogeneidad de ínter~ 

L~ ;ren divcr:id~d de es-
tructuras y grados de desdrrollo, de estrategias, de formas 
sociales, de regfMenes políticos, de luchas internas e in-
ternaclonales, los diferentes puntos de vista acerca del 
funcionamiento del sistema económico internacional. es el 
resultado de la inoperancia y divisi6n de esto$ pafses como 
unidad negociadora. Estos hechos han dado lugar a la lnsu~ 

ficiencfa de acuerdos de cooperaci6n, de posiciones bien s~ 
lfdas, de capacidad colectiva para la neqocfacl6n y de esta 
manera a la resistencia de los pafses del Norte para sabo-
tear las negociaciones y efectuar acciones manipuladoras y 
divisionistas. 

Aunado a lo anterior, se agre'.}an los modelos de desarrollo -
que .son aplicados a la mayorfa de los pafses en desarrollo, 
donde la sustitucf6n de importaciones, la exportaci6n, el -
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incremento de la dependencia financiera y tecnológica de -
los principales centros y empresas transnacionales. han si
do determinantes. También el mismo modelo de desarrollo d~ 
pendiente. ha sido consecuencia del poco avance en los sec
tores económicos. de los grupos sociales que constituyen 

• las mayorfas de esos pafses, acampanados de tensiones y 
conflictos sociales y pol~ticos. la desestabilización de go 
biernos democraticos y la permanencia o instauración de re
gfmenes autoritarios. Factores que han ayudado a prevale-
cer en los paises en desarrollo, a gobiernos débiles y ca-
rentes de eficacia, compro~etido5 con Intereses extranjeros. 
que no les permiten adoptar o cumplir ~stratcgias Internas 

-de ae~arro11o o de coop~raci6n entre ellos mismos. 

Los países en desarrollo tienen un futuro incierto, ya que 
la misma dinarnica de su atraso y dependencia respecto a los 
paises del Norte, reducen cada vez mis su poder de negocia
ción. Se ha manifestado claramente la poca voluntad de ca~ 
bio. evid~nciSndose constantemente en rubros :ecno16gicos. 
de financiamiento y de alimentos, entre ot~as. Ello ha im
pedido a los pa1ses en desarrollo. una posición m~s fuerte 
o de represalia en las negociaciones con los pafses del No~ 

te. 

Ante este problema. \os p~í~ci =~ ~es~rrollo. deben darse -
a la tarea ae buscar nuevas alternativas que les permita -
dar solución a los problemas que vienen enfrentando en tor
no a las negociaciones globales, es por ello que a continu~ 
ci6n se señalan algunas de esas alternativas. 
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.Una salida que podrfon dar los países en desarrollo al esta!l 
camfento de las negociaciones globales podrfa ser el de re
formular dichas negociaciones mediante nuevas argumentacio
nes m<ís firmes y convincentes así como en escenarios est.ra
tégfcos. 

Para tal efecto, el Sur deber<I organizarse para adquirir, m!!_ 
yor capacidad de presi6n y de negociaci6n. Para lograr di
cho objetivo deberán considerar tbdo lo que se ha efectua· 
do en torno al diJlogo Norte-Sur tomando en cuent~ las ac-
tuales diferencias que exi~t.:?n. Por otro lado, se deber<í -
realizar un an51isis profundo del sistema internacional vi
gente, contemplaAdO ~us estructuras económ1cas, ya sea a 
través de su desarrollo interno, como unidad negociadora y 

del funcionamiento de las relaciones internacionales. 

El desarrollo interno, puede plantear nuevas formas de des!!. 
rrollo, reforzado. entre otras por una industrializaci6n -
propia .. por 1~ oricntac16n huciü m¿rcaJos, i,1tt!rno~ y regio

nales, por una mayor participaci6n de la poblaci6n rural. 
una mayor autosuficiencia tecnológica y científica y una m~ 
yor captaci6n interna de recursos financieros. 

Por lo que toca. a la unidad neqocladora entre los pafseo; -
en desarrollo se deben reforzar esfuerzos y procedimientos 
de reconciliac16n de los diferentes intereses que presentan 
estos pafses como bloque, a fin de efectuar decisiones co-
lectfvas, negociaciones conjuntas y actuaciones comunes. 
Dar solucidn a las diferencias en~re e~os p~fs~s. Una ma-
yor integraci~n como bloque a fin de establecer nuevas di-
rectrfces en las relaciones internacionales con los pafses 
des a rro 11 a dos. 

Apróvech&ndose asimismo, toda la experiencia con la que cue!!. 
tan los pa'fses en des'arrollo,, en el .1mbito regional: esque
mas, mecanismos e instrumentos utilizados en diversos foros 
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internacionales. La cooperación que se debe dar entre es-
tos pafses como unidad negociadora, debe plantearse, no como 
se ha realizado durante los últimos años, manifest~ndose -
puntos de divergencia, sino en base a la heterogeneidad de 
situaciones e intereses de los pafses en desarrollo. 

Los elementos anteriormente citados darfan mayor margen de 
acci6n a los pafses en desarrollo, en c~anto a las negocia
ciones internacionales que podrfan realizarse en un futuro. 
Para tal efecto podrían tomarse en consideraci6n los sigufe~ 

tes aspectos: necesidades de los principales países en des~ 
rrollo a nivel regional y como bloque. Establecer propues
tds que pudicrdn ser de intcr~s µard 1o~ µdi~e~ d~sa~r~olla

dos. Una interpretación de las relaciones internacionales 
y lo que ello conlleva. Mayor información de las tendenci~ 
actuales de los países desarrollados. 

Asimismo, para las negociaciones podrfan ser diferenciados 
o priorizados aspccto5 en q~c ~on:urr~n lo= :ntcrc$e~ tanto 
de los países del Norte como de los pafses en desarrollo, a 
fin de dar solución a los problemas que enfrentan en un co~ 
to, mediano y 1ar90 plazo. 

Por otra parte, los pafscs en desarrollo podrían negociar a 
nivel de bloque aquellos asuntos de su interGs y asf utili
zar mecanismos que les permitiera seleccionar a los pafses 
desarrollados. para estos fines, en los rubros referentes a 
las materias primas. energéticos, financiamiento, etc. Es
te mecanismo les proporcionaría una mayor capacidad de negR 
ciaci6n, de exportaci6n, de financiamiento, etc. 

Finalmente, otro aspecto importante sería el de dar soluci6n 
a intereses comunes tanto entre países desarrollados Y en -
desarrollo, ya sea a través de beneficios mutuos o de mfno
rizar los peligros que ambos enfrentan. 
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La crisis internacional, en la que las crisis existentes -
son cada vez mSs recurrentes y mJ~ profundas han tendido a 
agudizar los conflictos internacionales. La paz mundial -
resulta cada vez mis frigil y desalentadora. Ningan pafs 
del orbe escapa a los problemas y pei igrvs que esta crisis 
ha generado: reseci6n, dese~pleo, hambre, pobre:a, proble
Mas financieros, endeuda~1ento, protecclon1s~o. mayores -
amenazas al medio ambiente, mayor control de la información 
por determinados sectores, mayor poder econ6~ico de las -
empresas t~dn;nac~o~~les. ~u~na oor los mercados de mate-
rias primas, energéticos, ctllmentos, grandes Inversiones -
en ~rmamentos. surgimiento constante de querras y de rcgf

menes autoritarios. 

Esta serie de pro~lemas µoJrfan ser elementos determinan-
tes para la búsqueda de intereses comunes entre los pafs~s 
del ~mbtto Internacional. 
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