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PRdLOGO

El objeto de esta obra es hacer un balance critico de las negociaciones
llevadas a cabo para· establecer el NOE!,· tal como éste es definido en las
divetsas resoluciones y programas de acci6n adoptados en los grandes foros
internacionales de la década de 1970. después de los fracasos flagrantes de
la V Conferencia de la \';\JCTAI> en Manila. de las Negociaciones Globales
en la Asamblea General y de la III Asamblea General de la ONUDI. Ha lIegado
el momento de aptedar y de evaluar, con la perspectiva deI tiempo transcu
rrido, los resultados de largos' alios de negociacioIles. Esta evaluaci6n se
impone urgetuernente, teniettdo en cuenta la importancia de determinar
mejor las ntzones deI fracaso deI Dialo~o Norte-Sur si sé quiere lIegar, en los
aDos ochenta, a una nueva esttategia que sea mas eficaz. Esta claro, en efecto,
que la década de 1970 se aeab6 con UIla morosidad general -aun tenien
do en euenta sus diversos otigenes, de adJétdo ton las poSiciones sustentadas
que contrasta fuettemente con la espèranza qUé habia des~rladola iniciati·
va deI diâlogo Notte-Sur en la ptimera ntitad de los alios Sètmta.

El ptoblema fundamental en las discusiones Notte-Sur h:f sida y es aûn el
de la definici6n deI NOE!. Todas las negociadones, los éxitos -demasiado
pocos- y los fntcasos -que son flagrantés- deben Sèr reubicados, para ser
comprensibles, dentro deI complejo dé los nuevos 6rdenes economicos inter
nacionales propuestos. Puesto que si bien pot NOE! se entiende el formulado
en el Programa de Acci6n de la VI Sesi6n Especial de la Asamblea General
de las Naciones. Unidas, existe, paralelamente a éste, una multitud de Not!.

El Non no tiene el rnistlio séntidopara los pafses en desarrollo que para
los paises dtsattollados. Ademas, tanto dentro de lospaises desarrollados
como dentro de los paises en vias de desarrol1o e)listen variantes importan
tes, cuya afiliaci6n a las grandes corrientes politicas esta demostrada. Por
eso, el acercantiento al NOEl de la Comisi6n Trilateral difiere sensiblemente
de la aproximaci6n neomercantilista de Tucker, cuyo parentesco cort la
doctrina Nixon-l'-issinger es evidente. Dentro deI grupo "Sur", profundas
divergencias, por no decir diferendas totales, separan las aproximaciones de
ciertos negociadores de paises en desarrollo de aquellas de la corriente mar
xista que rechala el NOE!, considerado coma una nueva etapa deI irnpcrialis
mo. Si todo el mundo coincide en reconocer la necesidad de satisfac:er las
necesidades btisicas de las poblaciones dei Tercer Mundo -necesidades sa
crificadas en el altar de una industrializaciôn inadecuada- y de realizar una
verdadera autonomîa colectiva, las divergencias son grandes èn cuaIlto al
alcane necesario de esta autonomfa en un mundo interdependiente, en el

• Nuevo Orden Econ6mico Internacional. [T.)
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\0 PRÔLOGO

cualla contraparlidaevidente es la garantia de acceso alas malerias primas
dei Tercer Mundo para los paises desarrollados. El problema clave es, enton
ces, el de saber si un self-reliant development· es posible denlro de un NOEI

que postula la interdependencia desde la base. Esta reflexion es crucial
después dei fracaso total de las conferencias de la UNCTAD en Manila, de la
ONUDI en Nueva Delhi y de las negociaciones globales, y es todavia mas
importante si se tiene en cuenta que es la (mica opcion de salida evidente
para el Tercer Mundo dei callejon actual.

Este pumo esencial debe, en nuestra opinion, retener la atencion d~ los
responsables y de los intelectuales dei Tercer Mundo. De la respuesta que se le
dé dependeni la eleccion de la nueva eslrategia a seguir, con vistas a un NOEI

que responda plenamente a las aspiraciones y a las necesidades de las pobla
ciones de los paises en desarrollo. ,El self-reliant development implica una
ruptura radical con la economia internacional -y, por 10 tanlo, con la
division internacional desigual dei trabajo-, 0 no? 0 bien, ,es posible
(dentro dei cuadro economico internacional actual) comenzar a sentar las
bases de un desarrollo autonomo por via dei refuerzo dei dialogo Sur-Sur?

Nuestro punto de vista -no pretendemos que sea absoluto- es que es
dificil conciliar la puesta en marcha de un self-reliant development con la
ausencia de re~"Uladon de los flujos de exportacion yde importadon de los
paises en desarrollo. Esto esta ilustrado con el ejemplo de las economias
de renta de la OPEP, en las que la extraversion cada dia mayor se acompafia
de una dependenda creciente, casi total, de las economias industrializadas

Dicho todo esto, cabe agregar que esta obra no pretende, de ninguna
manera, proponer una salida magica dei callejon en que se encuentra
acorralado el dialogo Norte-Sur. Este callejon refleja, en todo caso, el
caracter erroneo 0 ingenuo de derto numera de proposiciones de reformas.
Nuestro objetivo es, mas bien, poner en claro las diversas interrelaciones
te6ricas dei NOEI y sus prolongaciones en el piano de las negociaciones
Norte-Sur. El resumen de estas interpretaciones en la primera parte no
puede, de ninguna manera, ser considerado coma exhaustivo. Por falta de
espado, hemos debido limitar el conjunto de autores y, algunas veces, sim
plificar al maximo sus ideas, por todo 10 cual les pedimos nos excusen.

Esta presentacion de discusiones teoricas en cuanto al !,"OEI permite escla
recer -creemos- las negodadones practicas y comprender los puntos de
convergencia y de divergenda entre el Norte y el Sur.

Surge, al final de esta obra, coma evidencia, que frente al callej6n sin
salida en el que se encuentran las negociaciones. Norte-Sur, los paises en
desarrollolkben hacer prueba de imaginaciôn y encontrar las fôrmulas
apropiadas para esquivaI' este obstaculo.

Paris, 1981
• Desarrollo aUlOsuriciente. [T.]
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I. EL CONCEPTO DE NOE!: ORIGENES y EVOLUCION

Ca.ONOLOGrA DEL NOEI

Dwicll.i\ŒNTE una sigla ha hecho carrer tanta tinta corno la de NOEI; sin
embargo, el concepto en si de "nuevo orden economico intfl'nacional" no
tiene nada que pueda llevar a inflamar las multitudes 0 que explique las con
troversias, a veces airadas, que suscita. Colocado. en cambio, dentro deI
contexto de los acontecimientos y de las innumerables negodaciones de los
ultimos decenios, y particularmente de los ultimos mos, eI NOEI toma otto
sentido y aparece como una apuesta fundamental, no solamente en loque se
refiere a las relaciones Norte-Sur,sino también en 10 que hace al destino deI
conjunto de la humanidad.

Es dificil situar exactamente, en el tiempo, el punta de partida de la
"dinamiea" del NOEI en las negociaciones. Es evidente, sin embargo, que su
nacimiento es indisociable de las Naciones Unidas. Fue en 1951 cuanda un
grupo de expertos convocado por las Naciones Unidas, bajo la direcdon dei
profesor Arthur Lewis, public6 un informe titulado: "Medidas para acelerar
el dtlsarrollo econ6mico de las regiones subdesarrolladas." 1

Concretamente, Gosovic y Ruggie hacen remontar el origen deI NOEI a los
debates que rodearon la ten~qtiv~ de la cread6n, en las Naciones Unidas, deI
"Special United Nations Fund for Economie Developmem", como resulta
do, justamente, de dicho informe.2

Para Michel Hudson,sla demanda de un NOEI result6 dei derrumbamiento
de la hegemonia estadounidense, hegemonia que se ejercia por via rlel meca
nismo deI "Treasury bill standard". Estados UJlidos pudo permitirse un
déficit de balanza de pagos continuo a 10 largo de los MOS sesenta y setenta,
pues sus principales acreedores (Europa Occidental, JapOn, Canada) acep·
taron mantener sus reservas en forma de bonos deI Tesaro Norteamericano.
De esta forma, pudieron ser financiadas las guerras de Vietnam y la adqui
sicion, por parte de las multinacionales norteamericanas, de numerosas
empresas exttanjeras. El punto de inflexion se ubica en 1973 con la serie de

) Para mayores detalles sobre este punto. véase S. J. Patel. "La autodeterminaci6n colectiva
de los paises en desarrollo." Comercio ex/erior. México, julio de 1976.

2 Brasislav Gosovic y John Gerard Ruggie. "Towards a new international economic and
social order: origins and evolution of concept". In/erna/ional Social Science Journal.
vol. XXVIII, num. 4, 1976. pp. 639-li·J(i; r A. Fadil. Cripps and J. Well. "A new international
economic order", Cambridge Journal of Economics. 1977, num. J.

S Michel Hudson. Global frac/ure: /he new intnna/ional ecol/omie ordl'T, Harper-Ro\\".
Nueva York, 1977.

~.



14 TEORfA DEL NUEVO ORDEN ECONÔMICO INTERNACIONAL

cuatro crisis: la erisis monetaria en mana que condujo a la adopcîon genera
lizada de tasas de cambio f1otantes, el rechazo por parte de Europa dei
proyecto Kissinger de una nueva Carta Atlantica, el embargo por parte de
los Estados Unidos de 40 productos agrîcolas y metales durante el veranD y el
conflicto de Medio Oriente. Para Hudson, el NOEI ha constituido una reac
cion de los paîses en desarrollo y de Europa frente a estos acontecimientos,
que los lIevaron a buscar una mayor independencia respecto a la orbita
economica estadounidense.

Mas alla de estos dos extremos, es conveniente retener, coma punto de
partida de las reivindicaciones por un NOEI, la Resolucion de 1961 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo,4
adoptada pese a la oposicion de los paîses desarrollados. Con la dedaracion
aprobada en .EI Cairo en Julio de 1962 por 36 paises en desarrollo, recomen
dando que éstos protegieran sus intereses comunes en el sena dei GATr, fue
lanzada la dinamica deI cuestionamiento dei orden econômico internacional
establecido.5

La convocatoria de la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo, en Ginebra, en 1964, es una fecha que marca una
evolucion dei NOEI. El acta final de la Conferencia encierra los principios
fundamentales, las grandes disposiciones, las medidas y los problemas exa
minados y discutidos.6 Ademâs, enuncia un nuevo conjunto de objetivos
tales coma la regulacion de los mercados de productos basicos, el acceso
preferencial a los mercados de los paîses desarrollados para las exportaciQ
nes de los paîses en desarrollo, y la asistencia al desarrollo. Para la realiza
cion de esos objetivos los PVD· solicitaron la ereacion de la UNeTAD. En el
mismo momento surgia el Grupo de los Setenta y Siete, coma instrumento de
negociacion de dichos paîses. Este programa de los PVD constÏtuia una ruptu
ra indiscutible con el orden liberal y con las reglas de juego de la posguerra.

La declaracion adoptada al final de la Conferencia expresa la necesidad de
una nueva politica de comercio internacional y de desarrollo que conduzca a
nuevos enfoques y reglas de juego en las relaciones economicas intemacionales.7

Hay que tener en cuenta que los problemas de los PVD no figuraron en el
diario de sesiones de las grandes negociaciones economicas intemacionales
antes de la mitad de los aiios sesenta. Las reglas y los mecanismos que
gobiernan instituciones tales coma el FMI, el Banco Mundial y el GATr,

ignoraron soberanamente los intereses de los PVD, sobre todo si se tiene en
cuenta que los paises desarrollados estaban ocupados en su propia recons-

• Resoluci6n de la Asamblea General, 1707 (XVI).
5 Para el texto de la Declaraci6n de El Cairo, ver lIN/Doc. A/5162.
6 Actas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.
• Paises en vias de desarrollo. [T.]
7 Véase la Declaraci6n Comun de los Setenla y Siete, Actas, op. cil., pp. 67-68.
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trucd6n. Los intercambios comerdales y las transacciones financieJas entre
paises desarroIIados y PVD enn marginales, comparados con el conjunto de
flujos utilizados entre los primeros. La unica excepci6n se situaba a nivel
de dertos productos espedficos (petr6leo, minerales, etc.), controlados por
las firmas transnadonales 0 por dertos inversionistas extranjeros. En este
ultimo caso, los contratos de concesiones -inter alia- tradudan general
mente la aceptad6n por parte de los PVD de las reglas de juego impuestas por
los paises desarroIIados mas poderosos.

Con la aparid6n de la guefTa frla, derto numero de consideraciônes (prin
dpalmente aqueIIas Iigadas al equilibrio mundial de fuerzas) se conjugaron
para conducir a las grandes potendas a integrar a los PVDdentro de sus
esferas. de influencia. Sin embargo, es significativo el hecho de que, para
muchos, la solud6n internacional al problema deI desarroIIo debfa reposar
prindpalmente en la ayuda:. En efecto, la idea difundida entonces en que
exisda una "armonia natural de intereses" entre los paisesdel Norte y los
paises subdesarroIIados dei Sur. Entonees, de acuerdo con esta concepci6n,
el desarrollo de estos ultimos no podrfa resultar sino deI aeêimiento, 0

inclusive dei trickle Mwn effect (efecto "cascada") introducido en estos
paises por el credmiento econ6mico dei mundo industrializado. En otros
términos, se suponia que 10 que era bueno para el Norte lo-era igualmente
para el Sur. En cuanto a la asimetria evidente de las relaciones entre los dos
grupos de paises, era imputada al hecho de que los diversos pafses se situa·
ban a diferentes niveles de crecimientoecon6mico; El desarroIIo -se
pensaba- es un proceso unilateral, y se daba por sentado que todos los
paises debian seguir un mismo camino, jalonado por derto numero de
etapas especHicas.8 En esta marcha hada el desarroIIo, los primeros en partir
.obtienen ciertas ventajas respecto de los ultimos, pero los problemas creados .
por esta diferendad6n "natural" desaparecen a medida que progresan el .
desarrollo, la modernizad6n y la integracion de los paises atrasados a la
economia intemacionaI. Las ganancias deI intercambio intemacional son,
por 10 tanto, repartidas desigualmente durante esta fase de transid6n. Esta
situad6n no afecta en nada la viabilidad dei orden econ6mico intemacional
existente ni, por otra parte, la esperanza ~e ver compensar, a tJavés de los
programas de ayurla y de cooperad6n, las pérdidas sufridas por los PVD.9

Asi el acento puesto en la ayuda induia ciertas ventajas para los paises
industrializados: en primer lugar. Iimitaba las negodadones con los benefi
ciarios a las modalidades de desembolso solamente, y en segundo lugar, la

1 Para una presentaci6n de esta tesis, véase W. W. Rostow, The world t"C'OIlOmy: h;slory alld
prospecl, Macmillan Press, 1978, pp. 363-561.

9 Para un anâlisis de este periodo, véase la introducci6n de F. Herrera a Die! anos de Lucha
par América Latina, obra coeditada por A. Calvo y L. Tomassini, México, 1970.
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ayuda consLÎtuia un medio de presi6n c6modo a disposici6n de los donantes
para la obtenci6n de ventajas estratégicas y politicas.1O

Durante el transcurso de los aiios 60, las economias industrializadas cono
cieron niveles de crecimiento salisfactorios, mientras que el volumen de los
intercambios comerciales aumentaba a un ritmo nunca alcanzado hasta
entonces. Asi, entre 1950 y 1970, el volumen de los intercambios mundiales
aumenoo, en términos reales, a un promedio anual deI 8%, contra 0.9% entre
1913 y 1939 Y un poco menos de 4% entre 1873 y 1913. 11

En la obtenci6n de estos records, el papel jugado por los PVD fue relativa
mente marginal, ya sea en términos de mercados para los productos de los
paises industrializados, 0 en términos de insumos necesarios a la fabricaci6n
de estos ultimos. La grap. dependencia de ciertos paises desarrollados 0 de
ciertas firmas transnacionales respecto de los productos especificos de algu
nos PVD no modifica en nada la afirmaciôn hecha mas arriba. En este ultimo
caso, la relaciôn de fuerzas desigual en favor de los paises industrializados 0

de sus empresas garantizaba que los eventuales conflictos no adquirieran
una dimensiôn global que enfrentara al Norte con el Sur.

En estas condiciones, las discusiones Norte-Sur se limitaron, durante los aiios
sesenta y al principio de los aiios setenta, el estudio técnico de las demandas
presentadas durante este periodo por los PVD, derivadas de un enfoque y de
reglas de juego disLÎntas en el terreno deI comercio y dei desarrollo. Dichas
demandas se referian a campos tan distintos coma el comportamiento de las
firmas transnacionales, la transferencia de tecnologia, la reforma deI sistema
de patentes, 0 aun la eventual relaciôn entre la asignaciôn de derechos de
giro y la ayuda al desarrollo.

De estos largos aiius de discusiones técnicas, los PVD no obtuvieron de los
paises industrializados otra cosa que el establecimiento de un objetivo teôri
co cuantitativo en materia de ayuda, y el otorgamiento de un sistema llama
do "generalizado de preferencias" (sep), limitado en cuanto al tiempo. Seria
irrealista afirmar que estas dos medidas afectaban sus intereses vitales, sobre
todo teniendo en cuenta que su incidencia financiera era minima. A poste
riori, resulta evidente que el objetivo de los paises industrializados durante
este periodo fue mas el mantenimiento de una tribuna de desahogo para los
PVD que el intento de una verdadera negociaciôn. Para los paises ricos,
ninguno de los problemas planteados por los PVD presentaba un estado de
gravedad tal que e"igiera soluciones internacionales.

Este periodo, calificado como el de "la diplomacia dei desarrollo", se
acaba en medio de un clima de desilusiôn en 10 que respecta a la ayuda,

10 G. Ohlin, "The evolution 01 aiu uO<:lrine" en Forrign Aid, euilauo pol' Jaguish Bhagwali y

Richaru S. Eckans, Penguin B(XlKS, 1970. pp. 21·62.

Il W. Arthur Lewis, "The slo\\'ing uown or the (·n/;{int· or /;{1'O\\'lh", Thr America" Economie
Urview, vol. LXX num. '1, scpticmhre, I!IliO, pp. !'):l!i·51~1.
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reflejado en la publicaci6n de varios informes que cuestionan el interés que
tienen los programas de cooperaci6n internacional puestos en marcha en los
anos cincuenta y sesenta.12

La segunda etapa dei NOE! se inicia casi con los anos setenta. Esta marcada
por cambios importantes que afectan el propio marco de las relaciones
"Norte-Sur", a causa de los siguientes acontecimientos:

a) el derrumbe dei sistema monetario de Bretton-Woods;
b) la devaluaci6n dei d61ar y las mayores flexibilidad y fluidez resultantes

de las nuevas relaciones que se generan entre los principales paises indus
trializados;

c) la inflaci6n mundial y, coma consecuencia de ésta, el reajuste de los
precios de algunos productos, entre los que se encuentra el petr6leo;

d) finalmente, la experiencia de los PVD de los anos cincuenta y sesenta
conduda a un cuestionamiento de la concepci6n lineal dei desarrQllo y a
una redefinici6n deI concepto de desarrollo, hasta ahora identificado sola
mente con el crecimiento econ6mico.

La Cuarta Reuni6n en la Cumbre de los Paises No Alineados celebrada en
Argel en septiembre de 1973, y el surgimiento, ese mismo ano, de la OPEP,

fueron acontecimientos que le permitieron al Tercer Mundo aparecer como
un interlocutor obligado en todos los debates sobre NOEI. La reuni6n cumbre
de Argel solicit6 la convocatoria de una sesi6n especial de la Asamblea
General de Naciones Unidas consagrada exclusivamente al problema dei
desarrollo, y esboz6 un encuadre conceptual fundamental y un programa de
acci6n con vistas al establecimiento de un "NOE!". Éste identificaba el ejerci
cio de la soberania nacional sobre los recursos naturales y el control sobre las
inversiones privadas extranjeras coma los principales medios, para los paf
ses en desarrollo, de cambiar la naturaleza de las relaciones con el mundo
desarrollado. Paralelamente, elaboraba un proceso institucional destinado a
reforzar la autonomia colectiva de los PVD y la puesta en marcha de ciertos
aspectos dei NOEI. U

Fue necesario, sin embargo, el reajuste de los precios dei petr6leo -reajus
te consecutivo a un largo periodo de determinaci6n de los precios por parte
de las empresas transnacionales- para que los paises desarrollados acepta·
sen la convocatoria de una sesi6n de la Asamblea General de las Naciones
Unidas consagrada exclusivamente a las materias primas y al desarrollo. Por
primera vez, los paises desarrollados se enfrentaron con una situaci6n en la

12 ~~~JX'('iahl1{'I1I{' Raul Pl'ebisch. Ctlmbio 'y de.l'tlTTollo: el de.l'nflo Inlitwflmf'rù.",w. Banco
Interamericano de Desarrollo, Washington, D. C., 1970; y Lester Pearson, Partners indevelop
ment, BIRD, Washington, D. c., 1970.

15 Deèlaraci6n y Programa de Acci6n para la cooperàci6n econ6mica de la Cuarta Confe
rencia de Jefes de Estado y de Gobierno de los Paùes No Alineados, Doc. A/9!1!10.
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cual algunas decisiones vitales para su bienestar y para su estabilidad eran
adoptadas lejos de sus foros, y la IV sesiôn especial de la Asamblea General
de las Naciones Unidas continua la labor de la Reuniôn Cumbre en Argel de
Paises No Alineados.

Por primera vez, los paises avanzados se encontraban enfrentados, debido
al reajuste de los precios del petrôleo, a una crisis que necesitaba una solu
ciôn internacional. Aigunas negociaciones aisladas con PVD no alcanzaban
para resolver una crisis cuya dimensiôn global era evidente, sobre todo
teniendo en cuenta que los paises industrializados consumidores estaban
imposibilitados de presentar un frente comun, y esta a raiz de ciertas rivali·
dades politicas y deI efecto diferencial deI reajuste de los precios petroleros
sobre los paises, tomados individualmente. Con la globalizaciôn del proble
ma petrolero, los paises miembros de la OPEP consiguieron imponer a sus
interlocutores desarrollados la idea de que los problemas de la enetgia y deI
desarrollo eran interdependientes, y que todo progreso en el terreno de la
energia requeria la adopciôn de medidas equivalentes en el campo del des
arrollo. Esos éxitos registrados por los paises de la OPEP14 reforzaron enorme
mente la conciencia politica de solidaridad entre los PVD, ahora convencidos
de ser duefios de un verdadero poder: el commodity power. Por primera
vez en la historia, los PVD se convertian en interlocutores validos del dhilogo
planetario.

LAs CRfTICAS DE LOS PVD CON RFSPECTO AL FUNCIONAMIENTO

DE LA ECONOMfA MUNDIAL

Para apoyar sus reivindicaciones en favor de un nuevo orden econômico, los
PVD presentaron algunos hechos que testimoniaban el carâcter asimétrico de
las relaciones econômicas intemacionales, asimetria que juega contra ellos.
Estos hechos son, entre otros, los siguientes:

Los PVD no reciben mas que una proporciôn minima deI valor agregado a
los productos que ellos exportan bacia los paises industrializados. Concreta
mente, se estima hoy en dia que los PVD reciben menos de 25% de los precios
finales al momento del consumo. Por ejemplo, la parte de los paises produc
tores de té en los precios practicados en los supermercados de los paises
consumidores varia muy poco: 20% a 40% de acuerdo a las condiciones de

If Para mayores detalles sobre el papel jugado par la OPEP en la promoci6n dei diâlogo
planetario, véase nuestto trabajo. Abdelkader Sid Ahmed, L'OPEP passé, fJTésent et perspectives.
Elements pOUT une économie politique des économies TentitTes, Editions Economica • OPU,

Paris, 1980.
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comercializaci6n y de impuestos.15 Por regla general, las sociedades transna
cionales controlan el comercio de un elevado numero de productos de expor
taci6n, los mas importantes de los PVD. Solamente algunos productos, coma
el yute, los cueros y las pieles, escapan a esta regla.16 Este control permite a
dichas firmas el acceso a las fuentes de aprovisionamiento de materias pri
mas en condiciones prefer~nciales, a bajos precios. La posici6n dominante
sobre el mercado de ciertas sociedades transnacionales es reveladora en este
sentido. En 10 que se refiere a la bauxita, el cobre, el mineraI de hierro, el
niquel, eI plomo, el zinc, el estafio, el tabaco, las bananas y el té, no es
extrafio que menos de diez empresas transnacionales controlen el conjunto
de la producci6n, de la comercializaci6n y de la distribuci6n a escala mun·
diaI. En el caso de las bananas, tres sociedades se distribuyen el 70% de la
producci6n, de la comercializaci6n y de la distribuci6n a nivel mundial. En
ciertos casos, la totalidad de la producci6n de un pais es directamente expor·
tada por la empresa hacia una fâbrica de un pais desarrollado para ser allf
transformada.17 Esta situaci6n explica el retraso observado en el crecimiento
deI comercio internacional de productos primarios con relaci6n al comercio
en generaI. Desde la mitad de los anos cincuenta hasta el principio de la'
década deI sesenta, el comercio mundial de productos primarios (distintos
deI petr61eo) ha crecido a un ritmo deI 4.5% por ano, contra alrededor de 8%
para el comcrcio en conjunto. En valor, la distancia es todavÎa mas nota·
ble. Si una parte de esta situaci6n puede ser imputada al bajo crecimiento
de la demanda de productos primarios por parte de los paises desarrollados y
a las politicas proteccionistas de estos ultimos, es indiscutible que las rela·
ciones entre compradores de productos basicos (generalmente las sociedades
transnacionales de los paises desarrollados) y vendedores de los PVD no favo
recen un buen mantenimiento de los precios de estos productos.18

- En relaci6n con el punto precedente, se encuentra el hecho de que la
mayorla de los acuerdos, concesiones y otros, negociados durante el pasado
por las sociedades transnacionales y los PVD, carecen de equidad. A menudo

1. Nord-Sud, 1111 programme de sun/il'. Rapport de la Commission independante sur le.f pro
blemes dl' dél1t'loppement international. sous la présidence de Willy Brandt. cap. IX. p. 252.
Paris, 1980.

16 UNeTAD. Sistemas de comerciali%IJcion y de distribucion de los productos btisicos cuya
exportaci6n presenta interés para los PVD, nOIa de la Secrelarla. Documenlo ID/I84, supp. 4,
1976.

17 La Republica Dominicana exporta, por ejemplo, Ioda su producei6n de bauxita-a la
planta de la AU:OA en EUA; la producri6n de Haiti es expedida lntegramente a la de la Rey
nolds, en Texas. UNeTAD, El roi de las empresas transnacionales en la comerciali%IJciOn y la
distribucion de las exportaciones y de las importaciones de los palses en desarrol/o, Doc.
T.D./B/C. 2/197, marw de 1978, pp. 2 Y 5.

l' Ciiras de la UNeTAD.
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eI pais huésped no obtiene mas que una renta escasa de los beneficios deriva
dos de la explotacion de sus propios recursos naturales por parte de las
sociedades transnacionales. Las tentativas de renegociacion rara vez desem
bocan en la obtencion de un equilibrio mas justo de los términos deI contra
to, y a menudo se saldan con una capitulacion deI pais huésped. Esto ocurre
porq ue detras de las sociedades transnacionales estân los estados industriali
zados. Estos ultimos no tituhean en utilizar toda la bateria de instrumentos
juridicos de que disponen para disuadir a los paises resistentes. Asi, la
enmienda llamada "Hickenlooper" en los Estados Unidos suspende la ayu
da exterior de este pais en todo estado que hava expropiado inversiones
estadounidenses privadas, cuando no se ha producido ningun progreso sig
nificativo con vistas a una compensacion satisfactoria dentro de los seis
meses que siguen a la expropiacion. Aplicada a aIgunos paises en desarrollo
durante los aDOS cincuenta, esta enmienda ha sido de una gran eficacia,
especialmente en Sri-Lanka t9 y en Peru.20

- Aunque preconizando el libre juego de los mecanismos deI mercado,
los paises industrializados protegen sus economias por medio de todo un
arsenal de artificios que van desde las barreras tarifarias hasta las medidas no
tarifarias, pasando por las practicas restrictivas respecto de la inmigraci6n.
Los PVD tienen en claro que la mayoria de los mercados estan, hoy en dia,
encuadrados y manipulados para heneficiar a los paises ricos. Las restriccio
nes al comercio se multiplicaron durante los aDOS 70; ellas representan hoy
en dia un conjunto que testimonia una tendencia irreversible al proteccio
nismo. Aplicadas en principio a textiles y vestimentas de algod6n, las limita
ciones se extendieron al calzado, al acero, al material de transporte y a los
articulos destinados a la construccion naval, como también a las industrias
mecinicas y eIéctricas, los aparatos electronicos, los baleros y a las
pilas eIéctricas. Ademas de los artilugios arriba mencionados, este cuadro se
enriquecio con otros mas complejos, tales como las "restricciones volunta
rias a la exportacion" y los "acuerdos de organizacion deI comercio". Este
ultimo tipo de acuerdo fue primero introducido en los textiles, para saIva
guardar parcialmente los intereses de los PVD. Paradojicamente, se convirtio
en la base dei sistema proteccionista.2t

- Desde 1945 hasta el principio de los aDOS 70, el orden existente favore
cio en los paises desarrollados el surgimiento de una expansion y una pros-

19 Richard Stuart Oison, "Expropriation and international economic coercion, Ceylon and
the West - 1961-1965", The Journal of IJevelopillf{ Areas, II de enero de 1977, pp. 205-226.

20 Goodsell C. T., American corporations and Peruvian politics, Harvard Uni\'ersily Press,
1970,

21 IJNCrAD, El recrudecimiento dei proteccio'lismo y el statu quo CO'1 relaci6n a las barreras
comercial~s opuestas a 1Q.S importaciones provenientes de los paise# en vias de desarroI/o.
Informe dei Secretariado, documenta TD/B/C. 2/194, mana 1978, p. iii.
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peridad desconocidas hasta entonces: estos paises conocieron, en efecto, un
alza fenomenal de sus capacidades productivas, de sus ingresos reales y de
sus niveles de consumo. Nada de esto, inversamente, ocurre en los PVD:

mientras el producto bruto total de los paises desarrollados de economia de
mercado medido a precios de 1973 pas6 de 1250 mil millones de d6lares a
3 070 mil millones entre 1952 y 1972, solamente el crecimiento de dicho pro
ducto (1 820 mil millones de d61ares) represent6 tres veces y media -a esa
ultima fecha- el producto global de los PVD (520 mil millones de d6lares).

El contraste es aun mas fuerte en términos de ingreso real peT capita. En
los paises desarrollados con economia de mercado dieho ingreso pas6 de
2 000 d61ares (a precios de 1973) en 1952 a casi 4 000 d61ares en 1972. Durante
el mismo periodo, el crecimiento del ingreso real peT capita para los PVD no
fue de mas de 125 d6lares, llevando asi el ingreso real promedio peT capita de
estos paises a 300 d6lares. Por 10 tanto, el ingreso real peT capita durante este
periodo, en las economias de mercado, ha aumentado dieciséis veces mas
que el crecimiento deI ingreso real peT capita de los PVD durante el mismo
periodo.22

En consecuencia, la distancia se acentu6 entre los dos grupos de pafses en
materia de ingresos. En 1973, los paises desarrollados de mercado se apropia
ron de aproximadamente los dos lercios deI ingreso mundial total, mientras
que su poblacion no representaba mas del 20% de la poblaci6n mundial.
Inversamente, los PVD -excluyendo a China-, con 50%de la poblaci6n mun
dial total, no recibian mas que una octava parte del ingreso mundial. En
cuanto a los PVD mas pobres, su ingreso medio peT capita en 1972 se elev6 a
aproximadamente 120 d6lares, 0 sea alrededor deI 3% deI ingreso peT capita
medio de los pafses desarrollados. Para los PVD, una situaci6n tal era, ante
todo, la resultante de los mecanismos inadecuados por los que el crecimien
to es transmitido a los pafses deI Tercer Mundo.

Desde su creaci6n, en Bretton Woods en 1944, el Sislema Monetario Inter
nacional ha favorecido, esencialmente, a los pafses rieos, poniendo directa
mente a su disposici6n el grueso del enorme crecimiento de la liquidez
internacional que se produce de 1944 a 1972. De este modo, alrededor de los
dos terciosde los aumentos de reservas durante este periodo, 0 sea alrededor
de 70 mil millones de d6lares, fueron directamente a las economfas desarro
lladas de mercado.25 La abolici6n deI precio oficial deI oro debia aumeritar
considerablemente el valor de estas reservas. Con un precio deI oro cuadru
plicado, estas reservas se encuentran aumentadas en unos 75 mil millones de

22 Naciones Unidas, Nue·"a.~ direcclOlles y nuetJas es/ructuras para el comercio y el desarroI/o.
lllforme dei secre/ario gelleTaI de la COllft'Tellcia de las Naciones Unidas sobre Comercio)' Des
arroI/a a la UNCTAD IV, doc, TD/1831 rev. l, Nueva York, 1917. pp. 7-8.

25 Nuevas direcciones )1 nuevas es/ruc/uras . .. of:!. cit., pp. 9-10.
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d6lares; mientras que para los PVD (no mieI,Ilbros de la OPEP), la revaluaci6n
total no va mas alla de los 6 mil millones de d6lares.24 Los paîses pobres, con
el 70% de la poblaci6n mundial, no retenîan, en definitiva, al principio de
los afios 70, mas que el 30% de las reservas internacionales, estimadas enton
Ces en 110 millones de d61ares, aproximadamente. Todo esta gracias al
control que ejercen los paises rieos sobre la ereaci6n y la distribuci6n de las
reservas intemacionales a través, particularmente, de la expansi6n de sus
propias divisas nacionales (d6lares 0 libras esterlinas) y sobre el Fondo
Monetario InternacionaI.

- Finalmente, la participaci6n de los PVD en el proceso de decisi6n econ6
mica a escala mundial es puramente fonnal. Las grandes decisiones econ6mi
cas y financieras son, generalmente, adoptadas dentro de drculos muy res
tringidos, sin tomar en cuenta los puntos de vista de dichos paîses, pese a
que esas decisiones a veces comprometen el porvenir econ6mico de la huma
nidad. Dentro de organismos coma el Fondo Monetario Internacional y el
Banco Mundial, el pader de vota de los PVD representa apenas un escaso
tercio deI total, y la mayoria que detentan los PVD en la Asamblea General de
las Naciones Unidas no ha tenido, hasta ahora, un efecto sobre las decisio
nes econ6micas internacionales.

Para tenninar, un hecho reciente es sefialado por los PVD: su endeuda
miento exterior. La deuda extema de los PVD pas6 de 8 mil millones de d6la
res en 1955 a 16 mil millones de d61ares en 1960 y a 35 mil millones en 1965.
En 1977, totalizaba 210 mil millones,25 y a principios de 1981, se estimaba
que era de mas de 500 mil millones de d6lares. Mas dei 60% de esta deuda
era, en 1977, de origen privado. La parte correspondiente al servicio de la
deuda en los ingresos de exportaciones de los PVD esta, en estas condiciones,
acrecentada dramaticamente, conduciendo asî a la bancarrota a un cierto
numero de paises.

La Declaracion y el Programa de Accion con vistas a un nuevo
orden economico mundial

Aprendiendo lecciones dei periodo precedente, y conscientes de la nueva
importancia de las materias primas,26 los PVD reclamaron, desde 1973-1974,

24 Resulta innecesario seiialar que, con una lendencia tal a la revaluaci6n de las reservas
aficiales en oro, se reducen las posibilidades de ver los derechos especiales de giro convertirse en
el acûvo central de reserva deI Sistema Monetario Intemacional. Véase sobre este puntO a David A.
Brodsky y Gary P. Sampson. "The value of ~old as a reserve asset". World De,'elopmml,
marzo de W80, vol. VIII, num. 3, pp. 175-192. _

2' Para las cifras, vépse Helen Hughes, "Debt and development: the role of foreign capital in
economic growth". World Developmelll, vol. VII. num. 2. febrero de 1979, pp. 95-113.

26 J. Bhagwati habla, al respecta, deI nacimiento de un silldicato de PVD, The new inlernatio-
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cambios estructurales fundamentales dentro dei orden econ6mico interna
cional. La 6ptica de la ayuda y los mecanismos, dirigidos solamente a la
transferencia de recursos financieros, estaba superada.

Los cambios estructur.ales deben alcanzar a los dominios estratégicos dei
desarrollo. Estos cambios estructurales necesarios son objeto de la Declara
ciôn y dei Programa de Acciôn con vistas a un Nuevo Orden Econômico
Internacional, adoptados durante la VI Sesi6n Extraordinaria de la Asam
blea General de las Naciones Unidas, en 1974, dentro dei marco de las
resoluciones ~201 (S-VI) y ~202 (S-VI).

Para los postulantes dei nuevo orden, los cambios estructurales funda
mentales a instrumentar deben traducir la voluntad de los PVD de dirigir
mejor sus destinos, y de participar de manera efectiva en los negocios inter
naàonales. Estos cambios deben, en primer lugar, comportar los siguientes
puntos:

- La edificaci6n de un nuevo sistema monetario internacional, univer
sai en cuanto a su composici6n, y que responda mejor a los intereses de los
PVD en los siguientes campos: creaci6n de reservas, mecanismos de ajuste de la
balanza de pagos y participaci6n en los procesos de decisi6n. Este sistema
debera ser completado por un nuevo cuadro monetario y financiero que
estimule la transferencia de recursos en condiàones apropiadas para los PVD.

- La elaboraà6n de nuevas reglas y nuevos mecanismos en el comercio
de productos bâsicos, a veces todavia regidos por reglas y mecanismos de la
época colonial. Estas reglas y estos mecanismos no deberlan limitarse sola
mente a los precios, sino referirse también a la comercializaci6n y a la
distribuci6n de los productos bâsicos, su transformaci6n y su transporte.

- La creaà6n de un nuevo marco mas favorable a la transformaci6n
dinamica de las economias de los PVD, 10 cual supone un mejor acceso de los
productos manufacturados de los PVD a los mercados de los paises desarrolla
dos, asi como también la creaci6n de condiciones favorables para la transfe
rencia y asimilaci6n de tecnologia.

La reducci6n progresiva de la bipolaridad excesiva entre el Norte y el Sur,
heredada de otras épocas, 10 cual supone el refuerzo deI poder de negocia
ci6n deI Sur respecto deI Norte, por una parte, y el aumento de los intercam
bios entre los PVD, por otra parte. La cooperaci6n entre PVD es la condici6n
previa de todo refuerzo de sus autonomias colectivas.

Algunos meses antes, en septiembre de 197~, la Cuarta Conferencia Cum
bre de Paises No Alineados reunida en Argel habia adoptado una plata
forma de contornos precisos, centrada en la denuncia dei orden global pre-

nal economic ordeT: the North-South debate, editado por J. Bhagwati, The M. 1. T. Press. 1977.
pâgina 6.



24 TEORfA DEL NUEVO ORDEN ECONOMICO INTERNACIONAL

dominante 27 y que desembocaba en un programa de accion economica cuya
orientacion estaba claramente definida en la declaracion economica adjurita.
Los Paises No Alineados en esta declaracion eran invitados a encontrar por si
mismos "las formas y los medios de defender sus intereses vitales y a contar
ante todo con sus propias fuerzas": es a partir dei control de los propios
recursos y de una politica de valorizacion de estos ultimos como debe dise
fiarse todo esfuerzo de desarrollo, y éste en cooperacion con los PVD. La
Declaracion adoptada paralelamente al Programa de Accion con vistas a un
NOEI (parrafo 2), traduce una orientacion similar. Se lee, en efecto, que "el
orden economico intemacional actual esta en contradiccion con la evolu
cion de las relaciones politicas y economicas dei mundo contemporaneo".
La declaracion llamaba, por 10 tanto, a una "parùcipacion activa, plena y
justa de los paises en desarrollo, en la formulacion.y la aplicacion de todas
las decisiones que interesan a la comunidad intemacional". La declaracion
estimaba que un NOE] no podia descansar sino sobre Clerto numero de princi
pios entre los cuales estaban -inter alia- las relaciones justas y equitativas
entre los precios de las materias primas y los de los articulos manufacturados
y semimanufacturados, la soberania permanente e integral de los Estados
sobre sus recursos naturales y sobre todas sus actividades economicas, la
reglamentacion y la supervision de las sociedades multinacionales, y la pro
mocion de las asociaciones de productores dentro deI marco de la coope
racion internacional.

El Programa de Accion tenia, ademas, diez cabezas de capitulo referidas a
los problemas presentados por las materias primas en el campo deI comercio
y deI desarrollo, por el Sistema Monetario Internacional y el financiamiento
dei desarrollo, la industrializacion, la transferencia de tecnologia, la regla
mentacion de las'mulùnacionales, etc. Con la adopcion de la Declaracion y
deI Programa de Accion, el Tercer Mundo disponia, por primera vez, de pn
marco conceptual que reagrupaba, entre los principales componentes de
diversas decisiones internacionales, cierto numero de recomendaciones con
cretas con vis tas a la accion.

Finalmente, se brindaba un elemento nuevo, con la correlacion explicita
establecida entre los problemas de energia y la problemâtica de las relaciones
Norte-Sur en su conjunto y, particularmente, al establecer indizaciôn de los
precios de los productos exportados por los paises en desarrollo sobre

27 Karl P. Sauvant, The evolution of the non-aligned mopement into a pressure group for
the establishment of the new international economic order. Comunicacion a la VII reunion de
la Convencion de la Asociaci6n de Estudios Internacionales, Toronto, (ebrero de 1976.

The new international economic order: confrolltation or cooperation vl'lween NOTtll and
South?, editado por Karl P. Sauvant y Hajo Hasenpflung, Wieton House Publications, Lon
dres. 1977.
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la base de los precios de los productos manufacturados importados
por éstos.

No obstante que las resoluciones de la VI sesi6n especial fueron adoptadas
sin votaci6n (es decir por consenso), algunas delegaciones de los pafses
desarrollados emitieron vivas reservas a propOsito de las mismas.

El. NOEI \ 1.0S l',\ÎSES I>ESARROI.I.ADOS

En efecto, para estos paises la puesta en marcha de este programa se tradu
ciria en cambios substanciales en las relaciones econ6micas internaciona
les. El programa anunciaba, ademas, que los paises en desarrollo deseaban
reforzar las relaciones institucionales existentes entre ellos, coma debia testi·
moniar en 1975 la Conferencia de Dakar sobre materias primas28 que esta
bleci6 las bases de los grandes lineamientos de una acci6n coordinada en el
campo de los productos basicos. Por otra parte, durante la Conferencia
Ministerial de Paises No Alineados celebrada en Lima,29 se definieron una
serie de medidas concretas, con vistas a la creaci6n dei Fondo de Solidaridad
para el Desarrollo Econ6mico y Social, y dei Fondo Especial para la Finan
ciaci6n de los Stocks Reguladores, mecanismos cuva creaci6n habia sido
decidida en la Reuni6n Cumbre de ArgeI.

AI conservar los PVD su bargaining power y exigir un enfoque global de
los problemas en curso, se hizo cada vez mas dificil para los paises desarro
lIados esquivar las negociaciones con vistas al establecimiento de un nuevo
orden. Esto explica que, durant( la VII Sesi6n Especial de la Asamblea Ge
nerai de Naciones Unidas. estos paises hayan aceptado abordar numerosos
problemas y plantear sus eventuales soluciones, cosa que hablan rechazado
hasta entonces.so

Entre tanto, se habia adoptado la Carta de los Derechos y Deberes Econ6
micos de los Estados, que codifica el enfoque de los PVD respecto de un
sistema de normas intemacionales de relaciones econ6micas.

Para subrayar su voluntad de dialogo, los paises dei Tercer Mundo mos
traron, en esta ocasi6n, que estaban dispuestos a aceptar una cierta jerar
quizaci6n dentro dei examen de los problemas, para conservar asi, evitando
los problemas candentes, el consenso que habian obtenido. Pese a ello, los
paises desarrollados mantuvieron una actividad muy reservada con respecto
a la idea de que el mUlldo estaba embarcado en el establecimiento de un nuevo

28 Sobre la Declaracion de Dakar. véase UN/Doc. E/A 62/6.
29 Sobre los resultados de la conrerencia de Lima. Doc. A/IOZI7
'" Branisia\' (;llSOdc y John Gerard RUAAie. "On the creation or a new international econo

mic order: issue linkage and the seventh special session or the U. N. General Assembly",
International Organisations, primavera de 1976. pp. 1l09-345.
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orden. Para ellos, el unico objetivo posible era la preservacion de las caraeteris
ticas esenciales dei orden economico internacional heredado de la posgue
rra; de alli el rechazo de un enfoque estructural e integrado de los problemas
presentados, yendo sus preferencias hacia un enfoque empirico y fragmenta
rio, acompafiado de medidas compensatorias y progresivas.

Ciertos medios adoptaron POSiciones todavia mas rigidas: para ellos, el nuevo
orden reivindicado por los PVD era mas una ofensiva politica que un progra
ma economico. Irving Kristol resumio asi esta posicion: "En realidad, esta
nueva guerra fria involucra mas a la politica que a la economia. Bâsicamen
te, es un conflicto de ideologias politicas. Lo que el Tercer Mundo dice no es
que tiene necesidad de nuestra asistencia, sino que su pobreza es culpa de
nuestro capitalismo." 51 Reconocer la necesidad de un nuevo orden en estas
condiciones es simplemente -de acuerdo con esta tesis- aceptar la respon
sabilidad moral de la pobreza de los PVD, asi como también los términos deI
debate fijados por el Grupo de los Setenta y Siete. A parùr de esto, es posible
afirmar que la pobreza deI Tercer Mundo es de origen interno y no externo,
ejercicio al cual se entrego M. Daniel Moynihan con fuerte evidencia al
apoyo, refiriéndose a la corrupcion ya las malas gestiones imperantes en los
PVD.52

Los mismos autores nolan la existencia de una grave contradiccion entre
la "retorica" de los PVD, que pone el acento en el caracter humanitario, justo
e imperaùvo de su causa, y la ausencia de libertades elementales, ademas de
la gran opresion economica que imponen -segun eIlos- estos paises a su
poblacion."

La segunda critica fundamental, dirigida por ciertos medios al NOE1 es
que las posiciones del Grupo de los Setenta y Siete desembocan en una
limitacion, si no en la abolicion, deI sistema de intercambios economicos
internacionales fundado en el mercado. Para los sostenedores de esta tesis,
esta es inaceptable, puesto que los mercados libres constituyen la mejor de
las garanlias, en 10 que se refiere a la libenad humana y a las oportunidades
de promocion de los individuos, al mismo tiempo que constituyen el mejor
criterio para la asignacion de recursos escasos.

Uno de los principales representantes de esta escuela fue el Departamento
deI Tesoro de Estados Unidos, por boca de William Simon, para quien "la
escuela intervencionista" no hace mas que alejar a los productores cada vez

n Irving Kristol, "The new cold war", Wall Street ]ourntd, 17 de julio de 1975.
52 Daniel Moynihan, "The United States in opposition", Commentarv 59, Mano de 1975,

pp. 31-44. Citado por Charles Ries, "The new inJernalional economic order: the skeplies' view"
en The new international economic order, editado por K. P. SauvanJ y H. Hasenpflug, op. cit.,
pp. 63-82.

55 Charles Ries, op. cit., p. 66, que cita Robert Tucker, "The new egalitarianism and interna
tional politics", Commtmtary 60, sepliembre de 1975, pp. 27-40.
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mas de las "fuenas reales deI mercado", convirtiéndolos as! en dependientes
de un mecanismo artiricial de precios creado para su bienestar. Seglin Wil
liam Simon, "las falsas divinidades que son: la expropiaci6n, el establecer
tarifas y la cartelizacion, no constituyen la respuesta apropiada, tanto para
los PVD coma para el progreso economico a escala mundial". Y agrega,
finalmente, que "estamos firmemente convencidos de que el mejor modelo
de prosperidad econ6mica es un sistema que combine la libertad dei comerào
con la libertad dei individuo". Este sistema es "el que permite, a los PVD,

llegar a su propia autodeterminacion" .~4 Otras criticas destacan los procedi
mientos por los cuales los PVD imponen "sus derechos", procedimientos
estos que violan los principios de la lev internacional, y que estimularia el
NOE!. El embargo petrolero decretado en 1973 por los paises miembros de la
Organizacion de Paises Arabes Exportadores de Petr61eo constituye un
ejemplo deI perjuicio considerable que puede causar a la economia interna
cional la utilizacion inmoderada deI poder economico.'5

Finalmente, ciertos autores han intentado pasar bajo la lupa el argumento
segun el cual la pobreza deI Tercer Mundo y la riqueza deI Primer Mundo
son directamente atribuibles a la explotacion de los paises desarrollados
que invocan los PVD. Para Bauer, si esta hipotesis fuera verdadera, una alta
participacion de intercambio con los paises industrializados deberia corres
ponder a graduaciones equivalentes de explotacion y de pobreza relativas. La
observacion muestra que no es asi, puesto que los pafses mas pobres son
precisamente los que brillan por su ausencia en las relaciones conlos paises
industrializados: Birmania, Nepal, Chad, Republica Centroafricana, etcétera.'6

Pese a ello, se hizo un consenso minimo respecto deI hecho de que la
economia internacional orientada por el mercado debe ser ajustada a las nue
vas circunstancias, y particularmente a la situacion de los PVD, que lu
chan con la inestabilidad y la incertidumbre que caracterizan hoy en dia las
relaciones economicas internacionales. Algunas medidas especificas fueron
adoptadas, dentro de este contexto, en ocasion de la vu Sesion Especial de
las Naciones Unidas, medidas estas que inscriben dentro de la linea deI
Programa de Accion y de la Declaraci6n para el establecimiento de un NOE!.

Esta sustitucion de la confrontacion por la conciliacion se explica por un
cambio de actitud de los Estados Unidos, que a su vez se explicaria por los

H William Simon, "Address to Pacem in terris IV", Washington, D. c., Treasury Papers,
ellero de 1976, pp. 3-5, citado por Charles Ries, p. 67.

~> Jordan Y. Paust y Albert P. Blaustein, The Journal of International Law 68, julio de 1974,
pp. 418-423. Para la tesis inversa en este caso especifico, véase a F. J. Shihate, "Destination
embargo of Arab oil: its legality under international law", American Journal of International
Law 68, octubre de 1974, pp. 616-619.

~6 P. T. Bauer, "Western built and Third World poverty", Commentary 1959, enero de 1976,
pp. 31-38.
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hechos siguientes: Estados Unidos habria comprendido que su polltica apte
rior que apuntaba a dividir y a reconquistar el Tercer Mundo, habia fracasa
do y que, en estas condiciones, mas valla seguir la corriente y sacar ventaja de
las diferencias de intereses de los PVD mismos. cuando vinieran las discusiones
referidas a los problemas economicos de cada unD de ellos. Este punto de
vista parece confirmarse en el pasaje siguiente, extraido dei discurso pro
nunciado por H. Kissinger en la citada séptima sesion:37

Es parad6jico también que el cataclismo mas devastador para el desarrollo econ6
mico en el transcurso de este decenio haya venido no de la rapacidad imperialista,
sino de un aumento de precios arbitrario, monop6lico, por el cartel de los paises
exportadores (de petr61eo).

De todos modos, la VII Sesion aprob6, inter alia, las siguientes medidas:
En el campo deI comercio internacional, se dijo que seria emprendida una

acci6n concertada para acelerar el crecimiento y la diversificaci6n de las
exportaciones de productos manufacturados de los paises en vias de desarro
110 y de los productos trans/ormados y semitrans/ormados. La UNCTAD fue
llamada a intervenir con vistas a mejorar las estructuras dei mercado en el
terreno de las materias primas, y a estudiar los problemas planteados por la
instrumentacion de un Programa Integrado de Productos Basicos. Final
mente, se daba prioridad al estudio de las opciones abiertas respecto de la
proteccion dei poder de compra de los PVD. En el terreno financiero, estaba
previsto el otorgamiento de recursos financieros concesionales a los PVD, en
condiciones ya términos mas convenientes, en forma continua y previsible y
en proporcion creciente, con el fin de permitir a estos paises la puesta en
marcha de un programa econ6mico a largo plazo. Finalmente, en el campo
de la industrializaci6n, era recordada la Declaracion de Lima, asi coma
también el Plan de Accion sobre la cooperacion para el desarroll0 industrial.
La Asamblea Generalllamaba a la realizacion de los objetivos en materiade
industrializacion sefialados par estos documentos, incluyendo la reubica·
cion de ciertas capacidades productivas existentes en los paises<l.esarrollados.
asi coma la creaci6n de nuevas facilidades industriales en los PVD. en los
campos de la informacion y de las inversiones (Resolucion 3362 [5-VII]).

Estos acuerdos no eliminaban. sin embargo, todas las reservas manifesta
das por los paises industrializados con respecto al Programa de Accion con
vistas a un NOE!. Estos paises rechazaban sin titubeos, en su mayoria.la Carta
de Derechos y Deberes de los Estados, en la que veian -con razon- el
esbozo de cambios importantes en las relaciones economicas internaciona
les, cambios éstos susceptibles de comprometer su pasicion dominante. La

37 Véa.le, sobre este punta de vista, Catherine B. Gwin, "The Seventh Special Session: towards
a new phase of relations between the dcwlopcd and the devcloping states" en The New Interna
tional Economie Order, editado pOl' K. P. Sauvant y H. Hasenpflug, op. cit., pp. 97-117.
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elaboracion, por parte de la Conferencia de los pvn, en Dakar, de los princi
pales objer.ivos con vistas a una accion coordinada de estos paises en el
terreno de las materias primas, no hizo mas que confirmar sus temores.58

Por ello, la reunion de la VII Sesion fue motivo, para los paises industria
lizados mas importantes, de seiialar su rechazo a ver al mundo embarcado
hacia un NOEI, negandose asi a todo enfoque estructural integrado.

Esta confrontaci6n entre el enfoque programatico, parcial, de uremien
dos", por una parte, y un enfoque global, centrado en los cambios estructu
raies por introducir en el marco econ6mico y financiero intemacional, seria
el telon de fondo de los debates posteriores en toma al dialogo Norte-Sur,
en los diversos foros (Conferencia de Paris, UNCTAD IV, Comité Plenario,
UNCTAD IV, Negociaciones Globales).

Las reivindicaciones concretas de los PVD y las controversias que suscitaron
-que son tema de numerosos documentos oficiales- son inseparables dei
debate fundamental que gira, desde hace decenios, en torno a los grandes
problemas de orden estructural a nivel tanto nacional coma transnacional.
Este debate contrapone muchas teorias -entre las cuales se encuentran las
dei imperialismo- con los origenes y las causas mismas dei subdesarrollo,
asi coma también las teorias que se refieren a los limites fisicos dei crecimiento.

La reivindicacion de un NOEI se acompaiia, obligatoriamente, de un desa
fio intelectual a la hegemonia de la economia liberal, admitida coma base
de la racionalidad ideol6gica dei orden existente. La economia es, entonces,
presentada coma ideologia pura, surgida de un complejo particular, histori
camente determinado, de relaciones de poder, y que no podra, por 10 tanta,
pretender un status de ciencia que tenga coma corolario un dominio abso
luto y universal.

Dentro de tal situacion, el surgimiento de nuevas relaciones de poder, dei
que el NOEI es una manifestacion, reclama la reformulacion de una econo
mia politica mas apropiada. Los problemas de tipo institucional y la natu
raleza de las politicas economicas por instrumentar -objeto de las negocia-'
ciones- son inseparables de los problemas epistemologicos y te6ricos debatidos
en los foros académicos. Toda organizacion dei poder engendra no solamen
te los necesarios mecanismos institucionales y de naturaleza politica sino
que también segrega la ideologia que la legitima. Tai ideologia dominante
justifica el orden existente en las relaciones de poder, poniendo el acento en
los beneficios que van (0 que son susceptibles de ir) a todas las partes,
incluyendo a los mas desfavorecidos. Mientras estos ultimos acepten este
modo de pensar dominante, el sistema de poder existente no sera cuestiona-

~. El l'COnOmiSla nOlleamericano Fred BeI"KSlell predc'('ia cl advcnimiento de numclUsos "car
teles" de malerias primas, durante los ai'ios 70. C. Fred Bergsten, ''The lhreal from the Third world",
Foreign Policy II (verano de 1973), pp. 102-124, Y"The new era in world commodily markels",
Challenge. sepliernbre-oclubre de 1974, pp. 32-39.
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do. Desde que se instala, en cambio, eI cuestionamiento, la secreci6n de
contraideologias se convierte en un eIemento de la acci6n misma, y la
posibilidad de alcanzar un acuerdo razonable duradero sobre los mecanismos
institucionales y la naturaleza de las politicas a poner en marcha, viene a
depender de la realizaci6n de un nuevo consenso sobre las teorias y los
modos de analisis.~9 En 10 que se refiere al NOEI, existe una superposici6n
indiscutible deI personal, comprometido en las negociaciones, por una par
te, y en los debates te6ricos, por otra. Esto no hace mas que seiialar especial
mente la imPortancia politico-practîca de los problemas te6ricos y confiere al
debate te6rico cierta prioridad 16gica, en la medida en que sus resultados
constituyen los fundamentos racionales de las futuras politicas. De modo
que se puede decir, con Cox, que el grueso de la literatura referida al NOEl es
el trabajo de los participantes en las negociaciones y d~be, por 10 tanto, ser
considerada coma parte integrante de la acci6n politica.

Algunos participantes intelectuales, activos politicamente en las negocia
ciones relacionadas con el NOEI, al igual que los universitarios que jugaban
alli un papeI menos directo, estan practicamente unidos por toda una serie
de grupos, cada uno de los cuales moviliza ideas en torno a cierto consenso
parcial; 10 cual no excluye las divergencias secundarias dentro deI marco de
un mismo grupo, teniendo en cuenta, ademas, que ciertos individuos for
man parte al mismo tiempo de varios grupos. Es posible identificar, grosso
modo, estos grandes grupos y reubicar asi a los diversos autores en el nûcleo
de esta yuxtaposici6n de perspectivas. 0 de consensos parciales. La base
material de estos grupos esta dada por las organizaciones reconocidas (a
menudo de tipo no gubernamental) que juegan, generalmente, un papel de
movilizaci6n y de coordinaci6n, dotadas de estructuras de investigaci6n y
disponiendo de financiaci6n de .origen incuestionable pero, a veces, oculto.
Las comisiones de trabajo, la organizaci6n de conferencias y de simposios
constituyen para estas organizaciones mecanismos privilegiados de acci6n.
El investigador independiente e individual, es raro. La base material deI
grupo garantiza -mediante la selecci6n de los participantes- cierta homo
geneidad en torno a un minimo de ortodoxia; pero la f6rmula deI consenso
permite evitar el obstaculo de la ortodoxia y la toma en consideraci6n de
ideas que estén en los limites de 10 aceptable.

Se pueden distinguir diversos grupos, mas 0 menos bien estructurados en
cuanto al enfoque de los problemas de las relaciones Norte-Sur, si nos
atenemos a la bibliografia sobre eI NOEI; y entre estos grupos, los siguientes:

- la perspectiva deI establishment que caracteriza eI liberalismo mo
nopolista y que constituye la doctrina dominante en los paises industria
lizados;

59 Robert W. Cox, op. cit., p. 259.
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la variante social-democrata de la doctrina dei establishment;
- el Foro dei Tercer Mundo;
- la corriente de pensamiento que se adscribe al materialismo hist6rico.
A continuaci6n, pasaremos revista a cada unD de estos enfoques.



II. EL DEBATE EN TORNO AL NOEI:
EL ENFOQUE LIBERAL

LA COMISIDN TRILATERAL

LA CoMISIDN TRILATERAL es la organizacion formai mas importante de este
grupo. Esta Comision agrupa a gran numera de personas ligadas a los
medios politicos, de negocios y académicos, de América dei Norte, Eurapa
Occidental y Japon, incluyendo cierto numera de responsables en el poder.
Desde 1970, unD de sus mas ilustres representantes, Zbigniew Brzezinskl, tra
zaba el esbozo de una comunidad de naciones occidentales desarralladas,
fundadas en el triangulo América deI Norte-Eurapa Occidental-Japon. Des
de el punto de vista de Estados Unidos, los cambios mas importantes y mas
prametedores que se produciran en los proximos aDOS se manifestaran en
Eurapa Occidental yen JapOn. Es de alli de donde vendran las iniciativ~s

destinadas a dar una nueva textura a las relaciones internacionales, y coma
estas regiones estan, al igual que Estados Unidos, a la vanguardia de los
pragresos cientificos y tecnologicos, son, junto con este pais, las mas impor-
tantes dei globo. l .

Oficialmente, la Comision Trilateral dice ser simplemente un laboratorio
de ideas; su creacion responde a necesidades de reElexi6n a largo plaw,
reflexi6n para la que parecen estar poco preparados los hombres que gobier
nan: la Trilateral se considera un lugar de encuentra de ideas y no un centro
de decisi6n. Las reuniones, no sancionadas mediante un vota que tiende a la
obtenci6n de un consenso razonable, se manifiestan a través de una corta
declaraci6n comun. Politicaménte, la comisi6n es pluralista: se extiende a
los partidos miembras de la lnternacional socialista; igualmente los social
dem6cratas alemanes y los socialistas italianos figuran en su seno. El criterio
de afiliaci6n esta dado por la adhesi6n a la democracia en el sen lido liberal y
occidental deI término.2 Trilateral, la comisi6n 10 es también en su gesti6n.
Esta animada, desde su creaci6n, por tres presidentes: norteamericano, euro
peo y japonés. Un trilateralismo puntilloso caracteriza también la elabora
ci6n de los trabajos de la Comisi6n: la redacci6n de cada unD de los informes

1 Z. Brzezinski, La révolution technologique, Paris, Calman-Levy, 1971, p. 352. Brzezinski
rue hasla julio de 1976, Director de la Comisi6n, creada en 1973 por iniciativa de D. Rockefeller.

2 Charles Zorgbibe, "Trilateralisme", Revue de la Défense Nationale, julio 1978, pp. 40-53.
Diana Johnstone, "Une stratégie trilatérale", Le Monde Diplomatique, noviembre de 1976.
Gustav Massiah, Imperialist crisis and strategies, ·the Trilateral Comlllision. Comunicaci6n
presenlada a la Conrerencia Inteniacional sobre estrategias de desarrollo alternativo y el futuro
de Asia, Nueva Delhi, marw 11·17 de 1980, UNtTAR.
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es confiada conjuntamente a tres expertos, originarios de las tres regiones
occidentales (ron excepci6n dei grupo de trabajo sobre los océanos, compues
to por cinco expertos). Los estudios de la romisi6n se refieren principal
mente a problemas de economia internacional, renovaci6n dei sistema mone
tario mundial, reactivaci6n de las relaciones Norte-Sur y de las relaciones
con los paises de la OPEP, nuevas direcciones para el comercio mundial,
definici6n de una estrategia internacional en los campos de la energia y dei
desarrollo de recursos alimentarios dei Sudeste Asiâtico.s La Trilateral pre
coniza una especie de New Deal a escala mundial. que conduciria hacia
un orden econ6mico mâs equitativo, salvaguardando siempre la esencia de
las estructuras existentes. El NOEI estâ realmente en el nucleo de las preocu
paciones de la Comisi6n Trilateral. Ademâs de los informes citados. la
Trilateral ha patrocinado varios estudios mâs.4

La Trilateral colabora también, en este campo, con instituciones tales
coma la Fundaci6n Ford.s

EL COUNCIL ON FOREIGN RELATIONS

Pr6ximo a la Comisi6n Trilateral (los miembros son, a menudo, los mis
mos) se encuentra el Council on Foreign Relations. Éste ha apadrinado un
proyecto referido a la década de 1980, dirigido por Albert Fishlow,6 Carlos F.

. Diaz Alejandro, Richard Fagen y Roger Hansen. Dentro de la misma co
rriente de ideas, se situan también el estudio preparado para las Naciones
Unidas por Wassily Leontief, y otros financiados por la Fundaci61) Ford, la
U.S. National Science Foundation y el Gobierno de los Paises Bajos.7

5 Los siete primeras informes de la Comisi6n Trilateral son, "Towards a renovated world
monetary system"; "The crisis of international cooperation"; "A tuming point in North-South
economic relation"; "Direcùons for world trade in the nineteen-seventies"; "Energy: the impe
rative for a trilateral approach"; "Energy: a strategy for intemaùonal action"; "OPl<:: The tri
lareral world and the developing countries". Estos estudios han sido reunidos en el volumen,
publicado por New York University Press, 1977. Los demâs informes econ6micos se publican
en folletos (coleccioo "The Triangle Papers"). También se publica un boletin de informaci6n
trimestral, "Trialogue".

• Entre otros, Towards a renovated international system, de Richard N. Cooper. Karl Kaiser y
Metosaka Kosaka, y Development without dependence, de Pierre Uri, publicado por el Instituto
Atlântico de Prablemas Internacionales, reflejan las ideas de la Trilateral.

, Asi. el simposio organizado en mayo de 1976 en el MIT, euyos trabajos han sido objeto de
una compilaci6n editada por Jagdish Bhagwati, Thenew international eCOflOmic order, the
North-South debate, The M.I. T. Press, 1977.

6 A Fishlow, C. F. Diaz Alejandro, R. R. Fagen y R. Hansen, Rich and poor nations in the
world economy, 1985 project-Council on Foreign Relations. Mc Graw Hill Co, 1978. Este
consejo ha apadrinado, entre otros, los siguientes estudios: China's future alternatives to mone
tary desorder e International disaster relief: towards a responsive system.

7 W. Leontief et al. The future of the world economy, Oxford University Press, 1977.
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El punto comûn de todos estos estudios, ya sea que pongan el acento en la
gestion de la interdependencia (Leontief) 0 que lleguen a la conclusion de
la neœsidad de corregir las desigualdades economicas existentes entre paises, es
que toman como punto de partida la estructura existente de la economia
mundial y se interrogan respecto a la naturaleza de los ajustes que puedan
ser aceptables para las economias dominantes y de las condiciones de su
instrumentacion. Algunos ejemplos, tomados de las diversas contribuciones
arriba sefialadas, permiten caracterizar mas concretamente este enfoque.

Asi, en su contribucion relativa a los productos basicos dentro de la obra
colecùva compilada por J. Bhagwati, H. Johnson recuerda que, al final de
los trabajos realizados con este ûltimo para poner a punto, por pedido de la
UNCTAD, una politica integrada de productos basicos con vistas a la Segunda
Conferencia, debieron renunciar a este proposito. En efecto, parecia ser que
"los objetivos buscados eran incoherentes, aun al nivel mas elemental del
analisis economico".

Para H. Johnson, esta politica integrada, y la reivindicacion de un "lla
mado NOEI" estan fundadas en un amilisis socioeconomico fosilizado deI
desarrollo, y particularmente en la vision mundial de Prebisch, vision que
los expertos de la UNCTAD han sido incapaces de establecer estadisticamente,
pero que adoptan con fines emocionales y politicos, ante la necesidad que
tienen de encontrar un fantasma exterior que justifique la situacion de
subdesarrollo. La vision del mundo de Prebisch es aquella en la que los
términos de intercambio entre productos manufacturados y productos basi
cos evolucionan solamente de acuerdo al interés de los primeros. Esta vision
desemboca en las necesarias politicas de industrializacion forzada y en una
monopolizacion compensatoria.Esto, para contrarrestar el presunto poder
de monopolio de los paises industrializados, considerado como el causante
deI alza continua de los precios relativos a los productos manufacturados, en
comparacion con los de los productos basicos. Para Johnson, ésta es una
vision "mitologica" deI proceso de desarrollo, cuyo origen remonta a la
gran depresion de la década de 1930 ya su interpretacion keynesiana, interpre
taci6n ésta de corto plazo, que supone constantes a la tecnologia ya la po
blacion. Para Johnson, toda proposicion de largo plazo -0 toda politica con
este horizonte- que ponga el acento en los términos deI intercambio en
taoto que variable estratégica, no puede pretender englobar las fuerzas eco
nomicas en juego sin tomar en cuenta el papel de la poblacion (y particular
mente la relacion malthusiana poblacion-medios de subsistencia) en la de
terminacion de la reparticion de las ganancias de intercambio, asi como
también la eventual alteracion de esta reparticion a causa de una solidifica
don del poder de monopolio de los productores.8 Johnson concluye que

8 H. Johnson, "Commodities: less developed countries' demands and developed countries'
responses", pp. 241-242, en Tht: new intt:rnational t:conomic arder, compilado por Bhagwati.
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"las ideas de Prebisch se convirtieron -tal coma estan institucionalizadas y
son divulgadas por la UNCTAO- en un creciente obstaculo para la coopera
cion con vistas a la promocion de los PVO, en el sentido de que (.•. ) toda
simpatia por las aspiraciones al desarrollo debe pasar por laaceptacion de
absurdos economicos y de proposiciones que no solamente maximizan los
costos prospectivos y minimizan las ventajas prospectivas en los paises des
arrollados, sino que crean diferencias entre pvo".

Por todas estas razones, Johnson estima que "la aceptacion de un sistema
comercial integrado no seria una buena respuesta"; la sola opcion posible
seria, segun él, la creacion de un fondo comun, dotado de un plafon limite
libre de todo compromiso. Este "minifondo" tendria por finalidad "la pre
paracion de los PVO" al objetivo de los "precios equitativos" para los consu
midores y remunerativos para los productores.

En ningun casa las restricciones de la produccion y las alzas de precios, 0

aun la fijacion de precios reales a los productos en términos de bienes
manufacturados importados y la suscripcion de financiaciones considerables
en favor de esquemas de productos, constituyen respuestas idoneas. En efec
to, la adopcion de estas formulas se traducira en una mayor inestabilidad de
las politicas de produccion y de inversion, yen una reduccion deI ingreso
de ciertos productores, por 10 menos.

La altemativa adecuada para H. Johnson es analizar las causas de las
fluctuaciones de los precios de base, estudiar su efecto sobre el desarrollo y
definir 10 que podria hacerse para compensar estas f1uctuaciones. Atacando
el origen deI mal antes que los sintomas -las f1uctuaciones de precios mis
mas-, se vera que la inestabilidad, asi coma también el bajo nivel de ingre
sos de exportacion de los PVO, son indisociables de las limitadas fuentes
al temativas de ingresos de que disponen dichos paises.

Estos limites provienen en parte deI bajo nivel de desarrollo economico,
reflejado en la escasez relativa de calificacion industrial (incIuyendo las
calificaciones requeridas por la agricultura modema) y de la elevada tasa de
crecimiento de la poblacion que inhibe eI desarrollo de calificaciones y c.rea
una oferta e1astica de mana de obra, a muy bajo niveI de ingresos. La
solucion reside, por 10 tanto, no en la puesta en marcha de un programa
integrado de productos basicos, sino en la asistencia de los PO a los pvo, en
los terrenos de las politicas de control de poblacion y de la eIaboracion de
programas masivos de educacion e1emental, con eI acento puesto en la for
macion practica (p. 249).

De manera mas matizada, M.H.B. Malmgren, durante muchos aDOS repre
sentante de los Estados Unidos en las Negociaciones Comerciales Multilate
rales, afirma que los pvo "simplifican excesivamente sus problemas" cIa
mando por una reestructuraClon de los sistemas de produccion e intercambio
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internacionales.9 Para Malmgren, no es ni siquiera evidente que la tasa de
reestructuracion ya alcanzada sea soportable. Poniendo el acento en el princi
pia del tratamiento preferencial, los pvo dejan de lado, de hecho, la mejor
parte de las cuestiones que para ellos seran cruciales a largo plazo. Cuando
se habla de NOE!, el orden mundial se refiere a una estructura de relaciones
supuestamente estables. mientras que es vital evitar los disorderly market
developments and disorder in policy management. Los pvo deberian, por
ejemplo, prestar mas atencion a los conceptos de base -que los po· debe
rian respetar- que al principio dei tratamiento diferencial en el terreno de
las subvenciones, ya que el interés de los pvo seria sobre todo ver codificar las
reglas y los procedimientos de aplicacion de los derechos compensatorios,
con el fin de reducir la incertidumbre en 10 que respecta a sus exportaciones
(p. 230). Para Malmgren, el problema fundamental no se refiere a las dife
rencias doctrinales entre el libre intercambio y la intervencion gubernamen
tal, sino a saber si un volumen de inversiones adecuado podra realizarse en
las condiciones actuales de incertidumbre politica, y si, sobre todo, las poli
ticas gubernamentales son aplicadas de manera economicamente eficaz.

En conclusion, para Malmgren, los pvo tienen, sobre todo, necesidad:
1) de'''procedimientos de ajuste microeconomico y macroeconomico or

denados", que faciliten el ajuste en los paises desarrollados;
2) de un "sistema comercial multilateral ordenado", dotado de reglas y

obligaciones que limiten la libertad de acci6n de todos los paises, de manera
que ricos y pobres no puedan actuar con total libertad, para restringir y
sostener los flujos comerciales con base solamente en la relacion de fuerzas.

Para Malmgren, es esencial que los pvo despoliticen las politicas de ajuste
microeconomico en los paises desarrollados tanto coma sea posible, y que
lleven a estos ultimos a aceptar una serie de reglas cornunes que permitan
limitar el peso de los intereses especificos de cada sector economico. Si el
conjunto de los miembros dei sistema observa las mismas reglas, los mas
débiles y los mas pobres se encontraran en mejor situacion con relacion a los
mas fuertes y a los mas ricos. Solamente sobre esta base se puede, segun
Malmgren, hablar de politicas diferenciales que promueven una mejor dis"
tribucion del ingreso, asi coma de reacomodamientos estructurales. Si,
por el contrario, las politicas y las practicas comerciales de los paises desa
rrollados siguen siendo 10 que son hoy en dia -con las pocas excepciones
constituidas por las preferencias para los productos tropicales-la expansion
de los intercambios de los paises en desarrollo se volvera cada vez mas
problematica. El concepto "de eficacia" caracteriza todo el simposio de

9 H. B. Malmgren. "Tradepolicies of the developed countries for the next decade". en el New
inteTnational economic order edilado por Bhagwati, pp. 219-239.

• Pafses desarrollados. [T.]
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Bhagwati, y puede ser entendido como una tentativa de conciliaci6n de la
intervenci6n gubernamental -indeseada pero considerada inevitable- con
la noci6n de equilibrio de mercado.

La busqueda de un orden internacional moderado esta también en la base
dei conjunto dei Proyecto 1980 dei Council on Foreign Relations. Por mode
rado, hay que entender una via media que rechace los cambios revolucio
narios, pero que permita la instrumentaci6n de ajustes parciales a través de
las instituciones internacionales existentes.

Las conclusiones de los autores dei proyecto son interesantes para ser
citadas. 1O Asi, Fagen concluye 11 que aun si las reformas solicitadas por el
Sur son aceptadas por el Norte, esta no cambiara en nada la suerte de los mil
millones de marginales del Tercer Mundo. El modelo de desarrollo adopta
do por la mayoria de los paises dei Sur excluye la realizaci6n de los objetivos
de equidad. Ademas, seiiala Fagen, las élites dei Norte y dei Sur no tienen
ningun interés en alterar el esquema. Solamente las formas de organizaci6n
econ6micas socialistas pueden permitir solucionar el problema de la equi·
dad. Sin embargo, para Fagen, este tipo de organizaci611 es inaceptable para
el Norte y contrario al objetivo de un orden intemacional moderado (p. 166).

Para el autor, en efecto, el compromiso de los regimenes reformistas en los
PVD, con vistas a la promoci6n de una mayor equidad en la distribuci6n de
los ingresos, esta limitado por el peso de las nuevas clases sociales engendra
das por el desarrollo econ6mico, y particularmente por compromiso entre
estas clases sociales y el sistema internacional. Este compromiso aumentél,
forzosamente, con el papel de creciente importancia que desempeiia la tec
noburocracia, que termina -como 10 prueba el ejemplo de México- por
relegar a los confines de la historia a los sectores populistas, que permanecen
sujetos al principio de equidad. En los PVD que adoptaron modelos de cred
miento extravertidos, donde la inversi6n extranjera desempeiia un papel
importante, el compromiso es evidente para Fagen, y las perspectivas de
surgimiento de un modelo mas equitativo le parecen muy inciertas.

De este modo, para Fagen, si las negociaciones con vistas a un NOEI de
bieran traducirse en ventajas precisas en favor de los PVD, estas ventajas no
servirian mas que para reforzar a las élites del Sur. Estas ultimas, cualquiera
que sea su deseo profundo de abatir los privilegios existentes, tienen su
margen de maniobra limitado, ya sea por las clases tradicionales hostiles al
cambio 0 por su propio compromiso con el sistema internadonal.

\0 Albert Fishlow v F. Diaz Alejandro. R. Fagen. R. D. Hansen. Rich and fJoOT nations in the
world economy. 1978, pp. 8·166, Mc Graw·HiII..

Il Richard R. Fagen. "Equily in the South in the eontext of North~Southrelations", pp l86y
187, Mc Graw-Hill. y R. Fagen, "Studying Latin American politics: sorne implications of a
Dependencia Approaeh", Latin American Research Rroiew, vol. XD, nUm. 2, verano de 1977.
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También para Fagen, el advenimiento de la regla de la democracia dis(ri
butiva no es para manana.

En cuanto a Albert Fishlow, se interroga sobre 10 que debe sel' este nuevo
orden internacional moderado, cuyo objetivo seria el de promover un des
arrollo econ6mico rapido y sostenido de los PVD, dentro dei marco general de
un sistema econ6mico internacional global, y teniendo en cuenta los apre
mios politicos que limitan los tipos y grados de reforma posibles durante el
lapso considerado pol' el proyecto.

Los principios de base dei sistema Fishlow son los siguientes:
1) adopci6n dei principio de discriminaci6n y de no reciprocidad, con el

fin de beneficiar un poco mas a los PVD con las ventajas resultantes de las
interrelaciones econ6micas;

2) paner el acento en una oferta de divisas mas importantes, "automati
ca" y "garantizada", a través no solamente de intercambios privilegiados,
sino también de un mejor acceso a los mercados de capital y dei acrecenta
miento de las transferencias de recursos pilblicos (pp. 51 Y52). La reestructu
raci6n de las relaciones Norte-Sur debera apoyarse en un entendimiento
comiln para "agrandar los mercados y hacerlos mas efectivos" y para acre
centar la participaci6n de los PVD en la regulaci6n de mercados y en la
elaboraci6n de reglas especificas (p. 54).

Para hacer mas eficaz el funcionamiento dei sistema de mercado, Fishlow
propone la adopci6n de medidas en los siguientes campos prioritarios: el
comercio, los f1ujos internacionales de capitales y la inversi6n directa priva
da. Asi, pOl' ejemplo, en el campo dei comercio, Fishlow propone la reduc
ci6n de la diferenciaci6n en funci6n dei nivel de desarrollo, principio este
sostenido en Ginebra en el marCO de las NCM· (p. 57). Esta idea va a la par
con la diferenciaci6n establecida por el simposio Bhagwaù, referida a los
PVD. A propOsito de ciertos PVD "industrializados", Fred Bergsten habla de
"nueva clase media". No contento con detenerse en 10 que podria ser, seglin
Fishlow, la versi6n de un sistema econ6mico internacional reformado, el
Council on Foreign Relations trat6 de determinar que aportaria una
reestructuraci6n mas radical a las perspectivas de desarrollo de la mayoria de
los paises dei Sur. Es Carlos F. Diaz Alejandro el que determina la viabilidad
dei concepto de autonomia colectiva deI Sur, coma asi también el delinking
evewtual dei Sur respecto dei sistema econ6mico internacional existente. De
hecho, el estudio solicitado a Carlos Diaz Alejandro debia responder a la
cuesti6n de saber si si0 no, estos dos conceptos pueden fundar una estrategia
dei Sur, en los terrenos dei desarrollo econ6mico, de la equidad doméstica y
de la autonomia nacional. El autor pone de relieve las insuficiencias analiti
cas que caracterizan las dos posiciones extremas que son el "dejar hacer"

• NCM, Negociaciones Comerciales Multilalerales (0 Ronda Tokio de negociaciones) en el
marco dei GATT. [T].
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-en el casa dei Norte- y el total delinlting (ruptura) -en 10 que respecta
al SUr. 12 Para él. es claro que las estructuras economicas intemacionales
actuales estan diseiiadas para el provecho de los Estados-naci6n y de los
grupos de interés que los han creado. Esta situacion explica la reivindica
cion de una mayor autonomia, postulada por el Sur. Para el autor, las
reformas necesarias deben apuntar ante todo no a asegurar cambios progre
sivos en el Sur, sino mas bien a crear un orden que acomode diversas expe
riencias y, particularmente, que garantice los cambios progresivos en el Sur,
sin contrarrestar los esfuerzos con vistas a una mayor autonomia a imagen
de la accion dei orden tradicional. Diaz Alejandro es reservado, sin embar
go, en 10 que se refiere al efecto real dei programa deI NOEI, sobre los paises
dei Sur. Aun si todos los requerimientos deI Sur fueriul aceptados -sefiala
es dudoso suponer que la masa de pobres deI Tercer Mundo-vera mejorada
su suerte en un porvenir cercano. Un boom masivo de exportaéiones de los
PVD. por ejemplo, mejorara enormemente las tasas de crecimiento de los pal
ses del.Sur, pero no afectara mas que marginalmente el perfH de distribuci6n
de le:; ingresos dei Sur, en la década de 1980. y esta particularmenteen los PVD

mas· importantes. Por 10 tanto, para Dia~ Alejandro, la esencia de los pro
blemas de desarrollo dei Tercer Mundo es de orden interna en estos palses. La
lucha por un cuadro internacional nuevo no debe, entonees, disimular -par
parte de las élites dei Sur- los problemas internos dei desarro110.
Estas élites. deben, por 10 tanto, conciliar una real autonomla nacional
con la especializacion internacional, a través dei estimulo de las transaccio
nes comerciales; esta ultimo dentro dei marco de un orden econ6mico inter
nacional nuevo, que haga lugar al delinlùng selectivo y al cambio social
rapido en el Sur. Si bien un orden de este tipo no acabara con la pobreza,
facilitara, sin embargo, cierta redistribuci6n de la riqueza, dei ingreso VdeI
poder dei Norte con respecto al Sur. Pero la promoci6n de 10 que el autor
11ama un world safe for select ivity requiere la adhesi6n sincera de los gran
des paises industrializados. En el casa de los Estados Unidos, sefiala el autor,
solamente un gobiemo de naturaleza social-dem6crata efectiva, que tenga
un amplio apovo popular para resistir a las presiones proteccionistas, puede
comprometerse en una cooperaci6n internacional con vistas a la construc
ci6n de ese mundo.

OTROS ENFOQUES

Algunos de los principios sefialados anteriormente se encuentran también
en el estudio prospectivo de Leontief, cuvo objetivo es la reducci6n de la

12 Carlos F. Diaz Alejandro, "Delinking North and South: unshackled or unhinged". Rich
and poOT nations in the UlOT/d economy. op. cit., pp. H6-161. Y también dei mismo autor, sobre
el tema, "North-South relations. the economie romponent", International Organizations, vol.
XXIX. nûm. 1. inviemo de 1975, pp. 2U-241.
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distancia existente entre el ingreso de los PVD y el de los PD, distancia que
dentro de la hipôtesis optimista se reduciria a la mitad hacia el ano 2000.

La c1asificaciôn de Leontief en catorce regiones es comparable a la divi
siôn cuatripartita inherente a la aproximaciôn liberal: regiones desarrolla
das de mercado, regiones desarrolladas centralmente planificadas, regiones
en desarrollo con ingreso medio y regiones en desarrollo con ingreso bajo.
Los cambios estructurales, que se desprenden dei papel cada vez mas impor
tante de las economias socialistas en el mundo, no estan considerados aqui
en la medida en que la perspectiva liberal pone el acento en los problemas
derivados de las relaciones entre el primero, el tercero y el cuarto mundos.
De hecho, para Leontief, los flujos de capitales dei primero hacia los ulti
mos seran crecientes. Mas coneretamente, la parte de las regiones dei mundo
en desarrollo, dentro de los flujos totales mundiales de capital, pasara deI
19.3% en 1978 al 57% en el ano 2000. 13 Pero una gran parte de este aflujo de
capitales provendra deI recic1aje de los haberes financieros de los paises de
la OPEP; el recic1aje dé los fondos de la OPEP es un elemento fundamental deI
enfoque liberal, y es discutido en todos sus aspectos practicos en la contribu
ciôn Fishlow y en el simposio Bhagwati. Los PVD recibiran estos capitales en
condiciones comerciales y acrecentaran sus exportaciones de productos ma
nufacturados hacia los paises ricos, a la vez que seran estimulados los inter
cambios de bienes de la industria ligera. Los principales agentes de este
desarrollo seran las sociedades transnacionales, y por eso los PVD deberan
abstenerse de tomar cualquier medida con respecto a éstas que pueda disuadirlas.

Si hay un punto comun a todas las tendencias deI enfoque liberal, éste es
que las sociedades transnacionales son el vehiculo privilegiado deI desarro
110. En un informe de la Trilateral se senala, por ejemplo, que "las firrnas
extranjeras pueden ser un estimulo poderoso para el desarrollo econômico,
por el aporte de técnicas de producciôn y de capital ... Los paises que
aspiran al desarrollo econômico seran bien habiles si reservan las condicio
nes apropiadas para estas sociedades" .14

Sin embargo, se establece cierto consenso con respecto a la idea de que la
conducta internacional de estas sociedades sea regulada por côdigos explici
tos y por sanciones legales.

Finalmente, es una idea comun a todos los miembros la de que eI Cuarto
Mundo constituye una especie de fatalidad, un fardo sin remedio. Los
paises de este grupo, estima la Trilateral, son absolutamente incapaces de
desempenar cualquier papel dentro deI sistema econômico mundial, y no
pueden aspirar mas que a aligeramientos continuos de sus deudas y a una
asistencia financiera en condiciones de favor. Si bien la Trilateral acepta esta

I~ W. Leontief, et al., The future of the world economy, op. cit., p. 62.
14 Trilateral Commission, Towards a renovated international system, The Triangle Papers 14,

Nueva York, 1977, p. 27.
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realidad, eI simposio Bhagwati estima que esta ayuda "caritativa" no debe,
sin embargo, ser otorgada sin condiciones. Bhagwati senala, por ejemplo,
que la asistencia mas importante al Cuarto Mundo debera ser entregada bajo
"vigilancia diplomâtica" y en funcion de ciertos criterios de buenos resulta
dos (pp. 20, 21). El aligeramiento de las deudas esta dirigido nada mas que
a los paises "incapaces actualmente, 0 proximamente, de pagar sus obliga
ciones a un costa politico interno aceptable"; l~ algunas nuevas reglas impe
diran a estos paises pedir nuevos préstamos.

La "vigilancia diplomatica" preconizada por Bhagwati ha sido 11evada a
cabo en el verano de 1978, en Zaire, mediante la creacion de un consorcio de
paises encargado de administrar la deuda externa de dicho pais. Si bien la
eficiencia es la palabra clave de la Comision Trilareral, c!cual es la politica
que ésta preconiza para los PVD? El simposio Bhagwati expone prolijamente
las politicas a seguir para los PD, pero es pracùcamente mudo en 10 que se
refiere a las politicas recomendadas a los PVD.

El informe Leontief es mas explicito: rechaza las implicaciones deI primer
informe deI Club de Roma sobre los limites deI crecimiento. Contrariamente
a muchos miembros de la Trilatëral, no considera eI crecimiento de la
poblacion coma un obstâculo para el desarro110, sino coma una tendencia
que se corregira progresivamente de aqui al ano 2000. Ninguna barrera
f{sica, desde ahora hasta entonces, sera obstaculo al desarro11o de los PVD; los
limites principales para un crecimiento economico sostenido son sobre tOOo
de orden politico, social e institucional. Para Leontief, un desarro11o acele
rado supone dos condiciones generales:

1) la puesta en marcha de cambios internos sustanciales de caracter so
cial, politico e institucional en los PVD;

2) algunos cambios significativos en el orden economico internacional
(pp. 10 Y 11).
. Mas concretamente, eI informe Leontief propone la promocion de un
perfil de distribucion de ingresos mas igualitarios y la restriccion deI consu
mo personal. Estos dos objetivos deben estimular la inversion interna. Para
acrecentar la produccion agricola son propuestos, ademas, algunos cambios
institucionales y una reforma agraria. La autonomia alimentaria es conside
rada coma una forma necesaria de sustitucion de las importaciones, dada la
dependencia creciente de los paises pobres respecto a los prOOuctos alimen
tarios importados. Leontief estima que todas las regiones en vias de desarro
110 disponen todavia de amplias reservas de tierras que pueden sercultivadas,
y que la triplicacion de la productividad agricola de ahora al ano 2000 esta
dentro de 10 posible (Leontief, pp. 4, 5, 7, 35 Y 41).

U Peter B. Kenen, Debit relief a5 development assistance (Symposium Bhagwati), pp. 57 y
siguientes.
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El campo alimentario, es en efecto, el unico en el que la Trilateralllama a
una autonomia colectiva de los PVD. Dentro de este enfoque, la autonomia
viene a completar un esquema de crecimiento de la economia mundial en el
cual la producci6n de bienes de consumo es progresivamente transferida
hacia los PVD. Esta autonomia alimentaria esta concebida para beneficiar
directamente a la fracci6n de la poblaci6n deI Tercer Mundo marginada e
incapaz de beneficiarse con las consecuencias dei esquema de desarrollo. En
ningun caso, seiiala por ejemplo el informe ya citado de la Trilateral, esta
autonomia alimentaria debe Jar por resultado la ruptura de una economia
mundial integrada (p. 17).

Esquematicamente, las proposiciones de reformas previstas por la Comi
si6n Trilateral son las siguientes:

- rechazo a establecer tarifas, pero resignarse a aceptar la estabilizaci6n
de los ingresos de exportaci6n, siguiendo el ejemplo de la convenci6n de
Lomé;

- aceptaci6n de una mayor "neutralidad" deI sistema tarifario en 10 que
se refiere a la transformaci6n de las materias primas de los PVD, con vistas a
favorecer el acceso a los mercados de los PD de las exportaciones de productos
manufacturados de los PVD y bajo reserva de las garantias dadas por los PVD,

en 10 que se refiere al acceso a las materias primas y la eliminaci6n de
controles a la exportaci6n. 16 La relaci6n entre la ereaci6n de los DEG· y el
desarrollo no debe ser la luz, a causa deI veto de los Estados Unidos, poco
interesado en abandonar de este modo la supremada de la que goza, por
causa de la ausencia de un real sistema monetario intemacional. En estas
condiciones, seiiala Williamson, la mejor cosa que pueden hacer los PVD es
sacar partido para ellos mismos deI "no-sistema" actualmente en vigencia
-y que parece querer mantenerse indefinidamente- es decir, colocar sus
reservas a tasas mas elevadas en el mercado de eurodivisasY

Las transferencias de ingresos a los PVD pueden ser aumentadas, nota R. N.
Cooper, en el simposio Bhagwati, imponiendo un impuesto sobre la explo
taci6n de los recursos mineros y pesqueros de los océanos, como contraparti
da dei abandono de los derechos de los Estados costeros sobre la zona econ6
mica de las 200 millas (p. 274), y tasando igualmente el brain drain (Bhag
wati, pp. 105-115). Esta ultima medida ha sido objeto de un primer
acuerdo en la Conferencia de la UNCTAD de Manila, en 1979. De este modo,
Cooper estima que en 1985 la pesca podra brindar (con base en el nivel de
producci6n de 1914), 2.2 mil millones de d61ares, mientras que una tasa

16 Trilateral Commission, "Towards a renovated international system", p. 26, Bhagwati, op. cil.,
pp. 199. 214. Y Fred Bersten. "Access to supplies and the new international economic order",
pp. 199 y 2116, en Symposium Bhagwati.

• DEG, Derechos Especiales de Giro. [T.)
17 John Williamson. S.D.R., The link. en Symposium Bhagwati, pp. 81 Y 82.
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sobre los beneficios dei petr61eo off-shore (off-shore a 200 metros) brindaria
otro tanto y que, finalmente. una tasa dei 50% sobre los nMulos de manga
neso brindaria cien millones de dolares. En total, son entonces 4.5 mil millo
nes de dolares que podrian venir a reforzar la ayuda actual a los PVD.

ParaleIamente, una tasa a la "fuga de cerebros" habria dejado, en 1976,
segllO Koichi Hamada, 500 millones de dolares. 18 Esta misma tasa (teniendo
en cuenta una tasa de inflacion de 5%) se eIevaria a 2 mil millones de dola
res en 1985.

En eI terreno de la politica comercial. existe un largo consenso para que eI
plan Corea sea purgado de todo elemento para establecer tarifas y que repose
esencialmente sobre la estabilizacion. 19

En segundo lugar, es importante distinguir entre los productos que en·
cuentran problemas de oferta y aquellos que sufren de las fluctuaciones de la
demanda.

En consecuencia. para los medios cercanos a la Trilateral. la reforma dei
orden economico intemacional debe tener dos ejes:

1) una transferencia creciente de recursos hacia los PVD a través. entre otras,
de nuevas tasas deI tipo Cooper;

2) el acento puesto en los campos de interés mutuo, tanto para el Norte
como para el Sur. Dentro de este contexto deben ser favorecidos los siguien
tes campos: politica comercial, regulacion de las multinacionales, transfe
rencia de tecnologia, inmigracion y politica alimentaria.

Es decir. el NOEI puede, segun la Trilateral, convertirse en una realidad
que concilie las preferencias poHticas mayores y los objetivos economicos de
los PVD y de los paises desarrollados, a condicion de que se ponga eI acento
en las proposiciones de transferencia de recursos que pueden liberar medios
sustanciales. previendo paralelamente las objeciones de los paises desarro
lIados en 10 que se refiere a la utilizacion autonoma de recursos y apelande a
los intereses de todas las partes implicadas por medio de proposiciones
mutuamente aprovechables en los diversos campos de la politica economica
intemacionaI.

18 Koichi Hamada, Taxing the brain arain: a global point of view, en Symposium Bhag
wali. op. cit., pp. 125-158.

19 Jagdish Bhagwali, "lntroducci6n" al Symposium Bhagwati, p. 18. Se uata dei Prograrila
Inlegrado de Produclos Basicos de la UNCTAD.



III. EL DEBATE EN TORNO AL NOEl: EL ENFOQUE
LLAMADO "SOCIALDEMOCRAT A"

AL'ENFoQUE liberal se opone un enfoque "socialdem6crata", que es diferen
te pero que cornparte con el primero el Ideal de una economia mundial
caracterizada por cierta libertad de los movimientos de capital, de bienes y de
tecnologia, asi coma también la aceptacion de las grandes normas deI anali
sis economico convencional; todo esto, poniendo el acento en la pobreza.
Como seiiala con justeza Cox, este enfoque refleja una "percepcion mas
generosa" de los ajustes que pueden ser aportados sin cuestionamiento fun
damentalde la hegemonia existente (p. 261). El esquema en torno al cual se
organizan estas ideas de base parece peor estructurado que el precedente, .
pero se pueden identificar en él algunos puntos centrales. El Instituto de
Estudios para el Desarrollo de la Universidad de Sussex ha desempeiiado,
por ejemplo, un importante papel en la elaboracion de estas ideas. Ciertas
personas asociadas a esta instituci6n han estado vinculadas a los origenes
de la forrnulacion de algunos programas importantes de Naciones Unidas y de
otras instituciones internacionales, coma por ejemplo el Programa Mundial
dei Empleo de la OIT. Se encuentran, asi, Dudley Seers, Paul Streeten-y Hans
Singer, euyos papeles en la formulacion de la poHtica de asistencia de las
Naciones Unidas son bien conocidos. Hans Singer es el autor, con Javed
Ansari, de una obra intitulada Rich and poor countries. En el marco de la
OIT y deI Programa Mundial deI Emple(l, se encuentrael estudio prospectivo
referido al futuro de la economia mundial desde el punto de vista de la
maximizacion dei empleo de los PVD, realizado por Bohushlav Hennan: The
optimal international division of labour, con prefacio de Jan Tinbergen.
Otro simposio, bajo la responsabilidad de Gérard Helleiner, de la Universi
dad de Toronto, define una corriente proxima· a la de la Universidad de
Sussex. Los trabajos publicados bajo el titulo: A World divided: the less

,developed countries in the international economy, aspiran a responder a las
preocupaciones de los responsables dei Tercer Mundo en cuanto a la formu
iacion de politicas de desarrollo' teniendo en cuenta a los paises desarrolla
dos. La mayoria de los miembros deI simposlo Helleiner esta constituida
por economistas de los paises desarrollados (esencialmente no estadouniden
ses) favorables a los PVD.2 Esto no excluye las relaciones entre los dos enfo-

1 En cambio, la obra colectiva de Bhagwati se dirigia, inversamente, a los responsables de
los PD, y apuntaba a conteSlar la siguiente pregunta: ,qué respuesta dar a los pedidos de los
PVD?

~ Asi. Frances Stewart, C. Vailsos. E. Penrose. Goran Ohlin, Reginald H. Green, Marian
Radetzki. A. Maizels.
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ques, puesto que Helleiner y Streeten participaron en el simposio de
Bhagwati, mientras que Carlos Diaz Alejandro, que habia panicipado en el
proyecto dei Council on Foreign Relations, ha panicipado también en el
simposio Helleiner.

Otro nucleo esta formado por el grupo dei Club de Roma, presidido por
Jan Tinbergen, que dio origen al informe Reshaping the international
order, 0 informe RIO.

El origen de este segundo enfoque hay que buscarlo en la toma de con·
ciencia, a partir de los aiios sesenta, dei Iracaso de los programas de asisten
cia al desarrollo para mejorar sustancialmente las condiciones de vida de la
gran mayoria de las poblaciones dei Tercer Mundo; la prioridad dada aqui
al crecimiento econ6mico y a la industrializaci6n se tradujo en una coneen
traci6n intolerable de ingresos, cada vez mas marcada, en favor de los mas
rÎcos. El papel dei mercado es puesto, entonees. en tela de juicio, y se invoca
la intervenci6n dei Estado como forma de instaurar una mayor equidad en el
sena de cada naci6n y entre las naciones.

Un tereer enfoque -muy reciente, puesto que data de 1980- se refleja en
el llamado Informe Brandt. La Comisi6n presidida por el ex canciller ale
man, Willy Brandt, ha publicado su informe bajo el titulo: "None-Sur: un
programa de supervivencia". Dicha comisi6n agrupaba personas tan diver
sas como ex primeros ministros, ministros de finanzas, banqueros, editores,
representantes de paises exportadores de petr61eo y sindicatos.' La filosofia
dei informe es simple. El planeta constituye una comunidad de pueblos en
busca de un verdadero nuevo orden social que desemboque en la erradica
ci6n de la pobreza, la disponibilidad de alimentos, el acceso a la educaci6n,
la panicipaci6n y la garantia dei empleo.

La neeesidad de unidad manifestada en estos objetivos comunes debe ir
mas alla de las divergencias de las naciones, de las culturas y de las creencias.
Esta busqueda de unidad esta perfectamente reflejada en el Programa de
Acci6n Inmediata, en cuatro puntos, que aspira a abarcar el interés comun en
forma practica. Este programa en cuatro puntos se refiere a: una transferencia
en gran escala de recursos hacia los PVD, una estrategia destinada a paliar los
efectos de la crisis energética y la promoci6n de un orden comercial practica
ble, como asi también de un orden monetario.

5 La composicion de la Comisi6n era la siguic:me: Willy Brandl, Abdlatif Y. A1-Hamad (Ku
wail), Rodrigo Bolero Momoya (Colombia), A. Kipsa Dakouré (Allo Volta), E. Frei Montalva
(Chile). K. Graham (EUA), E. Healh (Gran Bretaiia). A.H. Jamal (Tanzaniàl. Lakshmi KoUl
Jha (India), Khalijah Ahmad (Malasia), Adam Malik (fndonesia), Haruki Mori (lapOn), Joe
Morris (Canada), Olof Palme (Suecia), Peler G. Pelerson (EUA), E. Pisani (Francia), Shridalh
Ramphal (Guyana), Layachi Yaker (Argelia). A eslOS nombres hay que agregar los miembros
de oficio: Jan Pronk(Paises Bajos), Goran Ohlin (Suecia) y Oragoslav Avramovié (Yugoslavia).
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EL ENFOQl1E SINGJo:R-ANSARI:
LAS NECESIDADES BASICAS

La tesis central de la obra de Ansari y Singer es que "el desequilibrio entre
paises ricos y pobres no puede sel' corregido pol' medio de un mecanismo
automatico".4 En los fundamentos de esta tesis se encuentra el concepto de
desequilibrio creciente de la escuela sueca y también el de las secuencias
explosivas. La integracion de los PVD a la economia internacional conduce a
la desintegracion economica de estos paises. Asi, las sociedades transnacio
nales dislocan la estructura local de salarios, creando enclaves de empleos
altamente remunerados, enclaves que suscitan pedidos de aumentos exorbi
tantes de salarios pOl' parte de los demas asalariados. El comercio internacio
nal, pOl' otra parte, perpetua la division actual deI trabajo, que confina los
PVD a la produccion de bienes primarios, en I~ que los términos de intercam
bio no pueden sel' sino desfavorables.

Para luchar contra este estado de cosas, "deberan adoptarse medidas espe
cificas, tanto par los paises ricos coma pol' los PVD, con el fin de que sean
puestos en marcha los cambios estructurales necesarios para un conocimien
to econômico aUlosostenido", agregan lo~ autores. El acento esta puesto en
la satisfaccion de las necesidades fundamentales de los sectores mas pobres, la
expansion de las posibilidades de empleo, la movilizacion y la participa
cion de los elementos mas pobres en el esfuerzo deI desarrollo. Mientras, el
enfoque socialdem6crata subraya la necesidad de un "orden social equitati
vo", objetivo realizable en el marco de un "socialismo humanista", siguien
do las expresiones empleadas en el informe RIO. Este enfoque es compartido
también pOl' muchas personalidades oficiales, encargadas de la asistencia al
desarrollo. Su denominacion de "socialdemocrata" proviene deI hecho de
que sus nuevos puntos de vista sobre el desarrollo han sido el producto, en
gran medida, de las reflexiones de personas formadas dentro de la tradicion
de !a socialdemOcracia, circulos en los que se tiene en gran estima a los
modelos sueco y holandés.

Una de las mejores formulaciones de este enfaque es la que contiene el
informe someùdo en matzo de 1976 par el directar general de la OIT a la
Conferencia Mundial dei Empleo. Se proponia a la Conferencia, en este
informe sometido en marzo de 1976 pol' el director general de la orr a la
la satisfaccion del nivel absoluto de las necesidades basicas".5 Dentro de este
contexto, las necesidades basicas comprenden dos elementos: en primer lu
gal', las necesidades minimas de consumo de una familia (alimentacion
apropiada, vivienda, ropa y mobiliario), y en segundo lugar, los servicios

• Hans Singer y Javed Ansari, Rich and poor countries. George Allen-Unwin, 1977, p. 35.
5 Employment, gTOwth and basic Ileeds. a one-world pTOblem, Ginebra, OIT, 1976. p. 31.
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suministrados por la colectividad (agua potable, servicios sanitarios, trans
portes publicos y salud, facilidades culturales y educativas).6

Segun la OIT, estos objetivos deheran ser realizados en el plazo de una
generacion. Con este fin, debian ser cambiados el modelo de desarrollo,
asi como también el esquema de adjudicacion de recursos por los diversos
sectores de ingresos, incluyendo una "redistribucion inicial" de recursos,
entre ellos la tierra. A estas condiciones previas se agregan los siguientes
eIementos: provision de un volumen de empleo satisfactorio tanto para los
desocupados como para los subocupados, introduccion de técnicas apropia
das, y por ultimo, aumento de la tasa de inversion.

Este nuevo enfoque se apoya en el siguiente diagnostico:
Las estrategias de desarrollo anteriores han puesto el acento en la busque

da dei crecimiento maximo, a cualquier precio, ignorando olfmpicamente
los problemas de la justicia social. El postulado implicito era que tarde 0

temprano los heneficios deI crecimiento se harian sentir sobre las capas mas
desfavorecidas. Dentro de esta optica, crecimiento y desarrollo se encontra
ban confundidos. Contrariamente a este postulado, los frutos deI crecimien·
to no siempre fueron aprovechados por los desheredados. 7 En estas condi
ciones, solamente la integracion de los objetivos de distribucion en la
planificacion deI desarrollo es susceptible de mejorar realmente la suerte de
los mas pobres. Por otra parte, no hay antinomia entre eI objetivo de creci
miento y las necesidades fundamentales, seglin sostienen los postulantes de
este enfoque. Asi, Norman Hicks se apoya en los hechos registrados en
ochenta ytres PVD, para mostrar que, al contrario, la satisfacci6n de las
necesidades fundamentales puede mejorar el crecimiento econQ~ico.8

Esta nueva orientacion, en favor de las necesidades béisicas, representa en
realidad un esfuerzo consciente para compensar los efectos negativos de
la expansion capitalista. Por' el contrario, las condiciones esenciales de esta
expansion deben ser preservadas: la libertad de movimiento de los
capitales, de los bienes y de la tecnologia y la division internacional deI
trabajo fundada en el principio de las ventajas comparativas. El hincapié en
las necesidades bâsicas no compensa los efectos negativos deI modelo tradi-

6 Es la definici6n dada por Iii confeœncia a los basic needs; ver también D. Ghai. Basic
needs and its cTitics. Ginebra. OIT, 1978, roneo, y P. Streeten, "Basic needs: premises and
promises", Journal of Policy Modelling, 1979, pp. 136·146.

7 Montek S. Ahluwalia, N. G. Carter y Hollis B. Chenery, "Growth and poverty in develop
ing countries", Journal of Development Economics, vol. VI, num. li, sepùembre de 1979, pp.
299-lI4!I; YKeith Griffin y Azizur Rahman Khan, "Poverty in the Third World: ugly and fancy
models", World Development, num. li, vol. VI, 1978, pp. 295·lI04.

1 Para mayores detaUes, véase Norman Hicks, ,"Peut-on éviter un arbitrage entre la croissance
et les besoins fondamentaux?", Finances et Droelopment, junio de 1980, vol. XVII, num. 2,
pp. 17-21.
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cional de desarrollo; en este sentido no existen, en buena cuenta, mas que
diferencias de matiz entre los enfoques liberal y socialdemocrata.

Esto es atm mas evidente cuando se comparan los informes RIO y Leontief:
se encuentra alli la misma vision de los PVD convertidos en importantes
exportadores de productos manufacturados de consumo hacia los paises
ricos, mientras los PD se reservan las exportaciones de bienes de capital. El
resultado final es una economia mundial internacionalmente integr~da,

flanqueada de sectores de self-reliance en los PVD onentados hacia la auto
nomia alimentaria y de las otras necesidades basicas por medio de tecnologias
apropiadas con elevado contenido de mana de obra. El informe RIO es
absolutamente explicito sobre la naturaleza dualista de las economias nacio
nales q-ue deben promoverse en los paises deI Tercer Mundo: un sector
moderno de creciente productividad -cuya ventaja comparativa reside en la
abundancia de mano de obra- que refuerce, de este modo, la posicion de los
PVD en los mercados internacionales; un sector de necesidades basicas desti
nado a brindar un minimo de bienestar a los dejados de lado por el desarrollo.

Este papel de las ventajas comparativas es puesto en evidencia particular
mente en el estudio de Herman referido a la division internacional deI traba
jo preparado para la OIT, que rechaza como ineficaces las inward looking
policies,· puesto que ningun desarrollo real, segun él, puede hacerse igno
rando las duras realidades dei mecanismo de mercado. Es significativo, pot
otra parte, que el estudio de Herman clasifique a los paises en funcion de sus
constelaciones de factores, y particularmente en funcion de los coeficientes
capital/trabajo, y reagrupe las industrias en funcion de sus necesidades en
factores. Esto es, seiiala el autor, porque "un pais debe especializarse en las
actividades cuyas necesidades en factares son satisfechas al maximo por la
constelacion existente en estos ultimos" (p. 51),10 cual maximiza -segun
Herman- el empleo.9

El enfaque socialdemocrata llama a una cierta regulacion de las socieda
des transnacionales, y acepta incluso la idea de una tasacion de los benefi
ClOS de estas ultimas por una autoridad inter 0 supra nacional. Pero para este
enfoque, estas sociedades constituyen, por otra parte, un elemento mayor dei
cuadro internacional de actividades economicas concretas; el interés de los
PVD consiste entonces, en encontrar un compromiso con eIlas, siempre y
cuando se respeten los intereses vitales de cada uno. Asi, Streeten seiiala,
por ejemplo, que las sociedades transnacionales son un instrumento privile
giado deI acceso a los mercados de los PD, instrumento que los PVD deben

• Politicas volcadas hacia dentro 0 de sustitucion de importacion. [T.]
9 Éste es, sin embargo, un punto de controversia con Singer-Ansari, qùe estiman que el

acento esta puesto con demasiada fuerza en las dotaciones en factores, 'f no suficientemente en
la utilizacion dei factor: el comercio en el mundo moderno no responde a las hip6tesis ricardia
nas postuladas por Herman.
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utilizar. Esta posici6n de los "socialdem6cratas" puede parecer contraria
al objetivo prioritario dei NOEI, que sigue siendo el control de los recursos
naturales de los PVD y el refuerzo de los intereses nacionales. De hecho,
aigunos han podido ver, en los proyectos RIO y Brandt, por ejemplo, la
formulaci6n ideol6gica de la necesidad de transferencia de ciertas indus
trias dei centro hacia la periferia, bajo la férula de las sociedades trans
nacionales. 1o

La publicacion dei informe Brandt representa un acontecimiento impor
tante que merece ser analizado.

EL INFORME DE LA COMISIÔN BRANDT

Publicado a principios de 1980, este informe ha suscitado un interés conside
rable, que va desde la acogida. entusiasta de algunos hasta la hostilidad
dedarada de OlfOS. El Foreign Office britanico -por ejemplo- en un me
morandum sometido al Subcomité de desarrollo de Ultramar de la Camara
de los Comunes, ha denunciado el informe como victima de graves errores de
concepci6n.

La trama dei informe es la siguiente: Il

La economia mundial conoce, desde 1973, cierto sofocamiento. Durante
este periodo, la tasa de inflaci6n mundial se acelero en tanto que se deterio
raba el empleo. La baja de la tasa de crecimiento dio nacimiento a importan
tes capacidades ociosas en la economia mundial. Esta ineficacia creciente en
el funcionamiento deI aparato de producci6n se acompafia, por otra parte,
de desigualdades -ellas también crecientes-. Desde este punto de vista, han
sido particularmente afectados los paises mas pobres y los paises menos
desarrollados deI Tercer Mundo, que se encontraron en la imposibilidad de
enfrentar el deterioro de sus balanzas de pagos. Por este hecho, un gran
numero de estos paises, cuyo ingreso peT capita no excede los 250 dolares,
conocieron una baja de su nivel de vida. El tema central deI informe Brandt
es que una accinn intemacional apropiada puede aportar una contribuci6n ma
yor a los problemas de la ineficacia y de la desigualdad.

A partir de los capitulos III y XV dei informe, es posible esbozar el modelo
econ6mico implicito en él. La Comisi6n sostiene que, en condiciones de
subutilizaci6n de las capacidades de produccion, una transferencia de recur
sos a los PVD estimulara la demanda global, reduciendo al mismo tiempo el

10 Asi, Gt'rard d'Estannes de Bernis: Brandt report: some search for solving the crisis wilhin
the capitali-lt arder. copia mimeogrâfica, 1980.

II Nord-Sud, un programme de survie: rapport de la commission indépendante sur les pro
blèmes du déIJe/oppement intemational, .\OILI la présidence de Willy Brandt. Gallimard. Paris.
1980.
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nivel de subempleo.12 El aumento de las' divisas disponibles para los PVD

dani nuevo impulso a la demanda de exportaciôn de los paises desarrolla
dos. Dicho de otro modo, una redistribuciôn deI ingreso de los rieos eu favor
de los pobres aumentara la propensiôn media de la eomunidad a gàstar,
la que, a su vez, empuja hacia arriba la eurva de la demanda global. Se sabe
que, dentro deI sistema keynesiano, un refuerzo de la demanda global no
ejerce un efeeto negativo sensible sobre el nivel de precios 0 sobre la tasa de
inflaciôn, pues eI erecimiento de la produeciôn de bienes y servicios viene a
compensar el erecimiento del ingreso. Dentro de este contexto, el informe
Brandt es una manifestaciôn deI keynesianismo a escala mundiaI. 13

El aspecto espacial dei informe Brandt es esencial, puesto que el argumen
to keynesiano ha sido fuertemente cuestionado cuando se 10 presenta en el
contexto de una economia abierta, por la nueva escuela de Cambridge. Esta
ultima, entre otras, sostiene que el grueso dei etecto de una politica fiscal
expansionista se traduce, de hocho, en la detenoraciôn dei niveI dei empleo.
Siendo la economia mundial una economia cerrada por excelencia, el argu
mento se desmorona por si mismo. Ademas, no habiendo ninguna escapaio
ria a prever a nivel de las importaciones, el efecto multiplicador a nivel
mundial es total.

Los recurSûs masivos antes senalados podrian obtenerse, seglin la Comi
si6n Brandt, de los gastos militares, la explotaciôn minera de los fondos
marinos y los intercambios internacionales. Dichos reeursos pOOrian ali
mentar, en parte, una duplicaciôn -particularmente necesaria- de la ayu
da oficial al desarrollo, que alcanza hoy en dia 27 mil millones de dôlares
aproximadamente. Esta duplicaciôn de la ayuda se impone cada vez mas si
se tiene en cuenta que el servicio de la deuda extema de los PVD conoce un
aurnento exponencial, que podria desembocar -a falta de medidas apropia
das y râpidas- en un derrumbe politico y econômico grave en el mundo.
Asi, el informe sefiala que "la comunidad internacional hace (rente a peli
gros mucho mas graves que en ninguna otra época deslmés.de la segunda
guerra mundial. Resulta evidente que el funcionamiento de la economia
mundial es tan deficiente que perjudica tanto a los intereses inmediatos
como a los intereses a mas largo plazo de todos los paises".

Esta inquietud, y el interés que lienen los paises desarrollados y los PVD en
encontrar soluciones a estos problemas, son los dos princ~pales temas dei

12 Se notarâ que este arzumenlQ -:-discutido por un buen numer<!- de peri.los respOnsables
occidentales en razon de su "potencial inflacionis~a':- ronslÏlule una de las bases de accion de
la UNCTAD, a uavés de su secretario general, Sr. Gamani Corea. Véase Gamani Corea, Need lor"
change: toward$ the new international economlt- order, Pergamon Press. 1980, pp. 124, 125, 141
y 142.

Il Graham Bird, 'The romroversial economics of the Brandt report" , The World Today,
diciembre de 1980, pp. 46!1-469.
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informe. En él se pasa revista a una amplia gama de actividades humanas, de
donde surgen previsiones apocalipticas en varios terrenos en los cuales el
fracaso es patente. Asi. en 10 inmediato.la suerte de 800 millones de deshere
dados dei Tercer Mundo parece escapar a toda soluci6n.

La esperanza de vida en los paises dei Sur es inferior en 20 anos a la
registrada en los paises dei Norte. Un nino de cada cuatro, en numerosos
paises, morira antes de la edad de dnco anos.

La pobladon mundial debera pasar de 4.3 mil millones hoy en dia a 6.5
mil millones de ahora al ano 2000, para alcanzar entre 8 y 15 mil millones en
el curso dei siglo proximo; 10 cual no dejara de agravar el problema alimen
tario. El informe estima, al respecto. que los PVD deberan importar desde
1990 mas de 140 millones de toneladas de productos alimenticios, contra 65
millones hoy en dia. Para la Comisi6n. es dudoso que la oferta potencial
pueda responder a tal demanda, que tiene por otra parte todas las posibilida
des de ser irresoluble. En estas condiciones. los precios de los productos
alimenticios corren el riesgo, en eI futuro, de ser fuente de tensiones inflado
narias importantes.

La Comisi6n condena el proteccioniftllO solapado y los acuerdos corner
ciales sistematicos. La estabilizaci6n de los precios de las materias primas
constituye una necesidad mayor, frente a)a degradaci6n de estos precios en
el pasado. El desarme también ha retenido la alenci6n de los miembros de la
Comision. Los gastos en armamentos representan 450 mil millones de d61a
res, mientras que bastaria con eI 1.5% de ëstos gastos para que los PVD

alcanzaran, desde ahora hasta 1990, el estadio de la autosuficienàa alimentaria.
Los miembros de la Comisi6n senalan igualmente que el esquema de

cooperacion financiera internacional debë ser corregido, de manera tal
que tenga un poco mas en cuenta la situaci6n de los PVD y la evoluci6n
deI mundo'después de 1944. Al respëcto, eÏinforme recomienda la expan
sion de los DEG dei FMI, asi como también una distribucion mas igualitaria
de éstos.

La Comisi6n también recomienda la creacion de un Fondo Mundial de
DesaTTollo en el ambito de las Naciones Unidas, en complemento dei FMI Y
dei Banco Mundial, al que se Ilamaria a participar a los paises socialistas.
Para los miembros de la Comision, resulta claro que los paises miembros de
la OPEP deben aportar la "parte de leon" deI capital de esta nueva instituci6n,
que de ninguna manera constituiria una altemativa a las instituciones fi·
nàncieras multflaterales existentes.

En el campo de la energia, la Comisi6n afirma que la estrategia energética
debe apuntar a asegurar:

- el aprovisionamiento regular de petr6leo;
- una economia rigurosa;
- aumentos de precios en términos reales mas previsibles y menos abruptos;
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el desarrollo de fuentes de energia que ofrezcan una altemativa y que
sean renovables.

Mas concretamente, "los paises exportadores de petroleo (PVD y paises
desarrollados) deberan asegurar niveles de produccion definidos y aceptar
no reducir arbitrariamente las entregas", mientras que "los paises consumi
dores de energia se comprometeran especificamente a respetar los objetivos
economicos aceptados, con vistas a frenar su consumo de petroleo y de otras
fuentes de energia".

En el dominio alimentario, un amplio programa de aumento de la produc
cion y de desarrollo agricola debe ser lanzado en el Sur. Un complemento de
ayuda dei orden de los 8 mil millones de dolares por ano debera ser concedi·
do con este fin.

Las transferencias considerables de recursos que necesitan todos estos pro
gramas implican para la Comision la asociacion de los paises desarrollados y
de los PVD, de la cual el Fondo Mundial propuesto podria ser una manifesta
cion. El impuesto intemacional podria ser otra manifestacion de esta aso
ciacion solidaria. A los paises miembros de la OPEP se les solicita un esfuerzo
particular. Especificamente se les pide que, concertadamente con los paises
desarrollados, asuman los problemas del endeudamiento de los PVD, puesto
que en razon "deI nuevo concepto de interdependencia que afecta a todas las
partes, es esencial que estos dos grupos de paises unan sus fuerzas para hacer
de esta crisis potencial una ocasion nueva de cooperacion para el interés de
todos". Finalmen te, si los paises desarrollados deben ampliar el acceso a sus
mercados de los productos basicos de los PVD, liberalizar el sistema de inter
cambios intemacionales y reestructurar sus industrias, la Comisi6n pide a los
PVD que acrecienten su produccion alimentaria, reduzcan las desigualdades de
ingresos locales, refuercen la cooperacion, utilicen eficaz y equitativamente
los recursos que se les transfieren y, sobre todo, que creen un "c1ima positi
vo" que favorezca la inversion intemacional.

Este entendimiento mundial preconizado por el informe podria, en un
primer estadio, ser muy ayudado por una reunion cumbre de dirigentes.
tanto de los paises desarrollados coma de los PVD. TaI reunion, limitada a
,veinticinco dirigentes deI mundo que representen equitativamente a los
grandes bloques mundiales, permitiria, seglIn la Comision, "debatir a fondo
las iniciativas y las concesiones, con toda franqueza y osadia". Esta reunion

cumbre, precedida por varias reuniones de trabajo preparatorias en Viena,
Austria, y en Cancun, México, se llevo a cabo en esta ultima ciudad, en
octubre de 1981.

Al leer los principales puntos deI informe Brandt, se comprueba que la
estabilidad de precios esta en el nucleo de tres propuestas mayores deI infor
me: el programa alimentario, el enfoque energétîco comun y la estabiliza-
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Clon de los precios de los productos primarios. Los autores deI informe
tuvieron presente el efecto profundo causado al Norte y al Sur por el
aumento de los precios de los cereales en 1973.

En efecto, las necesidades deI Norte en recursos naturales mas estables no
se limitan a la alimentaci6n; ellas se refieren a productos tan vitales como el
aluminio, el cromo, el niquel, el estaiio y el cobalto, por ejemplo, dado que
los acontecimientos de los aiios 70 no favorederon la inversion en estos
campos, de manera que los riesgos de tensiones inflacionarias importantes a
este nivel son reales. 14 Una estrategia mundial centrada en la ayuda y el
recidaje de los excedentes financieros de la OPEP -preconizados por la Co
mision Brandt- y orientada hacia las inversiones adecuadas y el otorga
miento al Sur de facilidades de transformaci6n puede reforzar la estabilidad
de la industria mundial. Esta transferencia puede ser integrada sin dificultad
en la planificaci6n a largo plazo de las sodedades transnacionales.

En el terreno de la energia, la esenda de las propuestas Brandt es que la
oferta y los precios encuentren derta estabilidad, en interés de todo el mun
do. Un düi}ogo constructivo con la OPEP presenta mas ventajas que una
confrontaci6n Una progresion estable de los precios deI petr61eo es la con
dici6n, para la Comisi6n, de la valorizacion de las fuentes alternativas de
energia en curso en los paises deI Norte.

Con 20 millones de desocupados y alrededor de 300 mil millones de d6la
res de capacidad inutilizada, el Norte debiera sentirse afectado en primer
lugar por la crisis y debiera adoptar las medidas que se imponen. U El plan
Brandt puede ser considerado coma un nuevo plan Marshall, en el que el
papel jugado por la prosperidad dei Norte no requiere ser demostrado. Su
ventaja para los paises dei Norte consiste en brindarles una alternativa
aceptable a la crisis. en un momento en el cual no disponen de ninguna
otra. Como subraya B. Ward, si bien las proposiciones Brandt no son mas
que una p61iza de seguro, todavia vale la pena pagar las primas. 16

COMPARACION DEL ENFOQUE LIBERAL CON EL ENFOQUE SOCIALDEMOCRATA

La gran diferencia entre el enfaque liberal yel sodaldem6crata reside en lus
esquemas respectivos de las instituciones futuras de la economia mundial.
Mientras que el primer enfoque hace deI FMI, dei GATT y deI Banco Mundial el

If Barbara Ward, "Another chance for the North?", ForeigN Affairs, invierno de 1980·1981.
pp. 1186·1197.

.. Sobre 10 que podrlan ser, técnicamente, estas medidas, lJéase, siempre dentro dei mismo
enfoque, Richard Jolly, "Restructuring out of reeessions", en Development Choicesfor 1980'5
and Beyond Development, 1980/2+!S, pp. 80-8!!.

16 B. Ward.AP. cit., p. 1196.
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punta central deI futuro sistema institucional, el informe RIO -por ejempto
encara la edificaci6n de una vasta planificaci6n a escala mundial, desarro
llada sobre la base de las Naciones Unidas actuales. La participaci6n en las
instituciones internacionales no estani limitada a los Estados solamente,
sino que debeni incluir a diversas organizaciones no gubernamentales (sin.
dicatos y sociedades transnacionales, por ejemplo): una transferencia gra
duaI de poder sera efectuada a ciertas autoridades mundiales. Los programas
de ayuda internacional cederan el lugar a un vasto sistema de tasaci6n
internaeional que funcione con un tesoro mundial. La creaei6n de reservas
monetarias intervendra en el marco de un banco central mundial. Finalmen
te, sera creada una autoridad alimentaria mundial.

De la lectura de la literatura socialdem6crata se desprende eierta utopia, al
mismo tiempo que cierta ingenuidad politica. Esto es particularmente real
en 10 que se refiere a las propuestas de acci6n. El informe RIO no parece tener
en cuenta en ninglin momento, por ejemplo, la estrecha imbricaci6n exis
tente entre las poHticas econ6micas y-el sistema de poder, sistema éste que
debera ser modificado si se desea modificar las primeras. Proponer una
reforma agraria es bueno, pero hay, ademas, que especificar de qué manera
reformar el sistema polîtico y social para poder llegar a ella. Mejor aun,
coma sefiala Cox, la introducci6n de la dimensi6n politica habria conduci
do al analisis de las clases sociales en los paises pobres y los paises ricos, 10
cual rechaza a priori el enfoque socialdem6crata, coma testimonia el siguien
te panafo tomado deI informe RIO:

En ultimo amllisis, nueslro mundo est:l regido par ideas radonales y élicas,
y no por los inlereses adquiridos. La palencia de la idea. arma parlicular de los
cienlislas, de los moralislas y de los ciudadanos implicados, debe revelarse coma
de una imporlancia decisiva en la conslfucciém de un mundo mas justo y mas
padfico, y la busqueda de nuevas ideas apropiadas debe ser organizada e intensifi·
cada con el fin de secundarla.

Observamos el mismo voluntarismo en la Comisi6n Brandt, para la que la
transferencia masiva de recursos puede constituir la pieza directiva deI NOEI,

en un mundo reputado de interdependiente, concepto que hace tabla rasa de
las profundas desigualdades existentes entre naciones y en las que se fundan
sus relacionesY

De manera general, el enfoque socialdem6crata recurre, para trascender
los. intereses egoistas, a los principios de solidaridad, de equidad y de sentido
comun. Los considerables gastos de armamentos, la miseria y el hambre son
otros tantos temas punzantes tomados coma testimonio de la irresponsabili-

17 AI respeclO se puede leer, por ejemplo, en la pagina 473 deI informe. esla frase caracterisli·
ca: "En un seillido, el mundo es un sislema hecho de numerosos e1ementos que reaccionan los
unos sobre los olros -lodo cambio que afecle a unD, afecla a lodos los olros".
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dad y de las politicas a corto plazo de los hombres. Queda por saher si tal
buena voluntad es sllficiente para sobrepasar los antagonismos que oponen
al Norte contra el Sur.

El enfoque moral, a veces cientista y casi sansimoniano de la socialdemo
cracia, debe permitir, segiln sus S05tenedores, superar lOI obstâculos de or
den sociopolitico que se oponen al desarrollo. De ahi la proposicion Brandt
de una reunion cumbre que deberia tener éxito alli donde variOl anos de
negociacion· solo dieron magros resu1tados.

El informe nota, por ejemplo, al respecto: "un encuentro en la cumbre
podria servir de punto deconvergencia y permitir una nueva reflexi6n sobre
los problemas mundiales actuales X sobre sus posibJes soluciones; podria
trazar lineas directivas y dar un nuevo impulsoa las n~ociaciones futuras~',18

Esto consiste en hacer la apuesta azarosa de que los responsables supremos
de este planeta sabran olvidar los apremios de todo ripo que tienen,para
comulgar juntos en la abstracci6n mas total.

Se puede, finalmente, preguntw si, en definitiva, Trilateral, RIO y Comi
sion Brandt no son multiples laœtas deI mismo objetivo: la consolidaci6n
de la hegemonfade los pafses riCOl. Los tres confian en las virtudes salvado
ras dei capitalismo mundial, y en su aptitud para poner en marcha una
nueva division internacional dei trabajo. Con términos y con grados de
efusi6n diferentes, las tres corrientes estiman necesaria la instrumentaci6n
de un programa de asistencia internacional, destinado a mejorar el bienes·
tar de las capas desfavorecidas de los paîses pobres, incapaœs de sacar partido
deI proceso de desarrollo, si bien esta asislencia deberia ser progresivamente
asumida por los propios paises pobres, en el marco de una mayor autono
mia dentro de la interdependencia que caraeteriza la economia mundial actual.

Si la ideologia de la Trilateral pone el acento en el mantenimiento de los
elementos esenciales de la estructura de poder y deI proceso de decisi6n en la
economia mundiaI. los informes RIO y Brandt aparecen por su parte -y
esta no es antinomico- como una èxploraci6n prospectiva de los limites
aceptables para el ajuste de las estructuras de poder existentes en el sistema
economico mundial actual, frente àlas reivindicaciones de los pafses pobres.

•

18 Nord-Sud, un prO(fTamme di! suroie, op. cil., p.. 496.



IV. EL DEBATE EN TORNO AL NOEI: LA PERSPECTIVA
DEL TERCER MUNDO

EL FORO DEL TERCER MUNDO

A PARTIR de algunas ideas avanzadas por ciertos grupos intelectuales mas 0

menos proximos deI Tercer Mundo, es posible delinir otro grupo: el del
Foro deI Tercer Mundo.

Esto no significa que exista un punto de vista unico del Tercer Mundo
Ilejos de esto! En realidad, la diversidad de opiniones es grande, y va del
academicismo mas tradicional al tercermundismo mas radical, mas preocu
pado por las acciones politicas sobre el terreno que por las controversias
abstractas. Si se cree a Mahbub ul Haq -hoy en dia alto funcionario del
Banco Mundial- el origen de este grupo remontaria a la Conferencia de
Estocolmo sobre el Ambiente,1 y seria el resultado de discusiones infor
males deI autor con Gamani Corea, de la UNCTAD, Enrique Iglesias, de la
CEPAL, y Samir Amin.

El objetivo, asegura éste, era una "generacion de capacidad intelectual
propia, tanto a nivel nacional como internacional, que pudiera dar alguna
forma y sustancia a nuestro grupo... a la busqueda deI Tercer Mundo de
estrategias de desarrollo apropiadas en casa y a nuestros desorganizados
esfuerzos para coordinar nuestras posiciones negociadoras afuera ... "
(p. 84). El Foro del Tercer Mundo toma forma en 1972-1973, la vispera de los
acontecimientos de 1973 que iban a proyectar el Tercer Mundo sobre la
escena internacional. El grupo conto, ademas, con el apoyo importante deI
presidente mexicano Echeverria.

Cox sefiala que este grupo deI Tercer Mundo participa de la ambivalencia
de las posiciones oficiales de los paises deI Sur. Algunos, coma Mahbub ul
Haq, presentan una trayectoria de la mejor tradition economico-liberal, mo
dificada a continuacion por la pnictica deI desarrollo. ûtros, coma Samir
Amin, tienen un background m;;lfxista.

Este pasaje, tomado de Cox, ilustra claramente la ambivalencia sefialada
mas arriba:

"Se siente una tension constante entre el analisis intelectual que llevo a
un rechazo de los modelos occidentales (e implicitamente de las institucio
nes que enmarcan estos modelos, tales coma el Banco Mundial) y una espe
ranza de encontrar apoyo en las economias occidentales (que deberia seT

1 Mahbub ul Haq, The poverty eurtain ehoiees for the Third World, Nueva York, University
Press, 1976, p. 84, citado por Cox, p. 262.
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provista a través ':le esas mismas instituciones) y también tensi6n entre la
convicci6n de que la revoluci6n social y politica es una condici6n necesaria
para el desarrollo real deI Tercer Mundo y una negativa a permitir a los
economistas y funcionarios deI primer mundo que usen la ineficacia de las
politicas gubernamentales existentes coma una excusa para fijar condicio
nes de control a las transferencias de recursos al Tercer Mundo. La ambiva
lencia es grave en térrninos personales, por cuanto estos inteIectuales, cuVa
pensamiento tiende a tomar una inclinaci6n radical, tienen conciencia de
que su influenciapoHtica depende dei apoyo de gobiernos que no pueden
compartir sus puntos de vista" (p. 263).

A diferencia dei enfoque socialdem6crata, dei cual acepta algunas propo
siciones. eI enfoque deI Tercer Mundo parece superior en la medida en que
toma en cuenta cierto numero de realidades sociopoHticas. En efecto, algu
nos inteIectuales dei grupo tuvieron la responsabilidad dei desarrollo en sus
paises respecùvos, y por eIlo, tuvieron que luchar contra los privilegios y las
presiones externas. La evoluci6n de Mahbub ul Haq es, desde este punto de
vista, ilustradora deI cambio producido en muchos inteIectuales deI Tercer
Mundo.

Formado en Yale, Mahbub ul Haq trata de poner en pnictica en Pakistan
las enseDanzas dei desarrollo, de acuerdo con eI Harvard Development
Advisory Group. Comprende finalmente que eI "desarrollo econ6mico ha
sido pervertido, para beneficio de la minoria privilegiada" (p. 6). Las expe·
riencias china y cambodiana constituyen, entonces, para algunos, eI punto
de partida de otra alternativa en términos de cambio revolucionario. La
tecnologia importada de Occidente crea, a la larga, lazos de dependencia:
la ayuda financiera occidental conduce a los paises deI Tercer Mundo a
adoptar las malas al ternativas, 10 cual todavia refuerza las necesidades de
asistencia e intensifica la dependencia. Las politicas de crecimiento reco
mendadas por Occidente conducen a la pauperizaci6n absoluta de los gru
pos sociales mas pobres y al aumento de las disparidades de ingresos dentro
de los paises deI Tercer Mundo. Durante una intervenci6n en Washington,
Mahbub ul Haq sacQ la conclusi6n de que los PVD no tenian otra al ternativa
que la de cerrarse sobre si mismos, tal coma hizo China veintitrés aDOS
antes, y adoptar un estilo de vida diferente, asi coma también un esquema de
consumo mas compatible con su pobreza: vestimentas simples, bicicletas,
etc. Esto requiere una redefinici6n de los objetivos sociales y econ6micos dei
desarrollo, una liquidaci6n de los grupos privilegiados y de los intereses
adquiridos, y una redistribuci6n dei poder econ6mico y politico solamente
posible a través de la revoluci6n (pp. 40 Y 41). Para Mahbub ul Haq, los PVD

deben eIegir entre una sociedad francamente socialista y la opci6n capitalis
ta, pero esta ultima opci6n no es posible salvo para una sociedad dispuesta
a aceptar sin rebeIarse las desigualdades de ingresos durante un largo perio-
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do, y donde las tasas de crecimiento extremadamente elevadas (10 a 19%)
pueden ser financiadas por Occidente. La alternativa socialista "no significa
socialismo burocratico, significa un cambio mayor en el equilibrio politico
deI poder en el nucleo de estas sociedades y reformas economicas y sociales
profundas". Si los PVD pueden 0 no manejar un cambio de este tipo sin
revoluciones violentas es, segun Mahbub ul Haq, la "pregunta critica de
hoy" (pp. 44-45).

El papel que él ha desempeiiado en el Banco Mundial, Mahbub ul Haq 10
justifica con el hecho de que esta institucion mostro, durante los tres ulti
mos decenios, "un dinamismo considerable e improvisaciones brillantes a la
IUl de situaciones cambiantes" (p. 213).

Alli reside toda la ambivalencia dei enfoque dei Tercer Mundo: por un
lado, las perspectivas de revolucion, de rechazo de los modelos occidentales
y de la ayuda externa, asi coma también de la prosecucion deI inward
looking development (desarrollo hacia el interior); por el otro, la amena
la de revolucion para conducir a Occidente a mayores concesiones, con el
resultado deI mantenimiento de las estructuras existentes con algunos ma-
gros cambios marginales en los paises pobres. .

LA ESCUELA LATINOAMERICANA

"Desarrollarse a semejanza de los centros, tal ha sido y continua siendo la
razon de ser dei capitalismo imitativo de la periferia latinoamericana",
escribe Prebisch.2 El analisis de las ideas de R. Prebisch es importante,
puesto que muchas de ellas son la base de las principales reivindicaciones de
los PVD. La primera version de estas ideas aparecio a fines de los aiios cuaren
ta, cuando el autor era ~retario general de la Comision Economica para
América Latina (CEPAL)d~ las Naciones Unidas. Esta version sirvio de punto
de partida para todas las politicas de sustitucion de importaciones llevadas
adelante por los PVD en la postguerra.5

a) La perspectiva de Raul Prebisch

Prebisch llega a la conclusion de la existencia de un sesgo sistematrco en la
distribucion de los beneficios deI comercio internacional, sesgo que favorece

2 Raul Prebisch, "Introducci6n al esludio de la crisis dei capitalismo periférico", El Trimes
tre Econ6mico, vol. XLVI (3), julio-sepliembre de 1979, num. 183, p. 547.

• Para mayores detalles sobre la aniculaci6n entre las ideas de Prebisch y de sus discipulos,
EOr una parle, y las polilicas de SUSliluci6n por Olra, véanse Abdelkader Sid Ahmed, L'indus
trialisation de substitution d'importation en Amérique Latine, lhèse, Paris, 1969, 2a. parre;
y Oclavio Rodriguez, "Sobre la concepci6n deI sislemacenlro-periferia", Revista de la CEPAL,
primer semeslre de 1977, pp. 203-248.
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a los poderosos exportadores de productos manufacturados dei centro, y que
desfavorece a los productores de materias primas de la periferia.4 Los grandes
centros industriales conservan para sI mismos no solamente los beneficios
que se desprenden de la puesta en marcha de nuevas técnicas en el seno de
sus economias, sino que se encuentran, ademas, mejor situados para apro
piarse igualmente de una parte deaquellos beneficios derivados dei progreso
técnico de la periferia. Es el efecto diferencial dei progreso técnico en los
paises desarrollados y en los pVDel que determina, para Prebisch, el deterio
ro de los precios de los productos primarios -en ténninos relativos- a
largo plazo, reduciendo asi los irtgresos de exportacion de los PVD, en tanto
que aumentan las importaciones. Esto conduce a dificultades cronicas de
la balanza de pagos, que son causa dei crecimiento insuficiente de estos
paises. Para establecer una mayor equidad internacional y sobrepasar la
barrera de las divisas, Prebisch prescribe una politica de proteccion llamada
"de sustituci6n de importaciones" para los paises en desarrollo, combina
da a politicas de retransferencia de ingresos de los palses desarrollados a los
PVD, ingresos de los PVD perdidos por éstos a rail dei libre juego de las
fuenas internacionales de mercado.5

Estos remedios propuestos por el autor no dieron los resultados esperados,
y Prebisch se volco, entonces, a un nuevo examen de las tesis de 1950, un
cuarto de siglo mas tarde, a la luz de las revoluciones observadas,6 de las que
surge que dos grandes esperanzas han sido barridas cop la evoluci6n poste
rior dei capitalismo periférico. La primera esperanza era que si Se dejaba
actuar al capitalismo periférico con su propio dinamismo, la difusi6n de la
tecnologia de los centros industriales hacia la periferia se traduciria en una
real diseminacion de sus frutos entre todos los estratos sociales. La segun
da esperanza era que un proceso tal ayudaria a reforzar y a consolidar el
proceso de democratizacion. A partir de alli, sefiala Prebisch, es daro que

• Raul Prebisch, "Commercial policy in the underdeveloped rountries", Ameriean Eco.
nomie Reuiew, vol. XLIV, mayo, 1959, pp. 251-27!l.

~ Esta tesis deI deterioro secular de los términos de intercambio de ios produetos primarios
exportados por los PVD ha sido objeto de numerosas controversias teôricas y empfricas. Se
puede ver, sobre este punto, June Flanders, "Prebisch on proteetionœm: an evaluation", The
Economie Journal, vol. LXXIV, num. 294, junio 1964, pp. !l05-!l26, y John T. Thoburn.
Primary commodity exports and eeonornie developmmt: theory, evidente and a study 0/ Malay·
sia, John Wiley.Sons, 1977, la. parte.

6 Este examen ha sido objeto de las dos rontribuciones (undamentales siguientes:
Raul Prebisch, "Critica al capitalismo periférico", RevÎ5ta de la CEPAL, 1er. semestre de

1976, pp. 9-76. Y"Estructura socioecon6rnica y crisis dei capitalismo periférico", Revista de la
CEPAL, segundo semestre de 1978, pp. 159·252.

Para una sintesis de las ideas anteriores de Prebisch, véase L. E. Di Marco, "The evolution of
Prebisch's economie thought", en: Di Marco (ed.l, International Economies and Developmmt,
Nueva York Academie Press, 1972.
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eI desarrollo deja de lado a una gran parte de la poblacion y se limita
esencialmente a las categorîas superiores de ingresos, que reproducen los
esquemas de consumo de los centros industrializados. La sociedad de con
sumo se instalo en los paises de la periferia, en tanto que las categorîas
rnl'dias de ingresos, seducidas. se l'sforzalUn pala beneficiarsl' con aciello. Esto
contrasta con la situacion de otras categorîas de ingresos, reducidas al status
de subconsumidoras, algunas de las cuales luchan para subsistir.

La sociedad de consumo lleva consigo un costa social y politico conside
rable. El desarrollo progresista de la sociedad de consumo aparece a largo
plazo coma incompatible con eI progreso de la democracia, puesto que
engendra una disparidad creciente entre los procesos polîticos yeconomicos,
disparidad que trata de corregir retardando eI primero mas que corrigiendo
eI segundo. La existencia de la sociedad de consumo en eI capitalismo perifé
rico supone una distribucion muy desigual de los frutos de la tecnologia,
transferidos deI centro hacia la periferia. Si bien es cierto que las sociedades
transnacionales exaltan eI modelo, la sociedad de consumo no habrîa existi
do jamas en los paises en desarrollo sin la apropiacion, por parte de las
categorias superiores de ingresos, de los frutos deI mejoramiento de la pro
ductividad. En efecto, la penetracion de la tecnologia productiva de los
centros juega un papeI dominante en el desarrollo periférico. El acrecenta
miento de la productividad que acompaiia su aporte modifica la estructura
de la sociedad en tanto que los estratos con ingresos altos aumentan su poder
concentrando en sus manos la mayoria de los medios de produccîon, de donde
surge su capacidad institucional para la apropiacion primaria de los frutos
deI progreso técnico. Las categorias con ingresos medios refuerzan asi su
posicion, a medida que se desarrolla la industria; todo esto porque los
aumentos de productividad no se traducen en una reduccion de precios,
a rail deI exceso de la demanda respecto de la oferta caracterîstico de la
naturaleza misma deI proceso de produccion. Este exceso de demanda esta en
la base de la apropiacion de los frutos de la productividad, acrecentada por
los titulares de los medios de produccion, 0 si se prefiere deI excedente.
Como consecuencia, el considerable potencial creciente que se ofrece a la
acumulacion deI capital en la periferia no es explotado plenamente. En los
paises-centros, eI desarrollo tecnologico se traduce por una densidad eIeva
da y creciente deI capital por persona empleada, en estrecha interdependencia
con el aumento deI ingreso y la capacidad de acumulacion. Esta correspon
denda desaparece cuando la misma tecnologia penetra en la periferia, donde
los ingresos y la capacidad de acumulacion de capital son relativamente
bajos. Asi, una proporcion mas eIevada deI ingreso total es necesaria para
absorber el mismo volumen de mana de obra en la periferia, mientras que la
fuerza de trabajo aumenta alli a un indice mas râpido, 10 cual necesita una .
tasa de acumulacion de capital mas importante.
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Pero hay mas: cuanto mas crece la productividad, mas rapido debe seT el
ritmo de acumulaci6n y mas importante debeni ser la parte deI ingreso total
que se le desùna. Pero esta regla esencial no es, seg(m Prebisch, saùs(echa en
eI capitalismo periférico. Parece ser incompatible con el desarrollo impor
tante de la sociedad de consumo, que no podra haœrse sin el poder econ6mi
co y politico de las categorias sociales con altos ingresos.

Finalmente, el juego de las reIaciones de poder a nivel intemadonal
permite a los centros la extracci6n de una parte desproporcionada en la
gestaci6n y en la apropiaci6n de una parte dei excedente periférico, 10 cual
refuerza a largo plazo la debilidad de la dinamica deI desarrollo en la perife
ria. De hecho, contrariamente a la afirmaci6n de las teorias econ6micas
neoc1asicas, no existe un mecanismo que garantice que la tasa de acumula
cion saùs(aga las necesidades que imponen las tasas de crecimiento de la
productividad y de la fuerza de trabajo. Ningun signo indica, por otra parte,
que la periferia esté dispuesta a emprender una acci6n sostenida y delibera
da, con vistas a resolver este problema mediante la adopci6n de un criteriode
racionalidad colectiva.

La insuficiencia de las tasas de acumulaci6n deI capital es un elemento
bâsico deI dinamismo insuficiente dei capitalismo periférico, vale decir de
su incapacidad para absorber -en condiciones de productividad siempre
creciente- el aumento continuo de la fuerza de trabajo. S610 dicha absor
ci6n garantizaria el aumento progresivo de los ingresos deI trabajo y reduci·
ria las graves disparidades de ingresos ligados a la estructura de la sociedad.
Recuperar el tiempo perdido es una tarea gigantesca, segUn Prebisch; aun si
eI potencial de acumulaci6n de capital es explotado a fondo, y si son racio
nalmente adoptadas las técnicas de produccion mas apropiadas a la econo·
mia, le hara falta algUn tiempo para encontrar un dinamismo suficiente.
Cuanto mas irracional es la tecnologia, menos es explotado el potencial de
acumulaci6n y mas largo sera el proceso. La absorci6n yel mejoramiento dei
ingreso de las capas sociales desheredadas con relaci6n a las categorias supe
riares son dos aspectos estrechamente vinculados deI problema, desde que la
tecnologia de los centros penetra en la periferia. Esta penetraci6n se efectua
a través de la imposicion continua de nuevas técnicas, de productividad mas
eIevada, sobre aquellas de productividad mas débil. Durante este proceso, la
fuerza de trabajo empleada con técnicas inferiores pasa a las técnicas supe
riares bene(iciandose con una productividad y un nivel de ingresos mas e1e
vados. Cuanto mas rapida es la tasa de acumulaci6n deI capital, mas pro
nunciada sera esta tendencia, y por 10 tanto, la movilidad. Inversamente,
una tasa de acumulaci6n débil, no solamente reduœ esta movilidad hacia
arriba, sino que crea un exceso de oferta de mana de obra, que no puede ser
absorbido por eI sistema. La sobreimposicion de técnicas se traduce en una
demanda creciente de personal calificado, proveniente de las c1ases medias.
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Estas categorias de personal pueden, entonces, acœder, a través deI Estado, a
diversas formas de consumo social, y mejorar su participacion en el ingreso
total. El consumo social de los privilegiados alcanza entonœs un nivel sosteni
do, en detrimento deI consumo privado de las categorias con bajos ingresos.
Cabe esperar entonces reacciones redistributivas, las cuales estan en los ci·
mientos de la espiral inflacionista. El estrato superior juega un papel activo
en esa espiral, aumentando los precios y practicando una politica de expan
sion monetaria, luego de haber absorbido una parte deI excedente. A medida
que el proœso de democratizacion progresa y que la fuerza de trabajo se
organiza y se afinna, las luchas reivindicativas se multiplican y la inflacion
se convierte en un componente inherente deI desarrollo. De este modo, los
progresos democraticos desembocan en una crisis distributiva, y esto permi
te incriminar la democratizacion en tanto que fuente de crisis.

TaI actitud conduce a ignorar el hecho de que, en eI sistema existente, eI
poder politico y organizativo de la fuerza de trabajo es la {mica fuerza
susceptible de contrarrestar eI poder economico y politico deI estrato supe·
rior, y de panicipar en los beneficios de la productividad creciente.

Asi, para Prebisch, ésta es otra manifestacion deI desarrollo imitativo de la
periferia. El transplante incondicional de ciertas instituciones crea, de este
modo. serias contradicciones. La posesion, por parte de los estratos superio
res, de la mayoria de los medios de produccion y deI control de la maquina
ria institucional (que permiten la apropiacion primaria deI excedente) es
incompatible a largo plaw con las instituciones que, con el progreso de la
democratizacion, refuerzan eI poder redistributivo de los estratos medios.
Esto es tanto mas verdadero si la democratizacion afecta a los estratos subal
ternos. En el caso de un proceso democrâtico restringido, eI uso de la fuerza
continua siendo limitado; inversamente, cuando el proceso democratico se
desarrolla sin limite, eI estrato superior recurre, como ultimo recurso, a la
fuerza para resolver la crisis distributiva. Es entonces posible reducir los
salarios reales, en tanto que la expansion monetaria y las devaluaciones
aumentan nuevamente los precios y restauran eI excedente integramente. El
orden monetario es asi restablecido, pero a un costo politico y social consi
derable. Si el costo politico es evidente, eI costo social reside en el hecho de
que la restauracion deI excedente, una vez mas, estimula no solamente la
acumulacion deI capital, sino también el consumo desproporcionado deI
estrato superior.

En condusion, para Prebisch, un sistema en desarrollo necesita inevita
blemente derta disciplina distributiva que, ademas de ser equitativa, debe
estimular la utilizad6n eficaz deI potencial de acumulacion dei capital.

Estas contradicdones deI capitalismo periférico y sus relaciones con los
paises centrales no son tomadas en cuenta por los economistas neoclasicos
que intentan interpretar el desarrollo periférico. A la luz de los argumentos
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expuestos mas arriba, es claro para Prebisch que en el sisterna de libre
concurrenda, el ingreso no es distribuido en funci6n de las productividades
marginales de los diversos factores. El mecanismo de mercado esta incapaci
tado para resolver ese tipo de problemas. No puede, espontaneamcnte, acre
centar la tasa de formaci6n de capital para superar las contradiccionn dei
capitalismo imitativo, dei mismo modo que no puede modificar las relacio
nes de poder que originan graves disparidades distributivas. No puede impe
dir, sino que mas bien estimula, la adopcion de ciertos tipos de teenologias,
que van contra la racionalidad colectiva, puesto que sacrifican el etnpleo sin
contribuir mas que otras técnicas alternativas al crecimiento dei producto. Si
el ingreso es distribuido arbitrariamente, no existe mas que una asignacion
6ptima de recursos. La asignacion se determina entonces, precisamente, en
funci6n de cierto tipo .de demanda. Las reIaciones entre los centros y la
periferia se tejen bajo la hegemonia de los primeros. Si bien esta hegemonia
cambia continuamente de naturaleza, siempre responde a una combinacion
de intereses estratégicos, econ6micos y politicos, que ejercen un efecto
considerable sobre el desarrollo de la periferia. La estrecha relacion entre
los intereses de los centros y el estrato superior de los PVD es evidente. La
convergencia de intereses de los centros y deI estrato superior es flagrante en
el campo de la sociedad de consumo, reflejo deI capitalismo imitativo de la
periferia. Las sociedades transnacionales explotan allf sus innovaciones,
paralelamente a la amplia explotaci6n de recursos naturales a la que se
dedican, en beneficio propio. Exaltando la sociedad de consumo, el cenb'o
participa de la tendencia que tiene el capitalismoperiférico a excluir deI
desarrollo a la gran masa.de la pobladon, puesto que en sus relaciones con
la periferia el centro no ha ayudado a superar las contradicciones que afec
tan al desarrollo de ésta. El centro no hizo nada para permitir que la indus
trializacion de la perlfena desempefiara un papel actlvo dentro de la nueva
division internacional deI trabajo, susceptible de corregir su desvio histori
co, ni para resolver el problema de las exportaciones de productos Msicos.

En realidad, los paises desarrollados no desean la eliminacion de estas
contradicciones. Su superioridad técnica y economica les permite apropiarse
de una parte excesiva deI excedente de la periferia, y esta con el apoyo de los
gobiemos. No es el libre juego de las fuerzas deI mercado el que permitirâ
superar estas contradicciones. En el pIano internacional, los péiIses-desarro
Ilados saben ponerlas entre paréntesis -cuando no responden a sus intereses-.
predicando al mismo tiempo a los PVD sus grandes virtudes reguladoras. Es
entonces i1usorio, en estas condiciones, esperar de la inversion privada ex
tranjera -y particuIarmente la de las sociedades transnacionales- una con
tribucion fundamental al robustecimiento dei capitalismo en la periferia, en
tanto que no sean resueltas las contradicciones importantes que limitan el
campo social deI desarrollo capitalista. En el centro no ha sido definida
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ninguna politica de largo plazo para superar estas contradicciones. La De
claracion y el Programa de Accion con vistas a un NOEI pueden constituir un
turning point al respecto, si son hechos realidad por adopcion de medidas
concretas y si los paises de la periferia reconocen la necesidad de un nuevo
orden interno para cambiar su propio orden de cosas.

b) La perspectiva de Celso Furtado

Para Celso Furtado, la creacion de una "voluntad colectiva" es la condicion
indispensable dei triunfo de la periferia. Esta voluntad colectiva debe tradu
cirse en asociaciones y coaliciones. Aigunas "zonas-mundos", dueiias de la
tecnologia y deI capital, pueden constituir instrumentos privilegiados en la
lucha contra el subdesarrollo.7

La idea fundamental deI autor es que la accion a largo plazo se apoya en las
fuentes reales de poder, que condicionan las posibilidades de modificaciones
en las relaciones de fuerza que conducen la economia internacional.

Entre los recursos internacionales que fundamentan el orden economico
internacional, el autor cita: a) el control de la tecnologia, h) el control de las
finanzas, c) el control de los mercados, d) el control deI acceso a las fuentes
de recursos no renovables y e) el control deI acceso a la mana de obra,
particularmente a la mana de obra barata. Son estos recursos los que, "reu
nidos en cantidades ponderables y/o combinados en diferentes dosis, con
forman las relaciones de fuerza entre los Estados y los grandes grupos econo
micos en la lucha por la apropiacion deI excedente creado par la economia
internacional". Los poderes de estas diversos agentes son desiguales y tien
den a "ordenarse en sus relaciones, estructurândose". De manera que la
lucha contra la dependencia se situa en el esfuerzo de la periferia para
modificar esta estructura. Asi se forman coaliciones -segun el autor- con
vis tas a obtener la masa critica necesaria para el control de un recurso (petro
leo, bananas, bauxita, etc). El control de la tecnologia constituye, segun
Furtado. el pilar de la estructura deI poder internacional. Luchar contra la
dependencia pasa a ser, en ultimo anâlisis, camo anular los efectos deI mono
polio de este recurso detentado por el centro, pues la tecnologia es el unico
recurso capaz de sustituir a todas las otras fuentes de poder, dado que
representa, en la civilizacion industrial, la expresion final de la creatividad
humana.8

; Celso Furtaùo, "Les nouvelles ,O\l1"('e, ùc pouvoir ùans l'ordre économiquc illlernalional",
en L'éconolllie lIlolldiale eIl 1980: l'ers l'éclatement du système celltre-périphérie, Nevue du
Tiers-Mollde, numero l'special, CIlt'ro-lllarzo ùe 1980. pp. 11-20.

B Para maJore, ùetalle, ,ohre t"le {{)I\<lVIO del autor, l'éase Celso Furtaùo, Creatividatl e

dependencia na civilizaçilo industrial, Ediçoes Pal e Terra, Rio de Janeiro, 1978.
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Para el autor, 10 que nosotros lIamamos "civilizacion industrial" no es
nada mâs que el resultado de cierta orientaci6n de la creatividad humana,
orientacion que favorece la acumulacion y conduce a la reproducci6n de
ciertas estructuras sociales. La técnica moderna no es otra cosa que el pro
ducto de la creatividad asi orientada y el ingrediente noble dei proceso de
acumulacion. La apropiaci6n de los beneficios esta en funci6n de su con
trol, y por eso, luchar contra este control de la "esfera internacional, por
medio de la utilizacion de combinaciones apropiadas de otros recursos 0 de
la masa critica de algunos de el los, es la esencia de la lucha contra la
dependencia".

Hasta ahora, la periferia no logro imponer un "verdadero mercado de la
tecnologia". En el piano internacional, la dominacion tecnol6gica se ha
profundizado con la ampliaci6n de la red de interés de las sociedades trans·
nacionales, pero la periferia obtuvo cierto suceso en el terreno de otros
recursos. Asi se puede dar comoejemplo el de recursos financieros; existe, en
efecto, hoy en dia, un vasto potencial de recursos financieros que puede ser
utilizado por los Estados, reforzando asi su capacidad de iniciativa dentro de
las relaciones internacionales (desarrollo de redes bancarias, acceso directo
a los grandes mercados financieros internadonales). Este potencial se ha acre
centado todavia mas con los excedentes financieros de algunos paises expor·
tadores de petroleo de la periferia. Por primera vez, el financiamiento de los
grandes proyectos de interés comun para los paises de la periferia puede ser
examinado fuera de la tutela dei centro 0 de las instituciones financieras
internacionales que éste controla, 10 cual no puede sino reforzar la posici6n
de los paises de la periferia en sus relaciones con las sociedades transnadonales.

Otro éxito, ademas, en el campo dei control de mercados interiores, frente
a la ofensiva de las multinacionales, se obtuvo coma resultado de la asocia
cion de paises de la periferia con vista a esquivar los obstaculos ereados por
la estrechez de los mercados locales. El objetivo en la materia es convertir las
empresas en parte integrante dei sistema economico local -regional en el
casa de una asociacion de paises-. estableciendo su "racionalidad interna"
en funcion de este sistema. Con el control local extendido a numerosos
sectores, se crea una masa critica que permite obligar a las transnacionales a
ceder la tecnologia en condiciones menos onerosas. La tecnologia puede
entonces -segun Celso Furtado- ser orientada en funcion de objetivos
definidos y crear un mercado para la tecnologia producida localmente. La
obtencion de la masa critica es fundamental, de donde surge la importancia
que tiene la asociaci6n para los pequefios paises. Otro éxito, todavia, es el
de los recursos no renovables. Para Celso Furtado, "la logica dei sistema de
acumulacion actual, con su horizonte de tiempo relativamente corto, tiende
a ejercer una presion creciente sobre los recursos lIamados no-renovables",
puesto que estos recursos estan en la periferia, que hoy dia los valoriza.
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En este terreno -seiiala Celso Furtado- la realidad deI poder pasa, tam
bién aqui, por la coaliciém de los paises y por la capacidad financiera para
prolongar la acci6n en el pIano comercial.

Finalmente, para Celso Furtado, el control de la vasta reserva de mano de
obra que existe en numerosos paises de la periferia puede convertirse en el fu
turo en una fuente de poder dentro de las relaciones internacionales, en el
momento de la descentralizaci6n de las actividades industriales. Nada podra
impedir -segtm el autor- a los paises con mana de obra a costos mas bajos
introducir un impuesto a la exportaci6n de productos manufacturados, que
"apuntara a cubrir total 0 parcialmente la diferencia entre su nivel de sala
rios y el de los otros paises periféricos, que rivalizan en los mismos merca
dos". La periferia podra, asi, poner en marcha una politica fiscal coordinada,
que tenga por finalidad retener una parte deI excedente que las sociedades
transnacionales sustraen a través de la explotaci6n de una mana de obra
barata.

Asi, reuniendo todas estas fuentes de poder, deberia ser posible, segun
Celso Furtado, neutralizar -al menos parcialmente- el peso de la depen
dencia tecnol6gica. Alli esta -para el autor- "10 esencial deI esfuerzo que
realizan los paises de la periferia para progresar en la via del desarrollo".

En resumen: "La lucha contra la dependencia comienza -para Celso
Furtado- en general por una reivindicaci6n del control de los recursos no
renovables localizados en el pais. A continuaci6n, toma la forma de una
ocupaci6n de posiciones que permite controlar -aunque parcialmente- el
acceso al mercado interior. De las victorias ganadas en estos dos frentes sale
la masa CTitica de los recursos financieros, que permite consolidar las posi
ciones adquiridas y extender el frente de acci6n. La lucha en este terreno de
la tecnologia no se vuelve viable hasta que ha sido asegurado el control
de fracciones importantes del mercado interior y una masa critica de recur
sos financieros. "9

En todas estas etapas que apuntan a modificar las relaciones internacio
nales son las coaliciones y las asociaciones de los paises periféricos las que
desempeiian un papel mayor, ya sea si estas ultimas estan basadas en la
regi6n (la misma zona) 0 en un mismo producto 0 proyecto comun. Estas
coaliciones permiten reunir una masa de recursos de poder susceptibles de
producir impactos con efectos Irreversibles.

El autor seiiala todavia que "la lucha contra la dependencia ha tomado la
forma de una confrontaci6n pese a la modestia de los objetivos que los
paises de la periferia se han asignado en cada etapa". Nota, ademas, que "en
10 inmediato, se trata de crear lazos de auténtica interdependencia, sin dispo
ner de autonomia tecnol6gica; de tratar de modificar la orientaci6n de la

9 Celso Furtado, "Les nouvelles sources de pouvoir", op. cil., p. 18.
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tecnologia, sin tener el control de ésta. Es solamente desde posiciones mas
solidas y mas avanzadas que sera posible apuntar a objetivos mas ambicio
sos, coma el de instalar una nueva logica de fines en el proceso de acumula
cion, de sustraer la creatividad de la tutela que ejerce actualmente sobre ella
la racionalidad instrumental".

La unica estrategia viable en definitiva, para Celso Furtado, es aquella
que desemboca en la "creacion de formas de voluntad colectiva en la perife
ria, pues el potencial de recursos de poder no podrâ seT movido si no es asi"
El autor nos invita. en conclusion, a no perder de vista que la lucha contra la
dependencia es unD de los aspectos del proceso de desarrollo y que éste no
existe sin la liberacion de la capacidad creadora de un pueblo.

A los amilisis de Prebisch y Furtado hay que agtegar un gran numero de
contribuciones interesantes, que completan 0 apoyan el esquema basico que
acabamos de analizar. lO

LA CRfTICA DEL ENFOQUE DE LAS NECESIDADES BAsICAS·

El objetivo de la satisfaccion de las necesidades basicas de las poblaciones, la
altemativa a los cambios revolucionarios, ha sido adoptado estos ultimos
aftos por las grandes instituciones deI centro, entre las cuales se encuentra el
Banco Mundial, bajola direocion de Robert Mc Namara. Asi, en un discurso
pronunciado ante la Junta de Gobemadort's del Banco Mundial en septiem
bre de 1972, declaro: "Cuando los mas privilegiados son pocos y los desespe
radamente pobres son muchos -y cuando la distancia entre ellos empeora
el momento de tener que tomar una decision entre el costo politico de
reforma y el riesgo politico de una rebelion, es solo una cuestion de tiempo.
Es por esta que las politicas especlficamente disei\adas para redudr la mise
ria entre el 40% de la poblacion mas pobre de los paises en desarrollo son
recetas no sOlo de principio sino de prudencia social, dado que la justicia no
es solo un imperativo moral. También es un imperativo polîtico,'!

Bajo la direccion deI Banco Mundial y de numerosas fundaciones, vieron
la luz en la periferia varios programas fundados en este enfoque. ll Presenta-

10 La lista de estas contribuciones es larga y toda selecci6n arbitraria; sin embargo se pueden
citar los siguientes:
1\niOOI Pinto, "La internalizacion de la economia mundial y la periférica", Revista de la
CEPAL, diciembre de 1979, pp. 45-67. En~ique Iglesias, "América Latina en el umbral de los
anos ochenta". Revista de la CEPAL, diciembre de 1979, pp. 7-H. Jorge Graciarena, "Tipos de
concentraci6n dei ingreso y estilos politicos en América Latina", Revisla de la CEPAL, segun
do semestre de 1976, pp. 203-236. Octavio Rodrlguez, "Sobre la concepci6n dei sistema centro
periferia" , Revista de la CEPAL, primer semestre de 1977, pp. 195-239.

• Indicados. a veces, como N8 en el texto. [T.]
II Véanse por ejempo: Paullsenman, "Basic needs: the t:ase of Sri-Lanka", World Develop-
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do coma una alternativa al NOEI, el enfoque de las necesidades basicas ha
suscitado entre los PVD cierto numera de criticas, de las que presentamos aqui
una vision.

El primer temor de los l'YIl es que el enfoque de las necesidades basicas
no desaliente el desarrollo industrial. Para los PVD, en efecto, la correccion de
las profundas desigualdades existentes entre ellos y los paises desarrollados
pasa, entre otras cosas, coma 10 subraya el programa de Lima, por la acelera
cion de la industrializaci6n. A. Lewis record6 recientemente que la divisi6n
corriente de la economia mundial entre paises de tipo industrial y paises de
tipo agricola es un fen6meno hist6rico reciente, igual que la division entre
paises exportadores de productos basicos y paises exportadores de bienes
manufacturados.12 Para eliminar esta tendencia, la periferia debe acelerar la
creacion de su capacidad industrial y reestructurar la economia de manera
de lIevar la contribuci6n de la industria al 30-40% deI producto doméstico
total (contra 20% hoy en dia), coma es el casa para los paises desarrollados.
La industria es, en efecto, fuente de rendimientos crecientes, pero también de
economias de escalas dinamicas en el sentido de Kaldor, y solamente eI
desarrollo industrial puede conducir a una real autonomia colecùva y a una
reducci6n de la dependencia tecnol6gica deI Tercer Mundo respecto de los
paises industrializados. Segun esta misma tesis, en muchos PVD, la clave de
un acrecentamiento de la productividad en la agricultura reside en su meca
nizaci6n y en la transferencia de mana de obra asi liberada al sector indus
trial mas productivo.13

Ahora bien, el enfoque de las NB no subraya el papel crucial de la industria
en la transformaci6n estructural a largo plaw de la economia y, paTticular
mente, eI papel de la industria en la promoci6n de los cambios profundos
deseados en la estructura de producciOn. 14

La segunda critica de los PVD dirigida al enfoque de las NB se refiere a la
naturaleza de la asistencia al desarrollo. ,

El ex presidente dei Banco Mundial, R. Mc Namara, ha sugerido que unD
de los principales objetivos de la comunidad internacional seael de satisfa
cer las NB de la mayoria de los pobres absolutos, de aqui a fin'~de siglo. En
estas condiciones, la ayuda debera estar concentrada en los PVD mas pobres y

melli. \'01. VII. nùm. 3. marLO de 1980. pp. 237-259. Marcelo SeJowsk~ "Inwme dislribulion.
basic' nœ<ls and Irade-offs willl growlh: Ihe case of semi-induslrialil.ed lalin-american coullIries".
l1'orld J)et'elopmelli. \"01. IX. nùm. 1. 1981. pp. 73-92.

12 AnhuI' Lewis. The et'o!lIlùm of Ihe illteTllatiolla! ecollolllic order. Prinœlon l1ni\'ersily
Press, 1977.

U Ajil Singh, "The basic need approach 10 deve10pmem vs. Ihe new imernational economic
order: Ihe significance of Third World induslrialization", World Developmenl, vol. VII, pp.
585·606.

14 Véase por ejemp10: R. S. Mc Namara, Address 10 Ihe board of governors, Wor1d Bank,
Washington, D. c., sepliembre de 1978.
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la asignaci6n que les corresponda deberâ ser modificada, con el fin de que
responda al objetivo de las NB. 15

Para los PVD se desprenderan dos inconvenientes mayores de este nuevo
enfoque de la ayuda: 16

- el primer inconveniente es la contencion, cuando no el freno, de los
programas de industrializacion;

- el segundo inconveniente es el de dividir a los PVD, en un momento en
el cual su union es un factor crucial dei éxito dei dialogo Norte-Sur.

Finalmente, ademas de que esta forma de condicionalidad de la ayuda
constituye una violacion de la soberania nacional de los PVD, estos uItimos
tienen buenas razones para sospechar dei aItruismo de los paises desarrolla
dos. Su apuro en solucionar el problema de los mas pobres en la periferia no
tiene otro paralelo que el de los esfuerzos desplegados dentro de sus propios
paises para reducir la asistencia a sus propios pobres.

Nada hay de sorprendente, en estas condiciones, si hay, en los PVD, quienes
han visto en esta nueva estrategia el medio de bloquear la industrializacion
de la periferia, puesto que cierto numero de paises miembros se convirtieron
en algunos aiios en importantes exportadores de productos manufacturados.
Asi, A. Singh defiende este punto de vista apoya9dose en la tesis de Sayers,17
En su analisis de los efectos dei crecimiento deJieconomia mundial sobre la
industria y el comercio de un pais (el analisis es igualmente aplkable a una
region 0 a un grupo de paises), Sayers distingue entre los efectos "complemen
tarios" y "concurrentes" de este crecimiento. El crecimiento economico exte
rior es complementario en la medida en que crea una demanda para los
productos de un pais: se vuelve concurrente desde que crea fuentes de oferta
aItemativas. Sayers sugiere que, para un pais dado, existe un equilibrio
variable entre la complementariedad y la concurrencia a medida que la
economia mundial se desarrolla. 18 Parece que desde el principio de los aiios
50 hasta el fin de los 60, el desarrollo industrial en la periferia ha sido
complementario al de las economias desarrolladas y ha conducido a una
demanda creciente de productos industriales -entre los cuales, bienes de
capital. Con el robustecimiento de la base industrial de la periferia, nacie
ron fuentes alternativas de oferta, fuentes que se convirtieron râpidamente

lS P. Streeten y Mahboub ul Haq, "International implications Cor donor countries and
agencies of meeting basic human needs", Basic Needs Papers, num.!I. World Bank, Washing
ton, D. C., 1977.

16 Ajit Singh, op. cil.• p. 586.
17 Ajit Singh, op. cil.• p. 58.
18 R. S. Sayers, The vicissitudes of an export economy: Britain since 1880. University of

Sydney. 1965. Sydney. Australia. Esta tesis ha sido verificada por A. Singh para los ados 60 en el
ca5Q britAnico: A. Singh, "V. K. industry and the world economy: a case of deindusuiaIiza·
tion", Cambridge Journal of Economies, vol. l, num. 2, junio de 1977, pp. II!I·1!I7.
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en concurrentes de los productos industriales de los paises desarrollados.
Para Singh, es esta evoluci6n la que esta en la base deI cambio de actitudde
los paises desarrollados, en 10 que se refiere a los programas de asistencia.

Especificados los origenes de esta nueva estrategia de las NB, no deberia
haber conflicto -como recuerda justamente Prebisch-19 entre este enfoque
y eI NOEI. El primer enfoque pone eI acento en las prioridades nacionales y
en los problemas de la pobreza y de distribuci6n de recursos dentro de la
periferia. El segundo se refiere a la estructura de la economia mundial y a la
distribuci6n de recursos entre las naciones. En estas condiciones, el éxito deI
dialogo Norte-Sur deberia traducirse en transferencias mas importantes de
recursos hacia los PVD y en una mejor cobertura de las NB.

La satisfacci6n de las necesidades bâsicas parece haberse convertido en un
eIemento mayor de las estrategias destinadas a mantener -al menos a me
diano plazo- el statu quo actual. El sistema de poder y las for,mas de
organizaci6n de la producci6n caracteristicas de los centrQs permanecen
intactas, en tanto que continuan aparociendo las desigualdades resu1tan tes
de un desarrollo desigual. Un enfoque de las necesidades basïcas que no
ataque a las estructuras econ6micas mundiales esta condenado al fracaso, en
la medida en que es incapaz de superar las cMttradicciones deI desarrollo
periférico.

LA AUTONOMIA COllcnVA: UNA NECESIDAD PAlU EL SUit.

Si es cierto que el cambio de actitud de los paises desarrollados en el terreno
de la asistencia a los PVD responde ante todo al deseo de limitar las exporta
ciones de productos manufacturados de la periferia, no queda otro camino
que reforzar la cooperaci6n mutua de los PVD. Esta necesidad es tanto mas
imperiosa si se tiene presente que los paises desarrollados parecen haber
entrado en una fase de crecimiento econ6mico lento, a largo plazo.
A. W. Lewis ve alli la influenciade losciclos Kuznets y Kondratieff.20 A. Singh,
por su parte, ve en esta los vicios de fondo de los sistemas monetario y de
intercambio. La prudencia aconseja, entonces, que la periferia no haga deI
crecimiento de las exportaciones el impulso mayor de la industrializaci6n,
ademas deI hecho de que esta dependencia es contraria al espiritu deI NOEI.
Admitido esto, la aceleraci6n de la industrializaci6n de la periferia -confor
me al Programa de Lima- requiere una expansi6n mucho mas importante
de la demanda interna, colectiva e individual, de los paises miembros, 10 cual
no ha sido el caso hasta ahora. El tomar en cuenta las NB puede ser un factor

19 Raul Prebisch, "Imroducci6n al estudio de la crisis dei capitalismo periférico", op. cil.,
p. 561 Y 55.

!O W. A. Lewis,. "The slowing down of the engine of growth", The American Economie
Reuiew, septiembre de 1980, vol. LXX, num. 4, pp. 555-565.
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importante de estîmulo de esta demanda de productos manufacturados. No
existe contradiccion mayor entre el enfoque de las NB para el desarrollo y
la aceleracion de la industrializacion. Los PVD dan la primera prioridad a la
reestructuracion de la economia mundial y el establecimiento de un NO"',

pues existe una estrecha interdependencia entre ambos.21 Satisfacer las nece
sidades Msicas de los pobres en la periferia, de manera sostenida, implica el
aumento de la tasa de crecimiento economico en estos paises. Concretamen
te, esto requiere una expansion mas que proporcional de sus sectores indus
triales y, a continuacion, un desarrollo acelerado de la industria moderna,
incluyendo una industria de base de bienes de capital apropiados. Paralela
mente, mientras la tasa de crecimiento de la demanda corre el riesgo de
aparecer como una limitacion cada vez mas importante en el futuro, un
enfoque de las NB deberia ayudar a la aceleracion dei desarrollo industrial,
particularmente en el es~ado actual de la economia mundial.

Para los protagonistas de esta estrategia -como Singh por ejemplo- esta
ultima ha hecho ya sus pruebas. Asi, seglIn él, China maoista consigui6
saùsfacer a la vez las NB de la poblaci6n y acrecentar su nivel de vida.

Los resultados en materia de salud también parecen ser, seglIn Singh,
particulannente destacables.22

Otro ejemplo que ilustra la asociaci6n estrecha entre NB y crecimiento eco
nomico es brindado -siempre segun Singh- por Tanzania. Pese a las
sequias y a las caidas de los términos deI intercambio, Tanzania ha podido
satisfacer cierto numero de NB de la poblacion, registrando al mismo tiernpo
tasas de crecimiento de la produccion industrial superiores al 10% anual. 25

OTROS ENFOQUES

El trabajo de Albert Tévoédjre24 es también una crftica de los modelos occi
dentales, rechazados en beneficio de la experiencia china y deI enfoque de las
necesidades Msicas. Su inspiraci6n es, sin embargo, mas filos6fica que eco-

21 A. Singh, op. cit., pp. 600 Y 60I.
22. Singh se apoya para sus condusiones en las contribuciones siguientes:
S. H. Paine, "Development with growth: a quarter century of sociaIist transformation in

China", Economies and Political Weekly, Bombay, agoslO de 1976, vol. XI. num. 111-1111.
C. Riskin. "Judging economic developmem: the case of China", Economie and Political

Weekly. Bombay, octubre 8 de 1977. A. Eckstein, China's Economic Revolution; Cambridge
University Press, 1977.

2. A. Singh y M. Bienefeld. Industry and urban economics in Tanzania. Background paper
for the lLO/JASPA Employment Advisory Mission to Tanzania, 1977.

2. Albert Tévoédjre, La pau,'reté, Tlclle.ue des peuples, propüsilOs preliminares de Jan
Tinbergen; prefacio de Dom Helder Camara, Paris, Les Editions Ouvrières, 1978. El autor es
director en la Organizaci6n Internacional deI Trabajo.
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nomica. La pobreza es revalorizada en forma positiva, un modo de exist~n

cia simple, vivido en la convivencia y la cooperacion. Aigunos vieron en este
libro una especie de franciscanismo dei Tercer Mundo que ve en Pekin eI
modelo de una sociedad cristiana.25

El objetivo dei autor no es para nada brindar un programa detallado, sinn
movilizar la opinion y ciertos medios oficiales sensibles en favor de una via
cristiano-espartana deI desarrollo.

Seria un error suponer que estas conclusiones sean un tanto peligrosas
para el establishment. El hincapié en las necesidades béisicas y la revaloriza
cion de la pobreza son otros tantos arboles que impiden ver eI bosque, a
saher: la diferencia colosal de los ingresos.

Mas interesante en el piano practico parece ser una de las comribuciones
presentadas en agosto de 1978, a la Conferencia de Buenos Aires sobre la
cooperacion técnica entre paises en desarrollo.26

Los autores deI informe incriminan al orden economico mundial creado
en 1945 por su responsabilidad en la pauperizacion de las poblaciones deI
Tercer Mundo. El Fondo Monetario Internacional es criticado por su comeli
do en el robustecimiento de la dependencia de dichos paises, asi coma tam
bién la asistencia técnica de todas las instituciones internacionales de asistencia
ligadas al concepto de desarrollo-crecimiento-modernizacion, que idealiza
los esquemas de consumo de los paises occidentales. La cooperacion técnica
entre paises en desarrollo es entonces presentada coma un aspecto esencial
deI NOE!, en la medida en que brinda los conocimientos necesarios para la
autonomia colectiva, la eIaboracion de tecnologias autoctonas y la integra
cion economica de los PVD. Se lee, por ejemplo, en el informe que el enfoque
de la autonomia colectiva dei desarrollo implica eI "desligarse de aquelios
elementos que componen el sistema internacional, en el que no se puede
establecer una relacion equilibrada, y crear vinculos entre paises deI Tercer
Mundo con los cuales se pueda alcanzar una relacion equilibrada " (p. 12).

Una critica radical, interesante, deI concepto de NOE! de 1974 es presentada
por Susan George. Para ésta, junto con la energia y la carrera armamentista,
la alimentacion mundial se ha convertido en unD de los problemas politicos
mayores deI final deI siglo xx: "~Quién produce comida? ~En qué cantidad?
~Quién la consume? ~CuaI es su costo?" Estas preguntas -segun eUa- deter
minaran cada vez mas las reIac.iones sociales y politicas, no solamente denrro
de los paises sino también en el pIano internacional. Su critica esta, entonces,
centrada esencialmeme en el programa integrado de materias primas. Para

2' Cox, op. Cit., p. 283.
26 E. Oteiza, A. Rahman, R. Green y C. Vaitsos, Doc. A/conf. 79/PC/12. )0 de julio de 1977.

Véase también, Enrique Oteiza y Anisur Rahman. Technical cooperatioll amollg Third
World countries and the mternational arder, Third World Forum Occasional Papers, México.
1978. num. il, 71 pp.
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Susan George, suponiendo que los paises desarrollados sean Ilevados, final
mente, a otorgar concesiones en este terreno, se plantean una serie de inte·
rrogantes.27 Estas interrogantes son las siguientes:

- ~CUéiles son las clases sociales de los PVD que se benefician con este
esquema de NOEl?

- Dicho esquema, ~favorecera un desarrollo real de los paises dei Tercer
Mundo?

- ~En qué medida la aceptacion por parte de los paises ricos de ciertas
demandas de los PVD se traduciria en un aumento de la capacidad de los
primeros para dominar y manipular a los segundos?

Susan George plantea, finalmente, esta pregunta que ya es una afirma
cion: "En tanto que los paises desarrollados ahogan las reivindicaciones dei
Tercer Mundo en un exceso de dialogos, conferencias, sesiones especiales,
etc.. ~no se esta poniendo en marcha, subrepticiamente, en los "\'1>, otro NOE(

en el terreno alimentario?"
Para esta autora, "es claro que un NOEI, aun parcial, arrancado de los

paises ricos, se traduciria en ventajas no despreciables para los PVD, 0 al
menos para sus clases dirigentes". Pero, precisa, "los negociadores dei Gru
po de los 77 no parecen conscientes de los inconvenientes que pueden
originar estas conquistas, no mas de 10 que tienen en cuenta, en sus calculos,
la desigualdad social en los paises que se benefician con estos ingresos
suplementarios".

En apoyo de esta ultima afirmacion, Susan George presenta una serie
estadistica que refleja la reparticion de ingresos en los PVD exportadores de
estos "productos fundamentales" (Costa de Marfil, Brasil, Malasia, Republi
ca Dominicana). Dicha reparticion es profundamente desiguaI. Para ella, es
ilusorio esperar de la "teoria de la difusion en cascada" una canalizaci6n de
una parte dei aumento dei ingreso nacional hacia los ingresos mas bajos. En
efecto, "un conocimiento, aun somero, de la historia, demuestra que las
clases superiores no abandonan espontaneamente sus privilegios". Ahora
bien, estas mismas clases exportan sus capitales a Suiza, 0 sea, libran a
consumos ostentatorios mas que a inversiones productivas generadoras de
empleos en su pais.

En segundo lugar, muchos paises densamente poblados dei Tercer Mundo
no estan (0 10 estan muy poco) beneficiados por los acuerdos en curso de
negociacion sobre productos bâsicos (India, Birrnania, Indonesia, Pakistan).
En efecto, los paises que se beneficiaran mas con estos acuerdos son aquellos
para los que los diez productos implicados representan mas dei 70% de las

27 Susan George, Qui bénéficierait du nouvel ordre économique internationat' Comunica·
cillll presl."lIlada a la Confl."rencia IlIlernacional so/m' Eslralegias de Desarrollo Ahernali\lo y d
FIIIUI'O de Asia, Nueva Delhi. marw 11·17 de 1980,
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exportaciones.28 Se trata de Bangladesh, Sri Lanka, Zambia, Zaire, Chi1e,
Uganda, y un punado de pequenos paises coma Isla Mauricio 0 Ruanda.

En estas condiciones -se interroga la autora- se puede preguntar "si el
crecimiento de los ingresos de que disponen Mobutu, Pinochet 0 Amin
Dada es, en realidad, una obligaci6n prioritaria para la comunidad interna
cional".

Estas reservas -nos precisa S. George- no excluyen la necesidad de pre
cios mas justos para las materias primas; pero significan que, en si mismos,
los reajustes de dichos precios no suprimiran los problemas de la pobreza y
deI subdesarrollo. Ella lamenta, por otra parte, que para los l'VO, la indizaci6n
de los precios de las materias primas no esté en la agenda de las negociacio
nes con vistas a un NOE!. En estas condiciones, los "precios mas justos y mas
estables" que los pvo recibiran por sus materias primas no estaran, de ningu
na manera, ligados a los precios de los productos industriales occidentales.
Igualmente, los productos alimenticios bâsicos, coma el trigo 0 el arroz,
tampoco figuran en el calendario de las negociaciones.

Por esto, la ausencia de indizaci6n entre las producciones para la expor
taci6n y las de subsistencia, importadas. continuara amenazando la economia
de paises coma Brasil, Peru, lndia, Egipto, Pakistan, Bangladesh, Malasia,
Senegal e lndonesia (que dependen deI arroz importado).

Para Susan George, los pvo se equivocan al creer que pueden, en el futuro,
contar con precios estables para los productos alimenticios de subsistencia
que importan. Un precio dei trigo elevado es fundamental para los Estados
Unidos si quieren financiar su déficit corriente. Por 10 demas, la demanda nor
teamericana de productos agricolas de los pvo es fija y continuara siéndolo.
Solamente la demanda de productos "suplementarios" (carne, frutas y le
gumbres, aceites) aumenta, en tanto que la demanda de productos comple
mentarios (café, cacao, y todos los productos que no pueden cultivarse en
Estados Unidos) tiene un limite. Ahora bien, los productos suplementarios pro
vienen cada vez mas de los pvo. La cual significa, segun Susan George, que
éstos estan a punto de retomar por cuenta propia la responsabilidad de
alimentar una poblaci6n norteamericana ya encaminada hacia el sobreconsu·
mo, en tanto que sus exportaciones tradicionales ven estancarse la demanda
y, a veces en el casa de ciertos paises, la ven desplomarse de un ano para
otro.

Para la autora, esta significa que los paises consumidores son capaces.
ahora mas que nunca, de arbitrar en tooo momento entre numerosos pvo que
proveen el mismo prooucto. La fijaci6n de margenes mas equitativos de
fluctuaciones de precios de los productos no alcanzara, en si, para garantizar

28 Los diez "productos fundamentales" son: café, té, cacao, azucar, algod6n. yute, caucho,
fibras duras, cobre y esrai'io.



LA PERSPECTIVA DEL TERCER MUNDO 75

al producto la salida de una cantidad dada cada ano. En estas condiciones, la
planificacion deI desarrollo seguirâ siendo un ejercicio "peligroso".

En tercer lugar, agrega, nada prueba que los paises exportadores de mate
rias primas que figuran en el "Programa Integrado hayan medido bien la
flexibilidad deI capitalismo avanzado y su capacidad de adaptacion." Exis
ten hoy en dia, en efecto, productos de sustitucion de muchos de estos
productos fundamentales, mientras que hace diez aiios su existencia pareda
hipotética. La situacion es, desde ahora, casi dramatica en 10 que se refiere al
azucar, pero existen otros ejemplos que la autora cita abundantemente.
En estas condiciones, concluye, aun si los PVD obtienen precios garantizados
y estables para las materias primas, ·"ninguna ley, ni hoy ni maiiana, les
garantizara que puedan vender las mismas cantidades que precedentemen
te". En ningun caso, de todos modos, los paises desarrollados aceptarcin un
sistema que permita efectivamente a los PVD producir cualquier cantidad de
tal 0 cual "producto fundamental", teniendo al mismo tiempo la seguridad
de vender t'sas cantidades a un precio fijado por una autoridad central
cualquiera.

Para Susan George, finalmente, el mayor peligro de una estrategia que
reposa enteramente en el Programa Integrado y en el Fondo Comun, es que
fija a los PVD en el papel que han desempeiiado siempre con respecto a la
division internacional dei trabajo: proveer ciertas materias primas a condi
ciones impuestas por el comprador. "Sociedades enteras, agrega, estarian asi
condenadas a satisfacer las necesidades de otras mas ricas. Los PVD continua
Tian asi desplazando su mano de obra de la produccion alimentaria para su
propio consumo, sin la menor garantia de que los alimentos que deberân
importar les seran vendidos a precios aceptables."

La (mica solucion para Susan George, ya que el precio dei trigo no podrâ
sino aumentar en el futuro, se encontrara el momento en que los paises deI
Sur desarrollen sus intercambios de orden alimentario. Los negociadores de
los PVD reforzarian su posicion frente al centro si hicieran un esfuerzo con
certado para no comprar productos deI Norte, salvo después de haber agota
do todas las posibilidades de abastecerse en el Tercer Mundo.

Una estrategia de esta naturaleza, para ser eficaz, debera ser completada
por "una puesta en orden de las prioridades y de las relaciones sociales en los
PVD mismos". Si el nuevo orden entra parcialmente en los hechos, todo
ingreso adicional que asi se obtenga debera ser afectado, con prioridad, a la
producci6n alimentaria para el mercado interno: si no, los ingresos suple
mentarios obtenidos en las materias primas seran recuperados por los paiSéS
productores de articulos alimenticios bâsicos, entre los cuales esta, en primer
lugar, Estados Unidos.

Una poHtica de este tipo implica que los PVD "operen un cambio radical
en la forma en la que conciben el desarrollo", demasiado a menudo todavia
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sinonimo de industrializacion. La autora muestra que todos los PVD que en el
pasado emplearon una parte ridicula de sus inversiones en la agricultura
sufrieron a continuacion penurias alimenticias (Egipto, Brasil, Afganistân,
Etiopia, Indonesia, Mali, Niger, Senegal, etc.). Para Susan George, en con
clusion: "invertir en la agricultura serâ, no solamente mâs justo, sino tam
bién mâs inteligente: cuando el ingreso de los agricultores se eleva, coma
consecuencia de una mejor productividad, sus gastos estimulan al resta de la
economia. sin hablar dei aprovisionamiento de productos alimenticios, que
se encuentra asi asegurado a mejor precio que recurriendo a las impor
taciones".



V. EL DEBATE EN TORNO AL NOEI: EL ENFOQUE
DEL MATERIALISM6 HISTORIeO

DURANTE mucho tiempo limitado al analisis leninista dei imperialismo' y de
las contradicciones dei capitalismo desarrollado, el campo dei materialismo
historico se amplio mucho después de las diversas tentativas llevadas a cabo
para responder al desafio dei NOEI y para intentar definir, por otra parte,
estrategias de desarrollo mas realistas en favor de los PVD. La literatura recien
te2 en la materia esta centrada en los siguientes puntos:

!Z) papeles respectivos de las fuerzas productivas y de las relaciones de
produccion. Se sabe que un hincapié excesivo en las fuerzas de produccion
desemboca en un puro determinismo tecnologico. Inversamente, el acento
excesivo en las relaciones de produccion puede conducir al voluntarismo
revolucionario, es decir, a la idea de que es imposible remodelar una socie
dad independientemente de su base tecnologica;

b) papeles respectivos de los modos de produccion y de las formaciones
sociales en el pensamiento de Marx; el modo de produccion en un modelo
deductivo que permite analizar las propiedades y la dinamica dei capitalis
mo y las formas precapitalistas. Asi, en El capItal, la formacion social era
un marco que permitia a Marx analizar la interacci6n de las diferentes
formas de producci6n y de las clases sociales dentro de una coyuntura hist6
rica particular, coma fue el caso con el 18 Brumario. Ahora bien, coma
sefiala Cox, la eleccion de los conceptos dentro de la coyuntura hist6rica
presente puede conducir a caminos distintos. Partir dei modo de producci6n
es, de aiguna manera, teorizar en torno al sistema mundial definido como
capitalismo, estando e.J destino de la periferia ligado a una crisis eventual
determinada a partir dei centra. Partir de la formacion social, y particular
mente de la periferia vista como una formacion social, conduce a otros a
explorar la que ellos llaman "las articulaciones de los modos de produc
cion", la interrelacion compleja de las formas capitalistas y no capitalistas
de produccion 0, finalmente, las variedades de formas capitalistas en los
PVD y sus vinculaciones con la economia mundial (Cox, p. 291). De hecho. el

1 Véase Lichlheim. G 1971. Imperjalism. Hammondswonh. IJcnguin, 1971.
2 Se encomrani una bibliograria suslancial cn el arliculo recieme de Gabriel Palma, "Depen.

dency. a formai lheory of undcrdeve!opmcm or a melhodology (or lhe analysis o( connele
situations o( underdevelopment?" World Drodopmtmt. 7-8 de julio-agosto de 1978, vol. VI
uum. 1. pp. 881-925; Gavin (Williams). "hnperialism and deve1opmelll: a crili<Jut·... Il'orlà
DeVt!lopment, 1978. vol. VI, num 1, pp. 925·937; Dan Nabudere. The political economy of
imperiali.ml. TaUlania. Publishillg House. Dar Es Salam. 1977. cap. XX; lan Roxlxnuugh.
Theories of underdrodopment, Macmillan. 1979; y M. Sternberg. "Dependency, imperialism
and the relations of productions", Latin American Perspectives, vol. l, oUm. 1.
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enfoque de la periferia, via la formaci6n socIal, sugiere un sistema mundial
mas complejo, y la existencia de un despliegue de estrategias en el Tercer
Mundo mas amplio de 10 que sugiere el concepto de un modo de produccion
a escala mundial, visto desde el centro.

Esta clasificacion puede parecer arbitraria -y seguramente 10 es un poco
pero es indiscutible que estas dos grandes tendencias se encuentran en el
enfoque marxista. La primera pone el acento en la primada de las fuerzas
productivas, razona en términos de un modo de producci6n capitalista
universal, y desemboca, asi, en una perfecta teorizacion.

La otra presta atencion a la diversidad de las relaciones de produccion
existentes en las formaciones sociales periféricas, y adopta un enfoque histo
rico mas concreto, 10 cual no excluye que se puedan encontrar, en la practi
ca, diversas combinaciones de estas dos variantes marxistas.

La ventaja de este enfoque, con relacion a los precedentes, es que el punto
de partida dei analisis son la produccion y su organizacion. Este papel
mayor de la produccion es presentido, sobre todo, por algunos intelectuales
dei Foro dei Tercer Mundo. Se encuentra, por ejemplo, en la obra ya cita
da de Mahbub ul Haq este pasaje, bien marxista, mas a guisa de conclusion
que coma elemento primero de analisis:

Una vez que la producci6n ha sido organizada coma para dejar una gran
cantidad de gente sin empleo, re~ulta casi imposible redistribuir ingresos a aque
lIos que ni siquiera participan en el circuito de la producci6n. Actualmente
tenemos una mas clara visi6n de la evoluci6n de las instituciones dei capitalismo
moderno y de su control dei proceso de decisi6n politica, de aqui que seamos mas
conscientes dei hecbo de que el esquema de organizaci6n de la producci6n dicta,
por si mismo, un esquema de consumo y distribuci6n que es politicamente muy
dificil de cambiar ... ya bemos estudiado un cierto numero de casos que muestran
cuan ilusorio era esperar que los frutos dei crecimiento pudieran ser redistribui
dos sin reorganizar primero el esquema de producci6n e inversi6n (pp. 33 Y34).

La corriente marxista esta representada por una miriada de sectores e
individuos, y no constituye, propiamente hablando, un grupo estructurado
coma en los casos precedentes. En general, los seguidores de este enfoque no
estan comprometidos de ninguna manera en las grandes negociaciones eco
nomicas internacionales. Samir Amin participa a la vez-en la corriente dei
Foro dei Tercer Mundo y en ésta.

Ademas de Samir Amin, unD de los puntales dei enfoque marxista deI
desarrollo es A. Gunder Frank, que pone el acento en el sistema capitalista
mundial donde el desarrollo en el centro engendra el subdesarrollo en la
periferia, tesis retomada, con mas refinamiento, por Emmanuel Wallestein.'

5 Véase entre otros, "Dependance in an interdependent world: the Iimited possibilities of a
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El concepto de internacionalizacion de capital, desarrollado en Francia
por Christian Palloix, esta proximo a la tesis de Frank y Wallenstein, puesto
que postula, como ésta, la existencia de un modo de-producci6n capitalista
global umficador. Pero Palloix rechaza la polaridad centro.periferia con
sus implicaciones, seiialando que la revolucion vendra del Tercer Mundo.4

Entre los que se inclinan por la existencia de un modo de produccion
capitalista dominante, articulado con otros modos no capitalistas, en lugar
de un gigantesco modo de produccion capitalista, se encuentra P. P. Rey.5

Cualesquiera que sean las divergencias que le oponen los grupos 0 los
individuos, la figura clave del enfaque marxista deI desarrollo es la de Paul
Baran. Éste insiste, desde los aiios cincuenta, en el hecho de que el desarrollo
era inevitablemente un proceso revolucionario y no evolucionista, y que
sean cuales fueren las ilusiones deI partnership, hay y habra siempre pro
fundos conflictos de intereses entre el capitalismo occidental yel progreso de
los PVD. El desarrollo de Occidente se hizo a costa de los PVD, y la unica
solucion para esto ultimo es rechazar el capitalismo y reemplazarlo por
el socialismo. Con su equipo de la "Monthly Review", y P. Sweezy, Paul
Baran alienta el desarrollo de las implicaciones de su analisis del subdesa
rrollo.6

Una gran parte de las contribuciones neomarxistas posteriores al analisis
del desarrollo debe bastante a esta corriente pionera.7

EL ENFOQUE PERIF~RICO

El interrogante central deI enfoque marxista deI desarrollo consiste en saber
como Püder transformar el sistema mundial. Las respuestas divergen, de amer
do a que el punto de partida deI analisis se situe en la periferia 0 en el centro.

La perspectiva de Samir Amin

Para Samir Amin, los esfuerzos desplegados hoy en dia por las burguesias
periféricas para promover la industrializacion de los PVD no pueden con-

transformation within the capitalist world economy", African Studies Review, abril de 1974,
vol. XVII, num. I. pp. 1-26.

4 C. Palloix, Travail et production, Paris, Maspero, 1978.
> Aiden Foster-Carter, "The modes o[ production controversy", New Left Review, 107,

enero-febrero, 1978, pp. 47-77, Y P. P. Rey, Les alliances de classes, Paris, Maspero, 1971.
6 Paul Baran, The political economy of growth: Nueva York, 1957. Monthly Review Press.
7 Para mayores detalles l,éanse R. I. Rhodes, Imperialism and under-development: a reader,

Nueva York, Momh/y Review Press, y Aiden Fosler-Carler. "Neomarxisl approaches to deve-
loplnent and under·developmem", Sociology and IJevelopment, editado por Emmanuel de
Kadf y Gavin Williams, Tavistock Publication, 1974, pp. 67-105.
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ducir sino a una nueva fase del imperialismo fundada en la exportacion por
parte de la periferia, de productos manufacturados baratos.8 Para Samir
Amin, no puede ser de otra manera puesta que los puntos cruciales son la
division internacional desigual del trabajo y el intercambio desigual. De
muestra que en estas condiciones la nueva division deI trabajo perpetuara y
agravarâ este intercambio desigua1.9 Esta division desigual deI trabajo per
petuarâ, ademâs, el perfil distorsionado de la demanda en las economias
periféricas, en detrimento deI consumo masivo, coma en la etapa anterior.
De esta suerte, el desarrollo deI sistema mundial seguirâ siendo fundamen
talmente desigual. La demanda exterior continuarâ siendo la principal fuer
za motriz de este tipo de desarrollo, siempre dependiente.

Samir Amin seiiala que, dentro de este contexto de dependencia renovada,
el retraso de la agricultura continuarâ. Los proyectos en este terreno conti
nuarân siendo, en el mejor de los casos, inferiores a los que se registrarân en
el sector tradicional y en el nuevo sector de la exportacion, asî coma en el sec
tor orientado hacia la satisfaccion de la demanda interna de bienes de
consumo de lujo, pueSlO que estos sectores se beneficiarân con transferencias
masivas de lecnologîas avanzadas provenientes de los PD.

En estas condiciones, nota Samir Amin, el objetivo de self reliance, que
acompafia la demanda de esta nueva division internacional deI trabajo, es
un vota piadoso, sin "significacion real". En las condiciones actuales, el
objetivo de self-reliant development no significa nada mâs que "la justifi
cacion ideologica de las demandas (imposibles) de que un desarrollo par
etapas proKresivas dentro deI sistema mundial (inequitativo) de la division
deI trabajo, deba conducir a la independencia econ6mica".lo

En 10 que se refiere al segundo objetivo (el objetivo de collective self
reliance), Samir Amin seiiala que toma un sentido particular dentro del
contexto. La primera etapa del imperialismo no implico ninguna coopera
cion entre paîses y regiones de la periferia. Orientadas hacia la exportacion y
con una industrializaci6n limitada al mercado local, las economîas de la
periferia no tenîan nada para intercambiar entre ellas ... excepto la lucha

8 Samir Amin. "Self relianœ and the new international economic order". Monthly Review, 29.
3. j ulio-agoslO de 1977. pp. 1 Y 2.

9 La idea bâsica dei aulOr es que existe una diferencia fundamental entre el modela de
acumulacion aUlonoma caracteristica dei centro y el modelo dei sistema capitalista periférico.
la cuaJ excluye toda teoria lineal de los "estadios de desarrollo, asi como también la perspectiva
de un capitalismo autonomo en la periferia". De alli la necesidad de una ruptura en favor dei
soclalismo. DenlTo de este contexto. el movimiento de liberacion nacional constituye para S.
Amin un momento de la transformacion socialista dei mundo y no una simple etapa deI
desarrollo dei capitalismo a escala mundial.

10 Samir Amin, Sorne thoughts on self-reliant developrnent, collective self reliance and the
NIEO, United Nations, African Institute for Economic Development and Planning, Dakar.
noviembre de 1976, doc. R/2773, pp. 16 Y 17.
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comun por la revalorizacion de sus exportaciones de prOOuctos basicos. a
través de las asociaciones de productores. Los paises de la periferia no tienen
grandes posibilidades de cooperacion en ta tercera fase de la division deI
trabajo internacional, puesto que el estimulante a esta segunda ola de indus·
trializacion solo podra venir de las economias deI centro. Ademas, ciertos
PVD estan mejor situados que otros para sacar parùdo de esta division dei
trabajo. Samir Amin agrega que aquellos que disponen de un potencial
economico cierto (recursos naturales abundantes, grade de proletarizacion
mas acusado, etc.) y de un sistema politico solido (legiùmacion dei poderde
la débil burguesia local, potencial militar) pueden progresar mas rapida
mente en el camino de esta nueva dependencia, si disponen ademas de los
mercados de los paises menos desarrollados y si tienen acceso directamente, y
a bajo costo, a sus recursos de materias primas y de prOOuctos elementales.
La oferta publica de compras (oPe) lanzada al granero sudanés por ciertos
paises arabes exportadores de pelroleo se sitûa, para Samir Amin, dentro de
esta perspectiva. ll

Un self-reliant development rentable no puede ser, para Samir Amin,
otro que el deI pueblo, puesto que el desarrollo propulsado por eI exterior,
en todas las fases de la evolucion deI sistema imperialista, beneficia efecùva
mente salo a las clases dominantes aliadas de los monopolios. Inversamente,
un desarrollo "popular" no puede ser sino "nacional" y "autonomo". Para
responder ante tOOo a los intereses de las masas, la industrializacion debe
tener por objetivo el mejoramiento de la prOOuctividad rural. Ademas es
preciso, para responder a las necesidades de las masas urbanas, renunciar a
la prOOuccion de lujo para eI mercado local y para la exportacion, puesto que
ambas descansan en la reprOOuccion de una fuerza de trabajo barata.

El parrafo siguiente, dei mismo autor, retoma claramente todos estos
puntos:

Es necesario un desarrollo·autosuficiente que sea genuino: el de la gente, porque
el desarrollo impulsado desde afuera a todo 10 largo de la evolucion deI sistema
imperialista efectivamente beneficia a las clases privilegiadas dominantes, que se
aHan con los monopolios. Al mismo tiempo y con un corolario, un desarrollo
popular solo puede ser nacional y autosuficiente. Para poder servir a la masa deI
campesinado, la industrializacion' debe en primer lugar concentrarse en el mejo
ramiento de la productividad rural. Igualmente, para poder servir a las masas
urbanas, es necesario dejar de lado la produccion de articulos suntuarios Par.l el
mercado local y para la exportacion, dado que ambas estan basadas en la repro
duccion de una fuerza laboral de bajo costo (p. 20).

Il Samir Amin. Sorne thoughts ••. op. cit., p. 18. Para mas detalles sobre este tipo de·opera
ci6n, véase nuestro trabajo, L'OPEP. Passé, présent et perspectives: éléments pour une ~cono

mie politique des économies rentieres. Econômica. Paris/ol'lI. Arge1, 1979. capiLUlos VII a X.
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Dentro de este contexto, Samir Amin sefiala, ademas, que si bien la
autarquia no es sinonimo de self-reliant development, puede serlo en
ciertas circunstancias historicas. Los costos suplementarios de la au
tarquia son reales, pero, dentro de una division internacional deI trabajo
desigual, la teoria de la ventaja comparariva pierde su razon de ser.

Samir Amin propone, en consecuencia, a los "Estados liberados" deI
Tercer Mundo, una accion colectiva en dos direcciones:

La primera es la de la asistencia mutua. Los PVD ricos en recursos na
turales, que son generalmente explotados solamente en beneficio de los
PD, podrian intercambiar entre ellos los recursos propios que sean utiles
a los proyectos nacionales de desarrollo autonomo. Los acuerdos de asisten
cia mutua (acuerdos comerciales y de pagos multilaterales) permitirian a los
"Estados liberados" dei Tercer Mundo causar un corto circuito a los paises desa
rrollados deI centro que tienen la mana puesta sobre los mercados de materias
primas. Ademas, los intercambios de tecnologia pueden aœlerar el desarro
lIo de técnicas de produccion apropiadas, ya que los problemas que los PVD

tienen para resolver son, en general, parecidos. Este ripo de cooperacion,
para Samir Amin, es diferente de la imaginada dentro deI contexto neoimpe
rialista. No se trata nada mas de discutir de "mercados comunes", que no
hacen sino reproducir y agravar las desigualdades deI desaJ;T01Io,12 se trata de
definir una cooperacion al servicio de un desarrollo nacional autonomo.

La segunda direccion de accion colectiva apunta a modificar la division
internacional deI trabajo entre PD y PVD, con vista a reducir la desigualdad y
no a renovar el orden actual sin esta reduccion. Una estrategia de desarrollo
autonomo supone que los PVD vayan mas alla de la confrontaci6n con los
paises consumidores, en 10 que respecta al monopolio de éstos sobre sus
materias primas; exige, en efecto -en una primera etapa- el control nacio
nal sobre la explotacion de estos recursos naturales, 10 cual implica no
solamente la nacionalizaci6n formaI de esta explotaci6p, sino también, y
sobre todo, la "regulaci6n de los flujos de exportaci6n y la reducci6n de los
flujos de importaci6n requeridos por la estrategia interna de desarrollo
aut6nomo". Ahora bien, en la actualidad la estrategia es inversa: las expor
taciones son, en primer lugar, lanzadas al maximo (en funci6n de la unica
demanda de los centros), y no es sino después cuando se discute la afectaci6n
de los ingresos de exportaci6n. La divisi6n internacional desigual deI traba
jo @stâ fundada en esta estrategia. Para Samir Amin, reducir la desigualdad
en esta division internacional deI trabajo es, ante todo, reducir los flujos de
materias primas exportadas (p. 24).u Una politica taI-es cIaro- es inacep-

12 La evidencia es, hoy en dia, flagrante en 10 que respecta a este punto. Véase Constantine
V. Vaitsos, "Crisis in regional economic cooperation and imegration among developing
coumries: a survey" , WOTld Deuelopment, jùnio de 1978, vol. VI, pp. 719-771.

IS Esta conclusi6n parece de gran aClualidad en 10 que respecta a los paises exportadores de
petroleo. NosolTOS hemos propugnado una programacion de las exportaciones de petroleo -en
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table para los PD que han hecho dei acceso garantizado a las materias primas
dei Tercer Mundo su caballo de batalla. Samir Amin seiiala, con justeza. que
una politica de regulacion tal de las exportaciones tendrla por resultado el
llevar a los paises dei centro a modificar, en consecuencia, sus estructuras
con el fin de ajustar sus economias a una division internacional dei trabajo
menos desigual. No es sino en este estadio. concluye Samir Amin, cuando se
podra comenzar a hablar de un verdadero NOEI y no mas de una forma nueva
de division internacional desigual dei trabajo.

Este pasaje dei modelo de desarrollo subdesarrollado dependiente al mo
delo de desarrollo real autonomo y autocentrado, constituye para Samir
Amin el "contenido esencial de la problematica de transici6n". El autor
seiiala que "la integracion de los paises convertidos en subdesarrollados
dentro dei sistema mundial genera una contradiccion especifica de este siste
ma, que tiende a hacerse su contradiccion principal: por un lado. ha creado
las condiciones objetivas de una necesidad de desarrollo sentida como tal
por los paises de la periferia, pero por otra parte ha cerrado para estos paises
la via de un desarrollo capitalista acabado, que ha sido la respuesta hist6rica
al problema de la acumulaci6n, condici6n previa dei socialismo".14

La via dei desarrollo tomada en el pasado por los paises desarrollados -y
entre ellos la URSS- esta cerrada a los PVD por el hecho mismo -segun el
autor- "dei desarrollo ya avanzado de los procesos de marginalizaci6n y de
la separacion considerable y en aumento entre la tecnologia moderna puesta
en marcha por el capital dominante y la exigencia de un mejoramiento
inmediato dei porvenir de las masas .....

Mas concretamente, Samir Amin estima que la periferia esta obligada a
revisar radicalmente el modelo capitalista de asignacion de recursos, "como
consecuencia de los desequilibrios especificos que ha engendrado su integra
ci6n coma periferia dentro dei sistema mundial (los que se traducen en
marginalizaci6n). Esta obligada a rechazar las reglas de la rentabilidad. En
efecto, las opciones fundadas en la rentabilidad dentro de la estructura de
precios relativos que impone la integracion al sistema mundial, mantienen y
reproducen el modelo de distribucion desigual creciente de los ingresos (la
marginalizaci6n, por 10 tanto), que a su vez encierra al modelo periférico
de distribuci6n de recursos".

El "encauzamiento dei proœso de asignaci6n de recursos debe, por 10
tanto, hacerse fuera dei mercado, mediante una aprehensi6n directa de la ex
presi6n de las necesidades (necesidades de nutrici6n, de habitaci6n, de edu-

nuesua obra citada sobre la OPEP- que no tiene solamente en cuenta las neœsidades de la
economia mundia"1, sino que tiene presentes también los intereses vitales a largo plazo de los
pa/ses productores.

14 Samir Amir, Le mod~le théorique d'accumulation et de développe~nt dans le monde con
temporain: la problématique de transition, copia mimeogrâfica.
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caci6n y de cultura)". "Todos los problemas técnicos de la estrategia de
transici6n", prosigue el autor, "deben ser examinados de nuevo bajo este
angulo fundamental (y particularmente los rubros: agricultura~industria,

industrias ligeras -industrias basicas, métodos con fuerte contenido de mana
de obra- métodos de capital intensivo. etc.)". Se trata, para Samir Amin, de
combinar las instalaciones mas modernas con mejoramientos inmediatos en el
sector "pobre". De esta manera, seran liberadas las fuerzas productivas, las
iniciativas de invenci6n y movilizadas las masas. Esta movilizaci6n exige, se
gun el autor, las "formas especificas de una real democracia en todos los
niveles" (pueblo, regi6n, Estado). Dentro de este contexto, las estrategias
concretas de la transici6n aparecen ante toda coma estrategias de seLfreliance
aprehendidas a diversos niveles (pueblo, regi6n, Estado, grupos de Estados).
Del nivel de madurez de las condiciones a1canzado dependera el caracter mas
o menos elemental de las estrategias concretas de transici6n. El ejemplo de
Vietnam muestra claramente, para el autor, que aun "en un pequeiio pais,
una estrategia de seLf reLiance puede ser un primer estadio, eficaz, de
transici6n".

Pero para Samir Amin existen otros ejemplos a seguir. Asi seiiala que en
Cambodia acaba de producirse "una revoluci6n socialista, respecto de la que
reina el silencio (... ) porque esta revoluci6n, una vez mas, ha desmentido a
las ciencias aceptadas. En efecto, se ha desarroIIado en un pais situado entre los
mas 'retrasados' deI sistema capitalista (. , ,), en un pais practicamente sin
clase obrera: se apoder6 de ciudades en descomposici6n, e inmediatamente
después ha cerrado casi completamente el pais a toda influencia exterior; se
procedi6 a una desurbanizaci6n rapida (, . ,). Para nosotros la leccion de
Cambodia es absolutamente esencial, pues se desarroIIo en un pais cuyas
estructuras y situacÎon recuerdan mucho las de mitad de los pai'ses afrÎca
nos y de algunas regiones de Asia".15

Para Samir Amin, la estrategia IIamada "del NOE'" ha quebrado, pues la
mayoria de los PVD se ha alineado, de hecho, a la estrategia deI redespliegue
puesto en marcha por las sociedades transnacionales, en lugar de favorecer
una division internacional deI trabajo, mas titil a una real "construccion
autocentrada", En los hechos, seiiala Samir Amin, aparece que los nuevos
centros que emergen son los paises comunistas (Europa Central, URSS,
China, etc.) y no los PVD. En efecto, solo los primeros "estan en posicion,
habiendo IIenado las condiciones de una construccion nacional anterior, de
entrar en la division internacional deI trabajo en un pie de igualdad".

15 Samir Amin, "La transition et la constrllclÎon du socialisme: la leçon de Cambodge", en
L'Imperialisme et le développement illél{al, Editions de Minuit, enero-marzo 1980. t. XXI,
num. 81, pp. 41-61.



EL ENFOQUE DEL MATERIALI5MO HI5TORICO

EL ENFOQUE DEL MODO DE PRODUCCION GWBAL

85

Un enloque distinto es brindado por Arghiri Emmanuel,16 quien pone el
aœntq en la primada de las luerzas productivas y cuya obra esta asociada a la
nocion de intercambio desigual fundado en las dilerencias de costa dei
trabajo entre. el centro y la periferia.

La perspectiva de Emmanuel: la importancia de los precios

En el arlÎculo consagrado a las "Sociedades multinacionales y la desigual
dad dei desarrollo", Arghiri Emmanuel rechaza la tesis dependentista dei
subdesarrollo, y partîcularmente la afirmacion de Gunder Frank para quien
el surgimiento dei subdesarrollo es un efecto dei capitalismo. Emmanuel
observa que si se clasifican los paises por orden decreciente de volumen de
capital recibido y, en seguida, por orden decreciente de PNB por habitante, las
dos series coinciden. De suerte que, para Emmanuel, "no existe ninguna
reIacion causal entre el capital extranjero y el subdesarrollo", en cuyo caso,
agrega, no hay razon para incriminar a las firmas multinacionales por las
dificultades de la periferia. El callejon en que se encuentran estas paises
proviene, en realidad, de la ausencia dei capital internacional. Emmanuel
es muy escéptico en 10 que se refiere al "desarrollo autocentrado" y a las
"tecnologias apropiadas". Para él una tecnologia apropiada para los paises
pobres no puede ser mas que "una tecnologia pobre ... una tecnologia-anti
desarrollo". Esto se debe a que el capitalismo es también un sistema social,
con un papel hist6rko preciso, que hace que no haya producido solamente
gadgets y contaminaci6n, sinD también la prolongaci6n de la esperanza de
vida de 40 a 70 aiios y la generalizaci6n de la alfabetizaci6n. lEs necesario,
entonces, alcanzar la edilicaci6n de una base industrial s6lida para pasar a la
fase dei socialismo? Emmanuel piensa que, con excepeion de ciertos paises,
el capitalismo no puede asegurar el desarrollo y que conviene, entonces,
"saltar" (skip) esta fase capitalista, sm otras precisiones por parte dei autor.

Para Emmanuel, "el verdadero objeto, en primero y ultimo analisis,17 dei
debate Norte-Sur, es necesariamente el intercambio y sus desigualdades".

En efecto, seg6n el autor, "la producdon de riquezas esta en funcion de la
cantidad de utiles y de materia gris con la que los brazos humanos son
'asistidos' en el trabajo productivo". Nosotros nacemos, todos por igual,

16 Arghiri Emmanuel, "The multinational corporations and inequality of development",
International Social Science Journal, XXVIII, 4, 1976, pp. 754-772, y Technologie appropiée:
mirage ou realité, 1980, por aparecer en Presses Universitaires de France.

17 Arghiri Emmanuel, "Le prix rémunérateur: épilogue a l'échange inégal", Revue du
Tiers-Monde, t. XXI, enero-marzo de 1980, num. 81, pp. 21-~9.
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desnudos e incultos. Pasamos todos, por otra parte, por una edad de piedra.
èCOmo es posible -se pregunta Emmanuel- que en un mundo que es uno,
coexistan salarios que van de 8 000 a 200 d6Iares por ano y esperanzas de vida
y tasas de alfahetizaci6n diferentes? Para explicar este fen6meno, Emmanuel
rechaza dos de los tres escenarios posibles, a saher: una historia cultural
diferencial y el impacto acumulado de una dotaci6n desigual de recursos
naturales. Retiene un tercer escenario: la existencia de reglas de juego parù
culares en las relaciones internacionales, reglas que engendran una transfe
rencia unilateral de riquezas. Por eso, "el objeto dei debate Norte-Sur no es,
en ningùn caso, un problema técnico, sino contencioso, cuya existencia ha
sido reconocida ( ... ) por todas las partes, sea cual fuere la importancia que
tengan, por otra parte, sus divergencias respecto deI fondo".18

El autor se interroga, a continuaci6n, respecto de la naturaleza deI meca
nismo por el ruaI se efectUa esta transferencia de riquezas, asi coma también
respecto de la forma que reviste. Para él, la sola forma posible materializable
es' aquella de bienes y servicios ya que, si se hace abstracci6n del mal uso
directo, los bienes· y los servicios son mercaderias que se intercambian. Em
manuel concluye "que para que haya, entonces, transferencia unilateral, es
necesario que haya desigualdad en los intercambios y que esta desigualdad
sea explicita, es decir que implique los volumenes tales coma son valoriza
dos en las balanzas comerciales a los precios existentes, 0 implicita, vale
decir, disimulada en la estruetura misma de los preàos".19 Para Emmanuel, el
sistema existente de formaci6n de precios en el mercado mundial represema
el vehiculo de la expoliaci6n. Por eso -segun él- el precio mundial consti·
tuye hoy en dia "la apuesta principal" 0 "exclusiva", en ultimo recurso, de
la discusi6n Norte-Sur.

Conviene entonces interrogarse, precisa el autor, con respecto a 10 que
encubre el concepto de "precio remunerador" avanzado en numerosas confe
rencias internaeionales por los PVD. iRemunerador de quién, de qué, a qué
tasa? Para Emmanuel, el precio remunerador no puede implicar "mas que la
remuneraci6n de los factores utilizados para la producci6n de un lote de
mercaderias exportadas, y a una tasa que seria igual, por categoria de factor,
a la practicada por su contraparte para producir las mercaderias entregadas
en intercambio".20 Si esto es. asi, la introducci6n por parte de los PVD deI
concepto de precio remunerador es un acontecimiemo de gran envergadura,
puesto que es el unico que "procura un contenido real al NOEl". Se trata,

18 Op. cit., p. 25.
\g op. cit., p. 25.
20 op. cit., p. 25. El autor precisa que, en estas condiciones, este precio remunerador no diriere

en nada deI patr6n de "intercambio igual". que puede ser ronsiderado romo el "punto en el
que los términos faetoriales dobles deI intercambio son iguales a la unidad, si existe paralela
mente a un mercado internacional concurrencial de bienes, un mercado idéntico de ractores".
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entonces, de reemplazar un orden de cosas por otto, va que el viejo orden
excluia por definicion una nocion de esta naturaleza. El dato era el precio, el
verdadero precio formado con base en el mercado internacional de bienes
finales. Este precio determinaba, hacia arriba, la demanda que derivaba de
los factores de produccion respectivos Vcomo consecuencia de sus remunera
ciones (teniendo en cuenta sus productividades marginales Vsus escaseces
relativas). El mercado, imparcial, acordaba entonces, a cada uno, 10 que
le correspondia. Con el nuevo orden, se pasa del principio de aquello que el
mercado puede asignar a los factores, al principio opuesto, que consiste en
determinar aquello que los factores tienen "d.erecho" a obtener. En el viejo
orden, la ultima norma era aquella de los gastos V las necesidades de los
consumidores; llevar el intercambio efectivo a un precio' "normal" no se
concibe. Ahora bien, la aprehension de las relaciones economicas interna
cionales continua ejerciéndose dentro del marco de la hip6tesis de mercados
de factores tan fluidos como los mercados de productos. Hip6tesis que per
mite afirmar que son los precios de los productos los que determinan los
ingresos de sus productores Vno a la inversa. Puesto que para Emmanuel no
existen mercados de factores -V especialmente el mercado de trabajo
semejantes. En todas partes el salario ha sido Ves un precio administrado,
institucional y en sus or{genes ex6geno V, para decirlo todo, poUtico (10
mismo pasa con factores como los impuestos indirectos 0 las rentas). Emma
nuel saca entonces una conclusion fundamental de esta observacion.

Si se admite que las variables nacionales de distribucion dei ingreso son
tan autonomas Vrigidas como las condiciones técnicas de la produccion, no
son mas los precios de los productos los que determinan los ingresos de los
productores, sino los ingresos de estos ultimos los que determinan los precios
de los productos.21

El autor precisa, finalmente, que la referencia a la norma de una remune
racion igual de factores no implica, per se, que la remuneracion deba ser
efectivamente igualada en todo el mundo, sino que los términos del inter
cambio deben ser fijos en funcion de esta igualdad, dejando libre a cada pais
de remunerar, como éllo entiende, la hora de trabajo de una categoria profe
sional particular. Pero 10 que puede hacer un acuerdo internacional (tipo
Norte-Sur), es asegurar que la diferencia, con respecto a la remuneracion
brindada por cualquier otto pais, quede efectivamente dentro del pais invo
lucrado.

Emmanuel se interesa, a continuacion, en el segundo vocablo a menudo
unido al concepto de precio remunerador, que es la nocion de "precio
equitativo para el consumidor". Este concepto ttaduce la creencia en ut.!a

21 Para mavores detalles véase, A. Emmanuel, E. Somaini, L. Boggio y M. Salvati, Un débat
sur l'échange inégal: salaires, sous-dévelopPement, impérialisme, F. Maspero, Paris, 1975,
pp. 511·109.
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elasticidad de la demanda incompatible con ciertos niveles de precios: esta
permite al autor cuestionar la existencia de elasticidades especificas de la
demanda desfavorables a los productos primarios y que, per se, interpon
drian un obstaculo a un aumento autonomo de las remuneraciones de facto
ces. Para Emmanuel, todos los elementos.estadisticos de que disponemos
convergen hacia una elasticidad precio de la demanda "netamente infe
rior" a la unidad.22 Esta tesis pesimista olvida ademas, segun Emmanuel, el
efecto adicional sobre el consumo de los productores consecutivo a un au
mento de sus ingresos, dentro de un amplio frente que conduciria un NOE!.

Desde esta perspectiva -afirma Emmanuel- la nocion de paises consumi·
dores "se desvanece". El mundo entero se vuelve consumidor, y entonces "el
problema de la humanidad, bajo eI reino det NOEl, no sera mas el de encon
trar consumidores para el petroleo, el cobre, el café y el cacao, vueltos dema
siado caros, sino de hallar suficientes petroleo, cobre, café y cacao para
continuar sirviendo a los consumidores no productores, cuando eI aumento
de los precios habra permitido, precisamente, a sus productores, guardar
una parte para si mismos.

"La consecuencia es, para Emmanuel, que el corolario de un desarrollo
deI Tercer Mundo sera menos una expansi6n de su comercio con el resta dei
mundo que una expansi6n de aqueI que se efectue entre sus miembros",
coma ha pasado, por otra parte, con los paises con altos salarios. Mas alla de
cierto limite de crecimiento, el comercio dei Tercer Mundo sufrira, necesa
riamente, una transformaci6n cualitativa, puesto que una parte decreciente
dei ingreso adicional de los individuos ira al consumo de productos tradicio
nales. Emmanuel nota que la relaci6n observable entre el desarrollo y la
industrializaci6n no se explica por un dinamismo 0 una rentabi lidad mayo
res de los productos industriales, con relaci6n a los productos de base, sino
simplemente por el hecho de que el bienestar creciente de las poblaciones va
acompafiado de un crecimiento deI numero de esos productos industriales
en eI espectro dei consumo medio. Se desprende que si la industrializaci6n es
efectivamente, al menos en la practica, un indice deI desarrollo, la parte de
los productos industriales dentro de las exportaciones no 10 es ni en la teoria
ni en la practica.

El crecimiento de la parte reIativa de los productos industriales dentro de
aquello que es intercambiado con el exterior no es, para Emmanuel, venta
joso, salvo en funciôn de los términos de este intercambio. Para él, en
definitiva, el problema de la division dei trabajo y del arbitraje de las espe·
cializaciones se reduce, en ultimo analisis, a un problema de precios. Enton
ces, es fundamental saber si el precio mundial se forma con anterioridad a

22 El autor cita elasticidades inferiores a 0.5 para el café. el azucar, el cacao, el plomo. las
fibras duras. el mineraI de manganeso, la pimiema negra, etc. Op. cit., p. 28.
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los parametrus deI desarrollo socioecon6mico deI pais productor y de sus
condiciones nacionales de reparto, 0 si depende él mismo de estas condido
nes. Si, en efecto, el precio constituye una informaci6n primaria, el acento
esta fatalmente, puesto en las estrategias de desarroIIo con rentabilidad in
trinseca para cada especializaci6n y para cada estadio de elaboraci6n de una
materia; puesto que se esta alli en presencia de una ilusi6n, afirma Emma
nuel, ya que se toma por una constante 10 que es, justamente, la variable
dependiente. En efecto, afirma, si el aluminio yale 1000 d6lares, y si la
transformaci6n brinda un valor agregado de BOO y un valor agregado por
activo de 50 0 60, es justamente porque los paises donde esta etapa de
transformaci6n se encuentra implantada son paises desarroIIados y, por
esto, dicha etapa se encuentra gravada por remuneraciones de factores a
tarifa de los paises desarrollados. En consecuenda, conduye Emmanuel,
un PVD dado puede beneficiarse con este estado de cosas e implantar esa etapa
de transformaci6n. Pero el dia en que esa etapa de transformaci6n se genera
lice en los PVD, no producira mas un valor agregado de 800 d6lares por
tonelada, sÎno tal vez de 200, y la tonelada de aluminio -a igualdad de
situaci6n- no valdra mas 1000 d6lares sino 500 0 600. Emmanuel nota que
esto fue 10 que sucedi6 con los textiles, la confecci6n, los astiIIeros navales y
los pequeiios aparatos electr6nicos, y 10 que esta a puntode pasar con la
sidérurgia.

Sacando consecuencias de 10 antedicho, Emmanuel afirma: "Cada vez, se
vuelve a cuestionar el modelo de la divisi6n intemacional deI trabajo exis
tente. Antes, era el pacto colonial (... ). Ésta era la fuente de todos los males.
Se citaba con horror el ejemplo de Cuba, que se veia obligada a expedir
sus tomates enfrente, a Florida (... ), para recibir después el jugo envasado
en las fabricas estadounidenses. La sustituci6n de importaci6n viene a
cambiar todo esto. La manufactura se instala en el Tercer Mundo tal coma
se desea. En lugar de importar, se produce el jugo en el lugar. Se percibe
entonces que nada ha cambiado: ni la mas minima fracci6n de la distancia
entre paises desarroIIados y P\,D es superada. Entonces-, se cambia de hombro
al fusil; no es cualquier industria la que nos hara ralta, es la industria de bie
nes de producci6n. Algunos paises comienzan a instalarla. Igual decepci6n.
Después, se dice que es de la sustituci6n de importadones de donde vienen
los males. Habra que producir bienes industriales no solamente para el
consumo nacional, final 0 intermedio, sino para exportat. Uno se lanza.
1Pero, nol Uno descubre que los paises desarroIIados son demasiado astutos.
Guardan para ellos los sectores de alta tecnificaci6n y no mandan a ultramar
mas que los sectores atrasados con alto coeficiente de mana de obra. Y IIega
la multinacionaI. Instala fabricas orientadas hacia la exportaci6n, provistas
de todas las tecnologias e intensidades de capital deseables; Ino se contenta
uno siquiera con transformar las materias primas locales, se transforman los
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inputs importados! El modelo Cuba-Florida es exactamente invertido.'Es
Florida la que se consagra ahora a la produccion dei producto no acabado
(, , ,) y 10 expide a Cuba (, .. ). Se comienza entonces a reprochar a las
multinacionales exactamente aquello que se habia deseado: la extraversion,
la temolo~ia compleja, la intensidad de capital."

Después de haber recorrido todas las combinaciones posibles de Division
Internacional deI Trabajo y decretado que es dependiente en ciertos casos
(transformacion en el extranjero dei tomate en jugo 0 deI aluminio en cace
rolas) e independiente en otros (cuando unD transforma su acero en barcos 0

sus fibras sintéticas en vestimentas), los PVD deberan finalmente "dejar
caer esta ilusion de sectores intrinsecamente mas dinamicos 0 mas desarro
llados que otros, 0 de plazas intrinsecamente dominantes 0 dominadas, .y
reconocer, finalmente, que todo es cuestion de precio". De donde se despren
de, entonces, ese consejo final de Emmanuel a los PVD, respecto de 10 que
deberia ser su posicion frente a los paises deI centro:

Ustedes no quieren que implantemos la siderurgia (u otra industria, seglin sea el
casa) en nuestro territorio, porque -dicen ustedes- ya existe una capacidad de
produccion excesiva en vuestro territorio y, desde el punto de vista dei mundo en
su conjumo, es absurdo e irracional instalar nuevas unidades que se superpon
drian a aquellas que ya existen. IEsto no tiene semidol Paguennos nuestro mine
raI de hierro (0 cualquier otra materia bruta, seglin el casa) a un precio que nos
permita remunerar nuestros factores a la misma tasa de los de ustedes, y nosotros
les cedemos voluntariamente su transformacion en acero (0 cualquier otra cosa,
seglin el casa), la cual no tendra mas, entonces, ninglin interés particular para
nosotros. 25

Se daria asi pleno sentido -prosigue Emmanuel- al "precio remunera
dor" y al NOEI.

La subremuneracion dei trabajo en la periferia y su efecto sobre el inter
cambio es, por 10 tanta, para Emmanuel, el factor esencial dei subdesarrollo,
y debe constituir el eje central dei NOEI.

OTROS ENFOQUES

Al enfaque, relativamente optimista de Emmanuel, deI papel desempeiiado
por las firmas multinacionales se opone el de Norman Girvan. 24 La situa
cion mundial se caracteriza, entre otras cosas, por la lucha de los PVD y de las

25 op. cit., p. ~9.

24 Norman Girvan, Corporate imperialism: conflict and expropriation, transnational corpo
rations and economic nationalism in the Third World, White Plains. NVME, Sharpe Ille.. 1976.
24~. pp. El aUlor ha sido, en el gobierno de Manley, comisario dei Plan en Jamaica.
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sociedades transnacionales por una reducci6n de su dependencia mutua.
;Hoy en dia, nota Girvan, estas sociedades pretenden tomar la delantera de
los P\'O con vistas a un nuevo modelo de industrializaci6n dependiente, que
Idejaria un lugar mas importante para las burocracias de los PVD. La coopta
Ition of economic nationalism implica el otorgamiento de un papel crecien
Ite a los Estados dei Tercer Mundo en la explotaci6n de recursos. Anterior
!mente limitadas a la realizaci6n de infraestructuras por cuenta de las socie
Idades transnacionales, financiadas en ultima instancia por las poblaciones,
las funciones dei Estado pueden ser ampliadas para abarcar la propiedad
formai, el otorgamiento de capitales y la gesti6n de la fuerza de trabajo. Este
nuevo modelo requiere para Girvan una nueva combinaci6n de alianzas
poHtÏcas y de clases. Nota que existe cierta resistencia en el centro, especial
mente en 10 que se refiere a la transferencia parcial dei poder de decision
hacia los PVD, inherente al NOEI. Pero para Girvan, esta reivindicacion dei
NOEI no puede ser interpretada coma un asalto al encuentro dei sistema
imperialista de las multinacionales. Nada indica, segun Girvan, que los
PVD deseen invertir realmente el proceso de concentracion de capital privado
a gran escala, 0 que q uieran poner fin al papel jugado por las transnaciona
les, coma vehiculo mayor de las transferencias internacionales de capital y
de tecnologia.

Resulta dificil interpretar este pedido coma un asalto a 10 que nosotros hemos
llamado el sistema deI imperialismo corporativo.

No bay ninguna evidencia de que los paises deI Tercer Mundo en su conjunto
estén bUlIC3ndo invertir el proœso de concentraci6n de capital privado a escala
mundial, 0 que deseen liquidar el papel de las transnacionales como instrumento
principal de la transferencia internacional de capital y teenologia.

Girvan Hama, en conclusion, a una "subversi6n de este NOEI donde los
gobiernos de los PVD son complices de las sociedades transnacionales dentro
de esta nueva fase dei imperialismo".

Para Tamas Szentes, de Budapest, existe una posibilidad para los PVD de
llegar a un desarrollo socialista planificado sin ruptura dramdtica en las
relaciones econ6micas intemacionales. 25 Para realizar este objetivo, los PVD

deben poner a punto poHticas destinadas a eliminar el dualismo econ6mico
mediante la transformaci6n de la agricultura, 10 cual supone el desarrollo de
la industria con el fin de satisfacer la demanda de inputs deI sector rural.

En cuanto a C. Palloix; funda su analisis en el proceso de trabajo; este
ultimo, en el sentido de Marx, tiene dos componentes: unD de ellos es la
relaci6n entre las diferentes fases fisicas de la producci6n (bienes de capital,

2S Tamas Szente5, "Structural fOOts of the employment problem", Intemlltiofl41 Social Science
Journal, vol. XXVIII, oum. 4, J976, pp. 789-808.
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bienes intermedios y bienes de consumo), y el otro es la forma en que estan
organizados los seres humanos dentro de la produccion y asegurada la olerta
de mana de obra.

Para Palloix son, respectivamente, los aspectos objetivo y subjetivo. Aqui,
nos interesa exclusivamente el aspecto objetivo. Palloix sigue a Emmanuel
en 10 que respecta al principio de prioridad de las fuerzas productivas sobre
las relaciones de produccion. De alli surge su rechazo de la tesis (China) de la
autonomia de las relaciones de produccion, vale decir de la posibilidad de
iniciar una transicion hacia el socialismo por via de los cambios revolucio
narios en el sistema de poder de las clases sociales, en ausencia de todo
cambio dentro deI aparato fisico de la produccion (en cantidad y en calidad).
Ignora -afirma Palloix- la limitacion que imponen las fuerzas producti
vas a un posible mercado encaminado hacia la transicion al socialismo, en
caer en el idealismo total. 26

Para Palloix, en efecto, la division internacional del trabajo (DIT) no es la
especializacion de paises productores primarios, por referencia a los paises
productores de objetos manufacturados. Tampoco es especializacion a nivel
de sectores industriales. La DIT no es una division en sectores, simplemente,
porque hoy en dia hay division 0 segmentaci6n de los sectores a escala inter
nacional. El seclor no sera el resultante de una formacion economica y social
determinada mas que de otra cualquiera. La DIT es, por 10 tanto, distinta de
la division en sectores. Para abordar la DIT, "hay que comprender la modali
dad de organizacion de la produccion y la forma en que esta modalidad se
desarrolla a escala internacional. Lo cual permite, entonces, aprehender
los .problemas de las formaciones sociales subdesarrolladas". 27

La DIT capitalista es definida por Palloix coma "el proceso que diferencia
y jerarquiza los diversos modos de organizacion de la produccion, propios y
espedficos a cada formacion social". Cada modalidad de organizacion capi
talista "nacional" de la produccion es a la vez un medio, un elemento deI
proceso real de reproduccion internacional, y también un todo, dotado de
cierta "coherencia interna" relativa. El sistema de la DIT, agrega Palloix, se
refiere a "la diferenciacian de las modalidades de organizacian de la produc
cian propias a cada formacian social, con tipos particulares de reagrupacio
nes de segmentos de secciones productivas y de sectores industriales". De alH
la existencia de formas de especializacian para cada formacian social.

El resultado, segun Palloix, es una eslructura dada y fechada de los inter
cambios mundiales que evoluciona con el sistema de la DIT. De esta suerte,
la DIT es un sistema complejo organizado a diferentes niveles. El primer

26 C. PalJoix, Travail et production, Maspero, Paris, 1978, p. 72.
27 C. Palloix, Proces de production et crise du capitalisme. Presses Universitaires de Greno

ble et Maspero, Paris 1977, p. 202 ss.
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nivel comprende "el proceso de transformaci6n dentro de un circuito inter
nacional" (intemacionalizaci6n de la producci6n, tal coma es pracùcada
por las firmas transnacionales). El segundo nivel comprende "el proceso de
producci6n real dei capital social a escala internacional". Para Palloix, las
relaciones entre secciones productivas donde se anuda la reproducci6n dei
capital social no estân "plenamente constituidas" salvo en un pequeiio
numero de fortnaciones sociales hegem6nicas: Estados Unidos, Canada,
Europa dei Oeste, Jap6n, para el mundo capitalista. Dentro dei sistema
capitalista y hasta ahora, la producci6n ha sido organizada, en el piano
internacional, a manera de destinar a las zonas Hamadas subdesarrolladas
"la funci6n de aprovisionamiento" (en materias primas y energéticos, en
bienes de consumo alimenticios) dei proceso de producci6n de las areas
capitalistas. Solamente estas ultimas -segun PaHoix- estan "plenamente
dotadas de todos los elementos constitutivos de una organizaci6n dei capital,
pero en relaci6n con la acumulaci6n dei capital, desde el punto de vista de
las relaciones plenamente establecidas entre las secciones productivas, en
cuanto a la formaci6n y al dominio relativo de la plusvaHa".

Dentro de este sistema, las otras formaciones sociales (la mayoria) desem
pefian, para Palloix, el papel de introductor de la reproducci6n para benefi
cio de aigunos privilegiados, coma en Brasil, par ejemplo. Palloix esùma
que la reproducci6n dei capital social no estâ localizada en el espacio de la
formaci6n social de dicho pais, sino en el de las formaciones sociales capita
listas hegem6nicas. En estas condiciones, concluye Palloix, los "capitales
dei Tercer Mundo" no pueden sino desarroIlal" pracùcas de valorizaci6n
interior(sustituci6n de importaciones) rapidamente saturadas y de valoriza·
ci6n exterior (las industrias de exportaci6n) dei capital.

Para Palloix, la periferia no ha adquirido, en el mejor de los casos, mas
que algunos elementos de valorizaci6n dei capital a partir de la divisi6n de los
sectores locales. Asi, las industrias de exportaci6n en los PVD. Dentro de
las tentativas de valorizaci6n interior (Palloix cita el caso de Argelia), no
estando reunidas las condiciones de acumulaci6n interna (sectorializaci6n
de la organizaci6n interior de la producci6n en secciones productivas), dicha
valorizaci6n alcanza râpidamente sus limites. De hecho, en los PVD, las rela
ciones de acumulaci6n S)-S2-S3 no se pueden anudar, y en estas condiciones
la altemativa obligatoria para dichos paises se limita a la valorizaci6n exte
rior dei capital, en direcci6n de los paises centrales. Palloix sefiala, ademas,
que los intercambios entre los paises dei centrO (Zona A) y de la periferia
(Zona B) "son intercambios dentro de una circulaci6n especifica de valores
para el control de capital hegem6nico coma tendencia y no intercambios de
mercaderlas",

En efecto, el comercio internacional de mercaderlas se ha convertido en
"pura especulad6n te6rica", dado el papel mayor desempefiado hoy en dia
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por los precios de transferencia pracùcados por las sociedades transnaciona
les, con vistas al control de una producci6n -circulaci6n especifica de valo
res. Todo esto vuelve caduca la teoria deI imercambio desigual de A. Emmanuel
y la estrategia que se desprende de ella refereme a los precios. Lo que hace
falta emonces, segun Palloix, es una nueva DIT. Se trata mas de hacer desem
penar a la periferia un papel "de introductor del proœso de reproducci6n
plenameme constituido en sectores industriales" 0 en secciones productivas.
Se trata mas concretameme -afirma PallOlx- "de incorporar ciertas âreas
subdesarrolladas en la modalidad de organizaci6n capitalista de la reproduc
cion, plenameme constituidas desde el pumo de vista de la reproduccion
real del capital". Esto se harâ "incorporando estas areas a las relaciones de
las secciones productivas, para resolver el bloqueo de las secciones de bienes
de producciôn y de bienes de consumo". Pero, advierte Palloix, esta solucion
supone previameme una soluciôn politica, "a través de una redefinicion de
las alianzas de clases tamo nacionales coma imernacionales, para imponer
al proletariado internacional la profundizacion de su explotacion".28 Una
Europa socialdem6crata, al estilo de la RFA, aparece dentro de este contexto,
coma "la mejor soluci6n politica deI capitalismo".

La conclusion para Palloix es que los PVD deben adoptar estrategias que
pongan el acento en las actividades productivas que proveen los medios de
produccion y que, en otros términos, les confieren la direcciôn del proœso
del trabajo, en lugar de continuar siendo dependiemes de la oferta exterior
de dichos medios de produccion. Para Palloix, los PVD no deben conformarse
al principio de la vemaja comparativa, puesto que la division internacional
actual deI trabajo es desigual, sino que deben, por 10 contrario, desplegar sus
esfuerzos en los sectores con desvemajas comparativas, desarrollando parti
cularmente las industrias bâsicas.

Otra oriemacion es aquella de A. Gunder Frank, para quien "es evidente
que la reivindieacion de un NOE) refleja el conflicto politico emre las clases
dirigemes de los PVD y los responsables politicos del capital internacional
dentro de la economia capitalista mundial". El conflicto politico se refiere a
los términos mismos de la imegracion de los primeros en la economia
capitalista mundia1. 29 El NOE) es, esencialmente, un "nuevo modelo global de
industrializacion". Pero, anota Frank, para que se establezca este modelo,
ciertos obstaculos deben ser superados. Algunos de ellos son la inadecuacion
de la inversion y la insuficiencia de la demanda, la desocupacion y las
nuevas fonnas de proteccionismo, asi como también las diversas restriccio-

28 C. Palloix, op. cit., pp. 224·225.
29 André Gunder Frank, Rhetoric and reality of the new international economic order,

Development SlUdies, Discussion Paper, University of East Anglia, febrero de 1979, pp. 37 y 38,
y Unequal accumulation: intermediate, semipeTipheTal and subimpeTialist economies, Univer
sity of East Anglia, num. 67. 1979.
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nes a los imercambios imemacionales. Pero si el NOEt es "dependieme de la
institucionalizaci6n de la expansi6n de los intercambios coma vehiculo de
una nueva divisi6n imemacional dei trabajo en el marco de la cual los
burgueses dei Tercer Mundo negocian los nuevos ténninos de la dependen
cia. emonces, la agravaci6n de la crisis econ6mica mundial y el derrumbe de
los imercambios no son sino un mal menor para los PVD. Esto confiere a
estos ultimos mayores posibilidades para un desarrollo capitalista con ma
yor autonomia". Esta conclusi6n es ilustrada por el siguiente pasaje:

Pero si el NOEI es dependiente, 0 mejor atm. es la institucionalizaci6n de la expan
sion deI convenio mundial coma vehiculo para una nueva division internaeional
deI trabajo en la cual la burguesia deI Tercer Mundo negocia los términos de su
dependencia para participar masactivamente y aprovechar mejor (..• ) a costa
ùe la creciente explotacion y a la aumentada sobreexplotacion de su agri
cultura. industria y servicios. incluyendo los trabajadores gubernamentales. y
si este NOEI en su conjunto solo puede ser establecido y mantenido a través de una
intensa represiôn poHtico-econômica de las masas de la poblaci6n en eI Tercer
Mundo; entonces, la importante agravaciôn de la crisis econ6mica mundial, la
sustancial caida dei comercio internacional, y todos los otros obstâculos al NOD,

sôlo pueden significar el mal menor para las rnasas deI Tercer Mundo. Como ya
10 hemos sostenido ... tal crisis puede ofrecer a algunos paises deI Tercer Mundo
mayores oportunidades para un desarrollo capitalista relativamente mas auto.
nomo y mas autosuficien te, basado en una alianza de clases mas populista y
democratica entre los sectores de la burguesia y las masas de trabajadores (pp. 64 Y
65).

Dentro de la linea de las teorias deI intercambio desigual y particularmen
te de la de Emmanuel, bay que citar todavia otras contribuciones, coma la de
Ranjit Saul, por ejemplo. Éste utiliza el arsenal cambridgeano (neorricar
diano) para poner en evidencia la transferencia de valor de los PVD hacia el
centro.so 0, también, los trabajos de Dandekar.St

Ademas de los grupos precedentes, hay que citar los trabajos dei grupo
asociado a la revista Commentary, aigunos de cuyos miembros reciben la
asistencia dei "Lanzman Institute of New York".S2 Este grupo es calificado,
a menudo, de neoimelectualista. Para esta corriente, la politica econ6mica es
el instrumento de objetivos politicos. La conductora es la politica y, por este
hecho, el grupo rechaza toda teoria econ6mica que haga abstracci6n dei

'0 R. Saul, Unequal exchange, imperialism and under-development: an essay on the politi·
cal economy of world capitalism, C.aIcUla, Oxford University Press, 1978, cap. III, y Trade
capital and under-deuelopment: towards a Marxian theory, CalCUla, Oxford University Press, 1980.

'1 V. M. Dandekar, "Unequal exchange: il1lperialism of trade", Economie Politieal Weelrly,
5 de enero de 1980.

j~ "hw' por ej('mplo Robert W. Cox. op. cit., p. 263.
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comportamiento econômico que se desprende del politico: el mundo debe ser
interpretado no en términos de modelos de equilibrio deI mercado, sino en
términos de organizaciôn deI poder. La fracciôn de derecha dei neomer
cantilismo esta representada por Robert W. Tucker.33 Rechaza el trilatera
lismo y combate en favor de la defensa deI poder de Estados Unidos, en
un mundo donde las relaciones de fuenas estan en continuo cambio. La
fracciôn de izquierda retiene el mismo esquema de analisis dei poder, pero
manifiesta simpatia por el cuestionamiento dei poder establecido. Es dentro
de este ûltimo enfoque donde se debe ubicar a Michael Hudson,34 que afir
ma que los Estados Unidos han organizado un sistema imperial dominante
en el que el government fmancial management desempena un papel
cruCIal.

La fracciôn de derecha de la corriente neomercantilista rechaza el "con
cepto de interdependencia" de un sistema mundial reconstruido (trilatera
lismo) en razôn dei hecho de que el tipo de consenso de base requerido no
es posible sino en casa de que todas las partes estén de acuerdo, 10 cual
parece muy dificil; los cambios "moderados" dei sistema hasta aqui exami
nados no pueden conducir sino a un desorden creciente y, a contim~ciôn,

al caos. El NOEl no es una solicitud con vistas a un nuevo sistema, sino un
pedido de ajuste de poder dentro deI sistema vigente. El escepticismo de
Tucker es grande e involucra Jas posibilidades de captaciôn de los grandes
paises de la Ol'EI' en la gestiôn deI orden actual.

En cuanto a la fracciôn de izquierda deI neomercantilismo, afirma que
la demanda de un NOEl resulta de la ruptura de la hegemonia de Estados
Unidos, una hegemonia que ha operado a través dei mecanismo de un
treasury-bill standard. Hudson predice, por otra parte, la decadencia de
las sociedades transnacionales, ya que éstas no son mas que el principal canal de
transferencia de capitales a los PVD. Los bancos privados han sustituido, en
este terreno, a las companias multinacionales, mientras que los PVD se en
deudan cada vez mas en los mercados privados de capitales. El refinanciamien
to de esta deuda constituye hoy en dia la principal preocupaciôn de las
relaciones intergubemamentales Norte-Sur, y la politica deI Tesoro de los
Estados Unidos consiste en solucionar este problema con la ayuda dei FMI Y
dei Banco Mundial. Lo cual viene a asegurar la supremacia gubemamental
sobre las sociedades transnacionales, controlando asi la asignaciôn de recur
sos monetarios mundiales.

A estas tendencias conviene agregar 10 que se ha convenido en llamar el
eco-socialismo, y unD de cuyos fundadores es el bioecôlogo francés Joel do

51 Roben W. Tucker, The inequality of nations, Basic Books, Nueva York, 1977, 214 pp.
54 Michael Hudson, Global fracture, the new international economic arder, Marger-Row,

Nueva York, 1977, 296 pp.
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Rosnay.55 La ecosociedad se resume en una f6rmula: la convivencia mas las
telecomunicaciones.

Oua via. final mente. estéi constituida por el "Sarvodaya Shramadana":56 en
lugar de cambiar la sociedad desde adentro. este movimiento preconiza la
acci6n. Se trata de organizar. a nivel de los. pueblos 0 aldeas. un esquema
de relaciones sociales fundadas sobre una 16gica diferente a aquella impues
ta por la estructura dominante. Para este movimiento -que ya ha organi
zado. en veinte anos. dos mil comunidades rurales en Sri-Lanka- el modelo
occidental de desarrollo no conduce al Tercer Mundo a ninguna parte. Es
insensato -seglin el movimiento- suponer que un sîstema fundado sobre
la explotaci6n de los individuos y de los recursos pueda brindar los princi
pios rectores que permitan liberar a los millones de seres explotatlos. 0

preservar el equilibrio ecol6gico. Hay que volver -se afirma- a los simbo·
los tradicionales. a los principios éticos y a los valores tradicionales. tales
coma la solidaridad. el trabajo en cornun. etc. La economfa monetaria es
rechazada. as! como también la dependencia con respecto a las "institucio
nes distantes". El desarrollo no debe nunca ser medido esencialmente por la
oferta de bienes de consumo disponibles en el mercado. puesto que el comun
de los mortales prefiere las relaciones personales. la experiencia fntimamen
te compartida. el control hogareiio y los pequefios arreglos econ6micos. La
autoayuda constituye la base de la producci6n. Esta ultima reposa en la
utilizaci6n de los recursos humanos y naturales disponibles a nivel dei
pueblo 0 de la aldea.

55 Joel de Rosnay, Le mtJC1'oscope, Collection Po~ts, Le Seuil. Parillo, 1975.
56 Sri·Lanka. 1978, comunicaciôn presentada en la Con(erencia Nacional sobre Estrategias

de Desarrollo para Sri·Lanka, organÏ1,ada por la sm (Society for International Development).
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I. LA CONFERENCIA SOBRE COOPERACION ECONOMlCA
INTERNACIONAL DE PARIs

EL PROBLEMA DE LA ENERGIA

EN MEDIO de la inquietud producida por el reajuste dei precio dei petr6leo, y
en un comexto de crisis economica mundial marcada por la inflacion
y el derrumbe del sistema monetario internacional, Francia proponia, el 18
de enero de 1974, por intermedio de Michel Jobert, una conlerencia mun'
dial de la energia bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Un mes mas tarde,
los paises occidemales, entre los que estaba Estados Unidos, constituian la
Agencia Imernacional para la Energia, destinada a oponerse al "cartel"
de la OPEP. Solamente Francia rechazo asociarse a la operaci6n. En agosto de
1974, el ministro de Petroleo de Arabia Saudita, Yamani, proponia en Gine
bra que diez Estados se reunieran para discutir los problemas dei Nuevo
Orden: cuatro paises de la OPEP (Arabia Saudita, Argelia, Iran y Venezue
la), dos paises industrializados (Estados Unidos, JapOn) y la ct:t: ytres
paises en desarrollo importadores de petr61eo (Brasil, India y Zaire).

Esta lista lue retomada posteriormeme por el presidente Giscard d'Estaing
cuando anuncio, a fines de 1974, que Francia deseaba reunir, a fines dei
primer trimestre de 1975, una conlerencia preparatoria de diez paises don
de serian debatidos los problemas de procedimiento. La verdadera confe
rencia estaba llamada a llevarse a cabo algunos meses después. Estados
Unidos y algunos paises dei Tercer Mundo, entre los que estaba Argelia,
acogieron -por diversas razones- con grandes reservas la posici6n Eran
cesa. En noviembre de 1974, el secretario de Estado Kissinger y su adjunto
Andersrecordaron, brutalmente, que Estados Unidos estaba, por encima de
todo, preocupado por la solidaridad dei mundo occidental lrente al "cartel"
de la OPEP.

Para los Estados Unidos las prioridades no podianser otras que la conser
vacion de la energia y la busqueda de recursos de sustituci6n, fundamep
talmente gracias a un precio minimo.Pero la Reunion Cumbre de Mar
tinica, en diciembre, condujo a un compro~iso.A cambio de concesiones
Erancesas en favor de una mayor solidaridad entre los paises industriali
zados, los Estados Unidos se alinearon timidamente a la idea de un dialogo
con los productores. Pero este compromiso, y las condiciones estadouniden
ses relativas al mantenimiento dei freme unitario de paises industrializa·
dos, limitaron seriamente el alcance dei dialogo propuesto por Francia.
Algunas semanas mas tarde, durante una conferencia dada en el "National
Press Club", Kissinger record6 que Estados Unidos deseaba, ante todo, dis-
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cutir acerca deI precio deI petroleo y obtener un abastecimiento regular de
es te producto.

DeIlado de los paises en desarrollo, los ministros de la OPEP, reunidos eI24
de enero, aceptaron el principio de la conferencia, pero pidieron que el or
den deI dia de ésta fuera eI estudio de las materias primas y deI desarrollo, en
la misma linea de la Sexta Sesion Especial, y no a través deI tema exdusivo
de la energia. Este punto de vista fue reiterado por la Conferencia de Jefes de
Estado de la OPEP, reunida en Argel en marzo. Respondiendo a estos temo
res, el presidente francés reconocio eI caracter global deI dialogo dec1arando
en Bangui: "Se trata, en adeIante, de reconstruir un nuevo orden economico
mundial mas equitativo y beneficioso para todos." Por otra parte, al enviar
sus invitaciones, Francia habia mencionado que la conferencia trataria
sobre "la energia y los problemas de las relaciones economicas intemaciona
les reIacionados con ella". Baj~este equivoco, prolijamente mantenido por

1los PD, tuvo lugar la reunion preparatoria deI 7 de abril de 1975.
, De hecho, desde el comienzo de la reunion, estos ultimos interpretaron a

su manera la frase inscrita en las invitaciones: "la enngia y los problemas de
las reIaciones economicas internacionales relacionados con ella". Este mar
co precisa impedia, segun eIlos, que eI debate fuera extendido a los demas
problemas de las materias primas y deI desarrollo.\ Las intenciones eran
daras; se trataba de conferir un caracter preciso y bien definido a esta re
union preparatoria y, consecuentemente, a la propia conferencia.2 Para los

"PD, la energia debia constituir el tema central de la conferencia, ya que para
eIlos los desordenes de la economia mundial resultaban, pura y simplemente,
de la "crisis energética". Ademas, aun en la hipotesis de una preeminencia
absoluta de la energia, los PD no aceptaban abordar nada mas que los aspec
tas que les interesaban directamente, coma la "estabilidad en los abasteci
mientos" por ejemplo, neg;indose a tomar en consideracion los problemas
fundamentales ligados a la preservacion del poder de cornpra de los ingresos
de exportacion.

En efecto, para eIlos este problema ya habia sido discutido en otras reunio
nes intemacionales, a diferencia de las cuestiones de la energia. No habiendo
sido discutidas estas ultimas en ninguna parte, correspondia a la Conferen
cia de Paris el ocuparse exdusivamente de ellas, por cuanto su efecto
sobre la economia mundial era decisivo. Una argumentacion de este tipo
resultaba inaceptable para los PVD, confrontados cada dia al problema de la

1 Para los paises industrializados, los otros problemas no podian ser abordados si no era
subsidiariamente, y en la medida en que presentaran una relacion directa 0 indirecta con la
energia.

2 Esto surgia, particularmente, dei documenta presentado por la Comunidad Economica
Europea.
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simple subsistencia, problema este por 10 menos tan grave y tan urgente
coma el de la energia.

Al término de la Primera Reuniôn Preparatoria de Paris, en abril de 1975,
era evidente que los PD intentaban, a través de una redacciôn habil, hacer
prevalecer la idea de que la conferencia debia lle~ar a resultados sobre
algunos puntos partîculares -en esta ocasiôn, la energia- yen 10 que se
refiere a otros temas alcanzaria con decidir algunas recomendaciones desti
nadas a dar un "impulso a los trabajos en curso en los otros organismos
internacionales". Este punto de vista era inaceptable para los l'\-n; la confe
rencia debia continuar siendo soberana en cuanto a las conclusiones que se
desprendieron de sus trabajos, sin prejuzgar ninguna de sus decisiones.

Ademâs, el Tercer Mundo se encontrô en total desacuerdo con el grupo de
los t't> sobre el conjunto de las cUl'stiones fllndamentales debatidas en la
Reuniôn Preparatoria: 1) divergencias profundas en cuanto a la visiôn, el i,

contenido y el enfoque; 2) oposiciones ilTcducibles en los problemas energé
ticos, tanto en 10 que hace a su sustancia coma en 10 que se refiere a sus
consecuencias y sus soluciones, y 3) desacuerdo con respecto a las modalida
des de cooperaciôn en favor del desarrollo, especialmente en 10 que se refiere,
por una parte, a la revalorizaci6n de la salvaguarda dei poder de compra de
los precios de las materias primas, y por otra, a los problemas relaùvos a la
reforma dei Sistema Monetario Intemacional. En fin, antagonismos sobre
las finalidades mismas de la conferencia.

En estas condiciones, el ûnico resultado fue el acuerdo sobre la ampliaci6n
de la conferencia a 27 paises (diecinueve PVD y ocho· PD). Por 10 demâs, era
claro que la conferencia no tenia la misma si~nificacibn para lodo el mun
do. Los PVD aceptaron -como signo de buena voluntad- que la energia
fuera considerada coma un tema distinto, pero en pie de igualdad con las
materias primas y el desarrollo. Ahora bien, esta posiciôn no convenia a los
PD, y particularmente a Estados unidos.s En este estadio, la situaciôn parecia
totalmente bloqueada y aigunos lle~aron a la conclusibn de que la conEe
rencia habia muerto al nacer.

Sin embargo, el principio de una conferencia con tres comisiones distin
tas, energia, materias primas y desarrollo, fue aceptado por los PD a fines de
mayo. En julio deI mismo ano, el Consejo de Europa en Estrasbur~o aprobaba
la cifra de veintisiete participantes, mientras que las primeras proposiciones
comunitarias eran decididas el 22 de julio. una proposiciôn saudita de
creaciôn de una cuarta comisiôn consagrada a los asuntos financieros fue,
finalmente también, aceptada. Este deseo saudita seria acogido favorable
mente en el esquema de procedimiento detallado llamado "consenso", que

• Computando entre estos ocho a la CEE como uno solo. [T.]
• Bernard Peyre, "La conrérence Nord-Sud: une opération diplomatique réussie ou un dialo

gue durable'~, Revue de la Défense Nationale. mano de 1976, pp. 4 y 55.
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envio a continuacion Francia a los diez participantes originales. Desde el
10 de agosto, los siete paises dei Tercer Mundo se reunieron en Ginebra con
el fin de proceder a un examen conjunto de la nueva situacion resultante de
las iniciativas de los PD relatlvas a la reanudaClon de la conferencia. Emre
tanto, estos paises habian sido encargados de dirigir aigunos grupos de
trabajo.4 En el campo dei petroleo, habian sido identificados cuatro temas
posibles de discusion:

1) La seguridad dei abastecimiento de los PD;

2) El precio dei petroleo;
3) La proteccion dei poder adquisitivo de los ingresos petroferos;
4) La cooperacion con los otros PVD en materia de energia.
Desde ese momento,. los paises dei Tercer Mundo decidieron su posicion

en 10 que se refiere a estos puntos. Asi, para ellos, la cuestion de la seguridad
dei aprovisionamiento deberia ser, de hecho, comprendida en unsentido
comercial, vale decir en el marco de un acuerdo global que induyera retribu
ciones en contrapartida por parte de los PD (mercados, tecnologias, etc.). La
seguridad deberia ser entendida coma una garantia de aprovisionamiento
regular desde el punto de vista de los paises importadores, e implicar el fin
de las barreras artificiales levantadas por los PD con vistas a falsear el juego
norlllai de la oferta y la demanda. Para los PVD, la seguridad dei aprovisiona
miento no deberia ser acordada de manera ilimitada y bajo cualquiercondi
cion de precio y de cantidad. En 10 que se refiere a las cantidades deberian
tenerse en cuenta las previsiones de las necesidades a largo plazo de los PD

mismos. Estas necesidades podrian ser satisfechas a condiciones de precios
definidas. Sin embargo, todo nuevo pedido deberia ser satisfecho, necesaria
mente, a condiciones distintas. Los PVD deberian ser alentados y ayudados en
la valorizacion de sus propios recursos de energia petrolera u OtTOS. En 10
que se refiere al precio dei petroleo, los Siete afirmaban que la determina
cion dei precio debia ser entendida coma un derecho soberano de los paises
productores y que su nivel debia responder a los "mejores intereses" de sus
pueblos y, a largo plazo, a caracteristicas tales coma:

1) su oferta limitada y extinguible;
2) el costa de la produccion de otras fuentes de energia;
3) s~ valor con referencia a sus usos no energéùcos.
Finalmente, a corto plazo, el precio debia ser regularmente ajustable,

para proteger el poder de compra de los ingresos petroleros.
De manera mas general, los Siete recordaban que los PD debian aportar su

contribucion al progreso y al desarrollo de los paises dei Tercer Mundo. Las

f Habia siele, ronsagrados respeclivameme a la energla, las cuesliones financieras y moneta·
rias, la induslrializaci6n y la transferencia de lernologia, el comercio, la agricullura, la alimen
laci6n y los abonos, los problemas de los paises mas seriameme afectados y, finalmeme, las
malerias primas.
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condiciones de la reiniciaci6n dei diâlogo estaban definidas. Ademâs, la
Conferencia Preparatoria se encargarfa de:

1) ratificar la ampliaà6n dei numero de participantes de diez a veintisiete;
2) definir el temario de la conferencia;
3) fijar la fecha de la primera Reuni6n Ministerial.
Finalmente, los Siete insisdan sobre el nexo permanente que debia existir

entre las comisiones, de manera que la conferencia conservara su globalidad
y su unidad.

El discurso de Henry Kissinger en la VII Sesion Especial de la Asamblea
General de Naciones Unidas debia marcar un cambio importante en la po
sici6n norteamericana. Manteniendo su posicion reservada respecta dei
concepto mismo de Nuevo Orden, Estados Unidos proponia la creaci6n de
un fondo de ayuda de diez mil millones de dolares, la constituci6n de un
stock mundial de cereales de 30 millones de toneladas, y diversas medidas
para estimular las exportaciones de los paises pobres y sus inversic:mes.
Desaparecido, aparentemente, el equivoco, en la que se referia al campo de la
conferencia, la Segunda Reunion Preparatoria, que se llevo a cabo dei 13 al
15 de octubre de 1975, condujo a la instrumentaci6n de la mayorfa de los
mecanismos de la futura conferencia: creacion y funcionamiento de las co
misiones, copresidencia y observadores.

Durante esta segunda reuni6n preparatoria, los PD se batieron en nombre
dei "realismo" y de la "eficacia" para consagrar la autonomfa de las comi
siones, tanto frente a la Reunion Ministerial coma de las unas con relaci6n a
las otras. Los PVD se atuvieron a la necesidad de salvaguardar el carâcter
global de esta ultima, mediante la instauraci6n de lazos permanentes entre
los diversos 6rganos, especialmente a través de la simultaneidad de los traba
jos de las comisiones, la coordinacion de dichos trabajos por los copresiden
tes y la concatenaci6n entre los resultados de los trabajos y la presentaci6n de
éstos.a la Conferencia Ministerial para decision. Ante el problema presenta
do por el conflicto respecto dei mandato de las comisiones, se admiti6 que
todas las cuestiones podrian ser abordadas. Este largo proceso de negociaci6n
termin6 con la Reunion Ministerial de Parîs, que tuvo lugar dei 16 ailS de
diciembre de 1975. Bajo la copresidencia de Canadâ y de Venezuela, se deci
dio la composici6n de las cuatro comisiones. Se defini6 un calendario, se
establecio una lista de observadores, y se admitio que se someteria un
informe a la Asamblea General de las Naciones Unidas. El comienzo dei
trabajo de las comisiones fue fijado, finalmente, para el dia II de febrero
de 1976.

Sin embargo, el acuerdo entre las partes para paner en marcha los trabajos
de las comisiones en febrero de f976 dejaba en la oscuridad algunos proble
mas no resueltos y referidos a los temas a discutir y al modo mismo de encarar
su discusi6n. Esto es particularmente llamativo cuando se comparan las dos
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listas de temas presentadas por los dos grupos de paises de la Reuniôn
Preparatoria de octubre de 1975.

En efecto, leyéndolas se observa que, par<l Estados'Ùnidos por ejemplo,
la conferencia debia centrar sus trabajos esencialmente en el precio deI
petroleo y en las consecuencias de este precio sobre las balanzas de pagos,
entre las cuales estan las de los PVD, y en la seguridad deI abastecimiento de
materias primas, incluidos los hidrocarburos. Al término revalorizaciân pro
pugnado por los PVD, se prefiere eI de estabilizaciân de precios de los
productos basicos. Finalmente, la organizacion de los mercados de estos pro
ductos no podra resultar sino de un estudio casa por caso. En cambio, los
PVD hadan hincapié en el desarrollo y las condiciones de la oferta y de la
demanda de energia y otras recursos, en relacion con la indizaciân de los
ingresos obtenidos de la exportacion de energîa. Para los PVD, era claro que
el mundo se encamina hacia una escasez estructûral de energia; por 10 tan
to. era importante favorecer la explotacion de nuevas fuentes de energia
y llevar el precio dei petroleo al niveI de sustitucion de otras fuentes Ut

energîa. Los PVD querian, ademas, discutir los problemas monetarios interna
cionales, 10 cual era rechazado por los Estados Ul1idos, para quien la
funcion de la comision de asuntos financieros debia consistir esencialmente
en "reciclar" los "petrodolares". Sin embargo, se vio un débil consenso en 10
que respecta a los temas de la comision de desarrollo: asi, las preferencias
comerciales generalizadas, cuyos principios y pues ta en marcha habian ya .
sido aceptados dentro de ciertos limites, la ayuda alimentaria y el desarrollo
agricola, cuyos principios ya habian sido admitidos en la Conferencia Mun
dial de la Alimentacion.

Excepto este vago consenso, las divergencias tenian la supremacia,
sobre todo al comienzo de la conferencia, puesto que para los Estados
Unidos el objetivo era alcanzar la fijacion de un "precio razonable" deI
petroleo (si fuera posible en baja), mientras que los precios de las importacio
nes que efectuaban los PVD provenian dei mundo desarrollado. Ademas, para
los PVD, eI dominio de la soberanîa economica nacional y el objetivo de la
redistI :bucion de riquezas iban mucho mas alla de 10 que los PD estaban
dispuestos a aceptar. Finalmente, para estos ultimos, eI punto de la reforma
dei Sistema Monetario Internacional seguîa siendo un tema tabu, que no
estaban dispuestos a evocar en Paris, ya que se estaba discutiendo en otros
foros internacionales. Todos estos antagonismos y ambigüedades hicie·
ron pensar a algunos que el cambio de posicion de Estados Unidos en la VII

Sesion no era mas que una maniobra tactica destinada, ni mas ni menos,
a asentar su influencia por medio de una conferencia de la que se encontra·
ban excluidos la mayor parte de los paises socialistas 5 y la mayoda de los

, Solamente Yugoslavia participa. en lu~ar de Sri Lanka. como miembro de los Diecinueve.
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pa{ses deI Tercer Mundo. La reuni6n deI 26 de enero de 1976 no logr6
disipar los equivocos y los obstaculos mencionados mas arriba, ya que fue
adoptada una lista comun, llamada "lista de temas preparados por el gnÏpo
de los diecinueve", pero que reunia los temas de las dos listas en detalle.
Cada parte admitia la discusion de las proposiciones de la olla, desde el
momento en que sus propios temas POdian ser presentados. Las mayores
dificultades se presentaron a rab de la insistencia de los PVD para que discu
lieran los problemas ligados a la reforma dei Sistema Monetario Intemacio
nai. Es necesario seiialar que los temas detaHados de la agenda presentada
por los PVD se inscribian dentro de la Unea deI Programa de Acci6n y de las
resoluciones de las dos Sesiones Especiales de Naciones Vnidas y de la Carta
Hamada "de Manila", adoptada en Filipinas el 7 de febrero de 1976 por la
Reunion Ministerial deI Grupo de los 77.6

Con esta carta, los PVD decidian promover la aplicaci6n urgente, a partir
de un programa de accion concer-tado, deI NOEI, dentro deImarco de la
Declaracion y deI Programa de Accion referido a este nuevo orden. Yendo
mas alla de estos principios, los ministros de los pa{ses no alineados precisa
ron algunos puntos que constituirian, cada dia, un punto de referencia para
los expertos de la conferencia.

Los trahajos de las comisiones 7 comenzaron, efectivamente, en Paris, el Il
de febrero tal coma estaba previsto. Un primer intercambio profundo de
puntos de vista sobre los temas seleccionados estaba previsto para el primer
semestre de 1976. En el pIano formaI, debe seiialarse que, desde el principio;
los Diecinu~ve decidieron presentar un documento unico que reflejara la
posicion deI grupo sobre los temas abordados. En cambio, las divergencias,
profundas algunas veces, que afectahan a los pa{ses industrializados, le im
pedîan recurrir al mismo procedimiento. La presencia de un frente monoH-

6 Véase para mayores detalles, Declaraci6n y Programa de Acci6n de Manila, Doc.77/MM
(III), 49, 7 de febrero de 1976.

7 Las Comisiones estaban compuestas par los siguientes participantes:
- Energia: Argelia, Arabia Saudita, Brasil, Canada, CEE, Egiplo, Estados Unidos, India, Irak,

Iran, Jarnaica, JapOn, Suiza, Venezuela, Zaire.
- Materias Primas: Argenlina, Auslralia, Camerun, CEE, Espai\a. Estados Unidos, India, Ja

rnai<a. JapOn, Nigeria, Peril. Venezuela, Yugoslavia, Zaire, Zambia.
- Desarrol/o: Argelia, Argemina, Camerun, Canada, CEE, ESlados Unidos, India, Jamai<a,

JapOn. Nigeria. Paquislân. Peru. Suecia, Yugoslavia. Zaire.
- Asuntos Financieros: Arabia Saudita, Brasil, CEE, EgiplO. Estados Unidos, India, Indonesia,

Irak. Irân, JapOn. México, Pakistan. Suecia, Suiza. Zambia.
Las copresidencias fueron desempei\adas par:
- Energia: ESlados Unidos y Arabia Saudila.
- Materias Primas: JapOn y Peril.
- Desarrollo: Argelia y CEE.

- Asuntos Financieros: CEE e Iran.
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tico, representado pol' los Diecmueve, parecio afectar, en diversas oportuni
dades, a la estrategia de los paises industrializados.

Los trabajos de la Conferencia se desarrollaron en dos fases. La primera
tuvo pol' cuadro el primer semestre deI ano 1976 y estuvo consagrada al
intercambio de puntos de vista sobre cada unD de los temas inscritos en la
agenda. La segunda fase se prolongo desde junio de 1976 hasta junio de
1977, con una interrupcion de algunos meses destinada a permitir la instala
cion, en la Casa Blanca, deI presidente Carter. Esta fase, para los responsa
bles de la Conferencia. debia sel' orientada hacia la accion, y las comisiones
debian central' sus trabajos en la formulacion de proposiciones de acciones
concretas, proposiciones éstas que serian transmitidas a la Conferencia Mi
nisterial final.

Los TRABAJOS DE LA CoNFERENCIA: LA CoMISIDN

DE MATERIAS PRIMAS

Las discusiones se refirieron, esencialmente, a los siguientes puntos: crea
don deI Fondo Comun, formulas de creacion de reservas de productos bâsi
cos, indizacion deI financiamiento compensatorio, promocion y transforma
cion de materias primas en los PVD, mejoramiento de la participacion de
estos ultimos en eI transporte, liberalizacion y mejora deI acceso a los merca
dos de los PD. De manera general, las propuestas de los llamados Diecinueve
a nivel de esta comision apuntaban a llevar a los ocho PD a asumir compro
misos politicos en 10 que se refiere al mejoramiento de las condiciones de
interèambio de los productos basicos, a través de la puesta eu marcha deI
Programa Integrado y deI Fondo Comun.

El Fondo Comun era, para los PVD, el catalizador de una politica global de
productos basicos que desembocaria después en acuerdos producto pOl' pro
ducto. La indizaciôn de los precios seria una medida prac:tica que les permi
tiria obtener beneficios deI comercio internacional. Esta indizacion deberia sel'
un procedimiento acordado con vistas al ajuste automâtico de un precio
nominal 0 de una escala de precios, con el fin de asegurar su estabilidad en
términos reales. En fin, la facilidad deI financiamiento compensatorio en eI
Fondo Monetario deberia sel' reformada para que los paises exportadores
victimas de una disminucion de sus ingresos de exportacion fueran mejor
indemnizados. Para los PVD, los recursos deI Fondo consagrados a esta facili
dad deberian sel' utilizados mas en relacion con sus necesidades. En su estado
al momento de las negociaciones,8 la facilidad era inadecuada pol':

8 Camo veremos mas adelame. posteriormente se introdujeron cierlas mejoras en 10 que se
refiere a esta facilidad. Estas mejoras, sin embargo, no han resuelto el problema de fondo de la
indizaci6n de los precios.
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1) el calculo de pérdidas de ingresos de exportaci6n se efectuaba sobre la
base deI valor nominal de las exportaciones, sin que fueran tomadas en
cuenta las variaciones de los precios de importaci6n;

2) la facilidad restringia los giros compensatorios en funci6n de la cuo
ta deI miembro, y estas cuotas diffcilmente correspondian a las neœsida
des reales de liquidez deI pais implicado;

3) el reembolso de los giros debia hacerse entre los tres y cinco ai\os que
siguen a la utilizaci6n de esta facilidad. Ahora bien, ningUn criterio permite
anticipar la capacidad de reembolso deI pais implicado;

4) la disminuci6n de los ingresos de exportaci6n estimada no induye mas
que los ingresos por productos; habria que induir los ingresos invisibles.

La transjormaci6n de los productos bdsicos es para los Diecinueve una
necesidad urgente. Las politicas tarifarias, que favorecen en los PD la entrada
de las materias primas en bruto deberian ser revisadas. Los obst3culos co
merciales creados en este terreno, tanto por las sociedades privadas como por
las acciones de las sociedades transnacionales -que desempefian a menudo
el papel de monopolizadoras de importaci6n, determinando au los precios y
repartiéndose los mercados- deberian ser suprimidos.

Paralelamente, la participaci6n de los PVD en el transporte, la comerciali
zaci6n y la distribuci6n de rnaterias primas vitales para ellos deberfa sel

mejorada a través de la preparaci6n adecuada de sus infraestrueturas, la
garantia de una participaci6n justa en el transporte de sus intercambios, y
finalmente, la garantia de tasas de Hetes razonables que estimularan y facili·
taran la expansi6n de sus importaciones. Por ultimo, en el terreno de la
liberalizaci.6n y de la expansi6n deI acceso a los mercados de los PD, los
Diecinueve proponfan, concretamente:

1) la supresi6n de las barreras tarifarias y no tarifarias que afectaran los
produetos de exportaci6n de los pvn. A falta de abrogaci6n, se consideraria un
tratamiento preferencial bajo forma de franquicia, particularmente para los
productos tropicales;

2) el mejoramientO'dei Sistema Generalizado de Preferencia (s<;p) a través t
dei reagrupamiento de todos los produetos cuva exportaci6n era vital para J
los pvn en la categoria de productos eximidos dei pago de derechos. Las
cuotas y los limites serian abolidos. El sc;p deberia ser firmemente institucio
nalizado y convertirse asi en un elemento permanente deI sistema de inter
cambios internacionales;

3) que todo acuerdo individual de productos induyera disposiciones espe
ciales y preferenciales, tanto para los pvn importadores como para los PVD

exportadores. Estas disposiciones induirian garantias referidas al aumento
graduaI de la participaci6n de los PVD en los intercambios de estos produc
tos, aSI como también seguridades en cuanto al acceso a los mercados a todos
los niveles de precios;
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4) que fuera reconocido eI derecho de los PVD de acordar subvenciones a la
exportacion en eI contexto de su desarrollo y de sus politicas de indus
trÎalizacion, sin que esta se tradujera en la imposicion de derechos com
pensatorios;

5) finalmente, que se adoptara un acuerdo global sobre aIgunos objetivos
que condujesen al establecimiento de un nexo necesario entre estas politicas.
Los PD menos eficientes deberian introducir ajustes graduales a sus polfticas
agr{colas en interés de los productores y, particularmente, de aquellos PVD

que gozaran de ventajas comparaùvas reales en cuanto a la produccion y la
provision de productos agricolas.

A estas proposiciones de los Diecinueve, los PD respondiërOii que, pese a
sus imperfecciones, las fuenas dei mercado tienen, al menos, un dinamismo
que conviene conservar, en vista dei desarrollo mismo. Asi, seria mejor,
segun ellos, explorar las medidas que ~ndrian a completar los mecanismos
existentes y llenar, eventualmente, sus lagunas. La idea, por 10 demas,
de una "estabilizacion de precios reales" no es aplicable en eI marco de
un acuerdo de productos, sobre todo cuando este ultimo se acompaiia de un
stock regulador. La resultante seria, sobre todo, una mayor incertidumbre.
Los Ocho no veian, por otra parte, como un sistema global destinado a
negociar los precios y la oferta podria reflejar los intereses economicos y
sociales de cada consumidor de cada producto. Rechazaban la idea de Que la
indizaci6n de los precios de las materias primas pudiera constituir un meca
nismo susceptible de estabilizar los precios y de acrecentar los ingresos de los
PVD. En realidad, agregaban los l'D, la indizaci6n tendria por unico resultado
fijar las estructuras de produccion existentes, puesto que los precios reIati
vos no variarian mas y, por esta causa, los recursos irian hacia los sectores
productivos mas eficaces. Rechazaban, por 10 demas, eI esquema de finan
ciamiento compensatorio propuesto por los Diecinueve.

El financiamiento compensatorio no deberia interferir con eI funciona
miento dei mercado de productos basicos y no deberia tener por objeto la
solucion de problemas derivados de la inestabilidad de los precios 0 de los
flujos comerciales de productos. En 10 que se refiere a la transformacion de
materias primas de los PVD, los Ocho observaban que es un problema liga
do a la propia industrializacion de estos paises, cuvas economias dependen
de los productos basicos. Es asi que las ventajas comparativas limitadas de
algunos de ellos (energia, calificacion, capitales), limitan enormemente sus
posibilidades de transformaci6n. Dentro dei mismo orden de ideas, estima
ban que, en 10 referente a la participacion de los PVD en el transporte, la
comercializaci6n y la distribucion de sus productos basicos, no es evidente
que haga falta privilegiar esta participaci6n.

Querer, por otra parte, desarrollar e institucionalizar practicas diferen
ciales 0 dlsëiTrilinatorias y ademas estimular las inversiones de los PVD en eI
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transporte maritimo constituirian OlTos tantos atentados a la competencia y
un derroche real de recursos. Los Ocho se declaraban, por 10 tanto, con
trarios al cooigo propuesto por la l'NCTAD relativo a las practicas de las
Conferencias Maritimas. Finalmente, en 10 que respecta al acceso a los
mercados rechazaban revisar el status presente dei Sistema Generali
zado de Preferencias 0 modificar sus politicas agricolas; el acento debia ser
puesto sobre la proteccion agricola y los niveles de autosuficiencia que estan
ligados a consideraciones como los factores climâticos, economicos, socio
agronomicos y de seguridad estratégica, que constituyen los fundamentos
mismos de las poHticas agricolas.

De este dialogo de sordos SurglO, sin embargo, un acuerdo respecto de la
creacion de un Fondo Comun. Se notara que los Ocho se negaron a definir
este Fondo mas alla de dicho acuerdo de principio, 0 a precisar las caracte
risticas dei mismo. Ahora bien, para los Diecinueve, este Fondo debia tener
las siguientes caracteristicas:

a) ser autonomo;
b) constituir un instrumento privilegiado para la realizacion de los

objetivos dei Programa Integrado;
c) ser una fuente central de financiamiento.

En los hechos, nada realmente distinto, comparativamente, de 10 que
habia sido aceptado po~ ~os paises desarrollados en Nairobi, en la prirnavera
de 1976, durante la Cuarta Il NCTAJ>.

Por otra parte, hubo acuerdos de principio a proposito de los problemas
relativos a la investigacion-desarrollo de los productos naturales que sufren
la competencia de los productos sintéticos, sobre la participaci6n de los
paises en desarrollo en el transporte, en la comercializaci6n y la distri
buci6n de sus materÎaS primas y, finalmente, sobre el desarrollo y la diversifica
ci6n de los recursos naturales de los PVD, importadores de materias primas y
de alimentos. Pero, sobre todos estos puntos, los Ocho no abandonaron su
oposicion filos6fica de principio e impusieron, sistemâticamente, redaccio
nes voluntariamente vagas y ambiguas, cuando no se contentaron con for
mular votos piadosos.

Ademas, los Ocho rechazaron comprometerse, de cualquier manera
que fuera, a propùsito de las Negociaciones Multilaterales y dei Sistema
Generalizado de PreferencÎas. La institueionalizaciùn dei SGI' fue rechazada.
Rechazaron, ademas, las propuestas de los Diecinueve que apuntaban a
induir fondos dentro dei marco de los acuerdos de productos bâsicos, para
promover la investigaei6n-desarrollo, la transformaci6n y el mejoramiento
de la comereializaci6n de los productos transforrnados. La industrializa
cion para ellos no podfa ponerse en marcha en cualquier parte y fuera de
todo contexto econ6mico. No era posible tampoco abrir sus mercados a las
exportaciones de productos terminados y semiterminadQs de los PVD. Recha-
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zaron que fuera acordada un tratamiento preferencial a los PVD menos des·
arrollados y a los mas seriamente afectados, a través de medidas diferen
ciadas y correctivas! Estas medidas no pueden ser examinadas, precisaron, si
no es en el marco de las negociaciones producto por producto. Rechaza
ron, ademas, la limitaci6n de la publicidad excesiva de marcas, el examen de
la panicipaci6n de los PVD en la gesti6n de las boisas de productos y la
ratificaci6n de la convenci6n referida al,COdigo de Conducta de las confe"
rencias maritimas. Igualmente, los Dcho han rechazado intervenir para
limitar 0 desalentar la producci6n de productos sintéticos en sus respectivos
paises. En efecto, estos productos se prestan mejor a las economias de
escala y seria, por 10 tanto, una aberraci6n econ6mica dejar de lado su
producci6n para heneficiar a los productos naturales, cuyo aprovisiona
miento no siempre esta asegurado.

Los Dcho han rechazado, finalmente, todo recurso a cualquier sistema
de indizaci6n 0 toda enmienda a la facilidad existente de financiaci6n corn
pensatoria. Rechazaron, en efecto, toda referencia al concepto de "precio
unitario" avanzado por los Diecinueve. Para ellos, solamente era significa
tivo el concepto de "estabilizaci6n de precios". Toda estabilizaci6n de pre
cios debia tener en cuenta las "tendencias a largo plazo dei mercado" y
efectuarse dentro dei unico marco de los acuerdos individuales concertados
entre productores y consumidores, cuando esto parezca apropiado y desea
ble. Estaba excluido, por 10 tanto, generalizar el sistema de revisi6n de
precios al conjunto de los acuerdos de productos (siendo necesario un estu
dio, caso por caso, para cada producto), sistema que, segun ellos, conducia a
la inflaci6n. Un sistema de estabilizaci6n de ingresos de exportaci6n por
intermedio de la financiaci6n compensatoria dei Fondo Monetario es el
medio apropiado para este fin. El rechazo de los Dcho a acordar a los PVD
un acceso diferencial mas favorable para sus exportaciones, impidi6 a los
PVD garantizar a cambio, a los PD acceso a sus productos.

Los TRABAJOS DE LA CoNFERENCIA: LA CoMISI6N DE ENERGIA

Los Diecinueve seiialaron, de entrada, que los PVD hansatisfecho siempre las
netesidades de energia de los PD. Todo analisis de las necesidades de energia
y dei aprovisionamiento debia situarse, en consecuencia, en el contexto
de la cooperaci6n internacional con vistas al desarrollo, que implicaba tam
bién la consideraci6n de los aprovisionamientos de otros bienes y servicios
que les eran vitales. El tema de la provisi6n de energia debia, ademas, ser
considerado en el mas amplio sentido, vale decir el de todas las formas de
energ{a de cualquier origen, presentes y potenciales, disponibles a largo
plazo para el mundo en su conjunto. El problema dei suministro de ener
gia debia ser abordado bajo una 6ptica puramente comercial y en el mareo
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de un equilibrio razonable entre las necesidades futuras de los PD y de los
PVD. Para los Diecinueve, era impet3tivo que una oferta adecuada de energia
indujera al compromiso, por parte de los PD, de abrir sin discriminaci6n sus
mercados, de proveer los flujos financieros adicionales necesarios al desarro
110 y de asegurar un.acceso no discriminatorio a su tecnologîa y a sus bienes
y servicios. Esto era aun mas imperativo para los Diecinueve si se considera
que les era negado el acceso a las fuentes aIternativas de energia, en panicu
lar en el terreno de la energia nuclear, donde el dominio del know-how
tecnolagico y el control de la oferta de combustible y de la tecnologia asociada
estaban monopolizados por ciertos paises, aun cuando las condiciones de
seguridad internacional se cumplan dentro del marco de los prindpios in
ternacionales.9

Ademâs, la disponibilidad en energia suponia, previamente, la supresi6n
de los costos adicionales bajo la forma de tarifas, tasas y derechos de toda
rraturaleza, que constituyen otras tantas pnicticas que recargan inutilmente
el costa dei petroleo y dei gas. Finalmente, si bien los Diecinueve recono
dan que las necesidades esenciales de los PD deben ser consideradas, estima
ban, sin embar~o, que dichas necesidades deben ajustarse a las reservas exis
tentes en funcion de los siguientes objetivos:

1) la conservacion de la energia;
2) la utilizacion eEicaz de la energia;
3) el desarrollo de fuentes alternativas y locales de energia.
Todo esto, teniendo en cuenta las limitaciones fisicas, técnicas y financie

ra de la produccion de ciertas formas de energia.
Los Diecinueve estimaban, en 10 que se refiere a los PVD, fuertemente

dependientes de las importaciones de energia, que la disponibilidad en ener
gia no debia constituir una limitacion para la industrializacion de estos
paises. Ahora bien, la estructura delconsumo energético en los PVD era tal
que la provision de energia se dirigia a los usos esenciales no sustituibles.
En funcion de esta situacion debian ser examinadas las disponibilidades de
ener~ia presentes y futuras de los l'VD, as) coma también en funciôn de IQS

siguientes hechos: ausencia de una infraestructura energética adecuada (puer
tas, lineas, capacidad de formacion de stocks) que limite el consumo de
energia; ausencia en ciertos paises de recursos energéticos locales y acceso a
las tecnologîas apropiadas de energia controladas por las sociedades muIti
nacionales. En resumen, los PVD deberian participar plenamente a la investi
gacion tecnologica presente y futura y en el desarrollo de todas las fuentes de
energia, debiendo series garantizado el acceso a estas ultimas para la satis
faccion de sus necesidades energéticas futuras.

9 De 10 que da testimonio la creaci6n deI Club Nuclear. Véase David Fishlock, "How the
Nuclear Weapon Club has c10sed ils membership" Financial Times, 18 de agosto de 1980.
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Abordando el problema de los precios y de los costos economicos de las
fuentes actuales de energia, los PVD sefialaban que las nuevas fuentes de
energia no podian desempefiar un papel importante en el consumo mundial
antes de 1990 (petroleo sintético, energia geotérmica, carbon, energia eolica
y mareomotriz, energia solar). El analisis de las caracteristicas de las diferen
tes energias mostraba claramente que el combustible petrolero poseia una
ventaja neta sobre las otras fuentes de energia. Ademas de sus cualidades
primigenias, en tanto que fuente de energia, el petroleo posee la caracteristi
ca unica de ser un feed-stock para importantes utilizaciones no energéti
cas, sin sustituto posible en un futuro proximo, particularmente en el terreno
de los transportes. Todos estos aspectos debian reflejarse para los Diecinueve
en los valores relativos de las diversas fuentes de energia. El poder de compra
de los ingresos de exportacion de energia seria garantizado a través de un
indice apropiada. El inecanismo de indizaci6n podria funcionar a partir de
datos e informaciones brindadas por los PVD sobre sus importaciones. Para la
construccion de este indice, solo serian retenidos los precios CIF con preferen
cia a los precios FOR. Los Diecinueve subrayaron que elIos estaban abiertos a
toda soluci6n distillta d~' la illdizaci{m que afreciera ventajas equivalentes 0

superiores a este mecanismo. Las reservas conocidas de petroleo no duraran
mas que dos 0 tres decenios, 10 cual hace urgente la busqueda de nuevas
fuentes de energia. Con el nivel corriente de los precios dei petroleo, no
habria suficientes recursos para lIevar a cabo dichas busquedas, 10 cual
crearia una gran inestabilidad. La indizaci6n abedecia, par 10 tanto, a dos
objetivos:

1) salvaguardar los intereses de los PVD frente a la inflaci6n;
2) estimular el desarrolIo de fuentes alternativas de energia.
Finalmente, con vistas a aligerar los problemas energéticos especificos de

los PVD importadores de petroleo, la comunidad internacional debia movili
zarse para remediar esta situacion. Entre las medidas a corto y a largo plazo
que podrian ser examinadas, figuraban los suministros de energia conven
cional 0 no en favor de estos paises. Los PD debian desempefiar en este proceso
un papel primordial, ya que poseian la tecnologia y el know-how requeri
dos, asi como también los recursos financieros necesarios. Para hacer esta,
los PD fueron invitados a:

1) brindar una asistencia financiera preferencial bajo forma de donacio
nes y préstamos bonificados para permitir a los PVD hacer frente, a corto
plazo, a los costos de sus importaciones d~ energia;

2) llevar a las sociedades multinaciones a favorecer el acceso a las tecnolo
gias apropiadas en favor de los PVD;

3) hacer cesar las practicas restrictivas en el terreno de la transferencia de
tecnologias ligadas a las nuevas fuentes de energia;

4) convencer a las instituciones financieras internacionales de modificar
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sus politicas referidas al financiamiento de los recursos locales de energia en
los PVD.

La respuesta de ios Ocho a estas propuestas de los Diecinueve fue:
1) que todos los paises tenian derecho a una 'oferta adecuada y garantizada

de petroleo y de gas. Los Ocho reconocieron ademas que se imponia el
desarrollo eficaz y en tiempo util de las fuentes alternativas de energia para
satisfacer la!" necesidades presentes y futuras de energia pero, recalcaban, el
logro de tal objetivo dependia dei grado de acuerdo mediante el cual las
estrategias energéticas individuales de todos los palses reflejaran correctamen
te las necesidades comunes. Esto significaba para ellos que los paises con
recursos petroleros abundantes debian fijar el nivel de su produccion en
funcion de las necesidades globales incompresibles de petroleo, sobre todo
durante las primeras etapas de transicion. Otra actÏtud distinta engendraria
una gran incertidumbre respecto de la oferta futura en los paises consumi·
dores y pondria en peligro sus economias;

2) en 10 que se refiere al nivel de los precios de energia, Îos Ochos rechaza
ron la tesis de los Diecinueve, segun la cuallos precios dei petroleo y dei gas
deben ser suficientemente altos coma para racionalizar y racionar su utiliza
cion, en beneficio de usuarios coma la petroquimica 0 los transportes.
En efecto, esta "versatilidad relativa" es de corto plazo. Aunque haya
técnicas disponibles para todo tipo de energias alternativas, el costo de
produccion de estas ultimas era, no obstante, superior a los 10 dolares por
barril/petroleo de aquel momento. La historia dei progreso técnico permitia
pensar que estos costos disminuirian rapidamente. En estas condiciones, los
Ocho estimaban que mas v~lia definir el time path de transicion de la
energia fundada en los hidrocarburos hacia una utilizacion creciente- de
otras formas de energias (incluidas las nucleares) y finalmente hacia las
energias no agotables. Puesto que el petroleo y el gas son altamente versati
les e importantes para el desarrollo de todos los paises y los sustÏtutos estan
progresivamente dispDnibles a un costo decreciente, el interés general estaria
mejor servido por un nivel de precios que garantizara efectivamente que se
disponga de cantidades suficientes de energia nueva a un rÏtmo que no
conduzca a una mala distribucion dei capital y a una reduccion dei creci
miento global. Para los Ocho, estos precios economicamente eficaces eran
inferiores al nivel de los precios corrientes en vigor en 1976;

3) al igual q'::!e para las materias primas, los Ocho rechazaron el mecanis
mo de indizaci6n propuesto por los Diecinueve. SegtlO ellos, la indizaci6n
no podia ir contra los objetivos de desarrollo a largo plazo; los costos cre
cientes de la importaci6n de los que se quejaban los Diecinueve son la
resultante, ante todo, de la complejidad creciente de los bienes importados 0

de la modificacion de su naturaleza;
4) en cuanto al deterioro de los términos dei intercambio sefialado por los
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Diecinueve, el punto no era convincente; ello resultaria, mas bien, del
"crecimiento precipitado" de los precios deI petroleo en bruto.

Finalmente, para solucionar los problemas energéticos de los PYD im
portadores de petroleo, Estados Unidos propuso la creacion de un Instituto
Internacional de la Energia, que presento coma el mecanismo mas apropiado
para facilitar la cooperacion energética con los PVD.

~Cuales fueron los resultados finales en el terreno de la energia? La Re
union Cumbre de paises occidentales de Londres, en mayo de 1977, habia
fijado las ùltimas concesiones que los Ocho estaban decididos a hacer al
Tercer Mundo. El reconocimiento por parte de éstos de la necesidad de un
Programa Integrado de Materias Primas y de un crecimiento de la ayuda al
desarrollo debia tener coma compensacion la aceptacion por parte de los
Diecinueve de un sistema de wnsulta sobre energia. Esta exigencia de los
paises occidentales marco profundamente la Conferencia Ministerial final y
convencio a los PVD de que el primer objetivo de la Conferencia, para los
Ocho, continuaba siendo, en junio de 1977, la creacion de un mecanismo de
consulta sobre energia que, concertadamente con las garantias de aprovisio
namiento, hubiera conducido, antes 0 después, a una vigilancia de los PD

sobre el nivel de los precios de los hidrocarburos, dominio soberano de la
OPEP. Asi, de la misma manera que la energia habia marcado los preparati
vos de la Conferencia de Paris, volvia a marcar fuertemente el final de la
misma, confirmando de este modo los designios profundos alimentados por
los Ocho a propOsito de ésta.

Los participantes reconocieron la importancia de la disponibilidad y del
aprovisionamiento en energia para el desarrollo economico de los paises.
Mas concretamente, constataron el agotamiento rapido de los hidrocarburos
que tienen usas no energéticos y no sustituibles. Estas caracteristicas confie
ren a los hidrocarburos un valor intrinseco. La publicacion de las muy
pesimistas Perspectivas Energéticas de la OCDE, en febrero de 1977 y el Pro
grama Carter de lndependencia Energética, explican este cambio de posicion
de los Ocho. 10 Los participantes reconocieron la necesidad de un perio
do de transicion para salir de una estructura de consumo energético esencial
mente petrolero y alcanzar' una economia donde los hidrocarburos sean re
servados solamente a los usos no sustituibles y no energéticos. Este punto im
portante fue comprendido diferentemente, sin embargo, por cada pais. Los PD

vieron en él la esperanza de una transicion sin escollos que les permitiera
llevar a buen término sus programas de reconversion energética. Los Dieci
nueve alcanzaron asi a lograr el reconocimiento del justo valor de unD de sus
recursas naturales.

\0 Una de las recomendaciones dei informe de la OCDE era una liberacion de los precios de la
energfa para asegurar su conservaci6n.
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En 10 que se refiere a la disponibilidad y al aprovisionamiento de energ{a,
los participantes pidieron a la comunidad internacional que redujera su
dependencia en materia de petr61eo y que aerecentara la utilizaci6n de otras
fuentes de energia, debiéndose en adelante reservar los hidrocarburos a los
usos no energéticos y alli donde no son sustituibles, asegurando siempre
aprovisionamientos suficientes para las necesidades esenciales. Esta reco
mendacion estaba matizada por las siguientes limitaciones. a tener en cuen- ,
ta: aprovisionamiento en eI sentido comercial, 10 cual excl.uia deI acuerdo
los embargos politicos, las necesidades financieras, el costo de reemplazo y las
necesidades propias de los paises de la OPEP.

Se brindaria una atenci6n especial a los problemas energéticos especificos
de los PVD y los participantes subrayaron, por demas, la necesidad de desarro
Bar todas las formas de energia. Las recomendaciones agregadas a la conclu
sion enumeraban cierto numero de medidas con vista a facilitar la transfe
rencia de tecnologia y comprendian, también, indicaciones en cuanto al
papel que deben desempeiiar paises e instituciones internacionales para
hacer frente a las necesidades ultimas de los capitales requeridos. Se acrecen
taria la parte ocupada por los paises exportadores de petr61eo, dentro de las
industrias de transformacion de petroleo y de gas, mientras que serian refor
zados la integracion econ6mica de estas industrias a escala mundial y su
acceso a los mercados de los PD. Estaba reconocido asi el derecho para los
paises productores, deponer en marcha eI Programa de Acci6n de Lima.

Finalmente, a falta de tratamiento preferencial para los precios, los PVD
importadores de energia obtuvieron la prioridad de aprovisionamiento en la
situacion hipotética de insuficiencia de la oferta. El Banco Mundial desem
pefiaria un papel mas importante en la diversificacion y el desarrollo de los
reCllfSOS energéticos. En cambio, los participantes no pudieron ponetse de
acuerdo respecto al establecimiento de una nueva facilidad petrolera en fa
vor de 10sPvD importadores de energia. El desacuerdo también fue total en
materia de precios de la energia, aunque los Ocho hayan tenninado por
admitir, a nivel de los textos sobre el abastecimiento, la noci6n de "costo de
reemplazo" utilizada en el Programa Energético deI presidente CarteL És
tos; por otra parte, rechazaron admitir la proposici6n de los Diecinueve
referida a "la proteccion deI poder de compra" y, en cambio, insistieron en
hacer figurar "el impacto sobre la economia mundial" como factor esendal
para la detenninacion deI precio de la energia. El desacuerdo fue total,
finalmente, en 10 que ataiie al mecanismo de consulta sobre energ{a. Se sabe
que se trataba aqui, en principio, de crear por este medio un Consejo Penna
nente, restringido pero representativo, de paises productores y consumido
res, desarrollados y en desarrollo, que permitiera realizar consultas sobre las
perspectivas energéticas, la oferta y la demanda, y todos aquellos problemas
de interés para las partes involucradas.
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Los TRABAJOS DE LA CONFERENCIA: LA COMISION DE DESARROLLO

Al igual que para las materias primas, los Diednueve solicitaban el mejo
ramiento deI SGP en vigencia, asi coma también su ampliaci6n a todos los
productos que interesaran a los PVD.

Los PD aceptaron la elaboraci6n de un esquema en el que serian examina
das las medidas internacionales que apuntaran al mejoramiento deI control
de las practicas comerciales restrictivas que afectar;:m el comercio de produc
tos manufacturados y semimanufacturados. Por 10 demas, la Asistencia Ofi
cial al Desarrollo (AOD) deberia, en 1980 a mas tardar, corresponder al objetivo
deI 0.7% deI PNB; la calidad de esta ultima seria mejorada gracias al refuerzo
en la AOD de la parte de préstamos fuertemente bonificados y de donaciones. En
materia de agricultura y de alimentaci6n, los Diecinueve propusieron que
la Conferencia se comprometiera a brindar la financiaci6n necesaria a una
tasa de crecimiento minima deI 4% de la agricultura de los PVD, condici6n
necesaria para la eIiminaci6n definitiva dei hambre y de la malnutrici6n en
eI mundo.

La aceptaci6n por parte de los Ocho deI concepto de Seguridad A limenta
ria debia acompaiiarse también con su aceptaci6n de los principales eIemen
tas de la politica de creaci6n de stocks de reservas alimentarias internaciona
les, asi coma también de importaciones alimentarias de cereales a precios
razonables, en favor de los PVD. Para satisfacer los objetivos de seguridad
alimentaria, los PD deberian acrecentar su producci6n alimentaria. El nivel
minimo de stocks de seguridad alimentaria deberia representar de 17 a 18% dei
consumo mundial anual de cereales. Las reservas internacionales de cereales
deberian ser estrategicamente localizadas en las regiones que tienen necesida
des mas serias, en tanto que deberia ser creado un stock de urgencia de
quinientas mil toneIadas.

En 10 que se referia al acceso a la informaci6n ya las tecnologias disponi
bles, los Diecinueve seiialaron que era esencial crear las condiciones destina
das a facilitar el proceso de selecci6n, de absorci6n y de adopci6n de tecnolo
gias importadas en los l'VD, con vistas a sentar las bases dei desarrollo de tec
nologias aut6ctonas. Para hacer esto, proponian la creaci6n de bancos de
infàrmaci6n industrial y tecnol6gica, asi coma también la creaci6n de un
sistema mundial de informaci6n, y la revisi6n de la Convenci6n de Paris
relativa a la propiedad industrial, de manera que fueran plenamente refleja
dos los intereses de los PVD. El C6digo de Conducta sobre transferencia de
tecnologia deberia revestir un caracter legal. Los PD debian reconocer que la
expansi6n de todas las formas de transferencia de tecnologia en condiciones
favorables, asi coma también la eIiminaci6n de practicas restrictivas en la
transferencia, serian posibles por medio de un instrumento multilateral,
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ampliamente ejecutivo, que tomara plenamente en cuenta las necesidades y
los intereses de los PVD. Finalmente, en materia de industrializaci6n, los PD

adoptarian politicas que estimularan a sus industrias menos competitivas a
niveI internacional a orientarse hacia otras producciones, llevando de este
modo a ajustes estructurales dentro de los PD y a un nuevo despliegue de las
capacidades productivas de estas industrias hacia los PVD. El sistema de
consultas eIaborado en Lima deberia ser inmediatamente puesto en marcha,
con el fin de alcanzar los objetivos mencionados mas arriba.

En su respuesta a las proposiciones de los Diecinueve, los Ocho recorda
ron que los PD se comprometieron a tomar medidas efectivas, en el marco de
las Negocia~i~~e~M!1I~ilaterales, para reducir 0 restringir -en la medida
de 10 posible- las barreras no tarifarias que afectaran a los productos de
exportacion de los PVD, sobre una base diferencial y mas favorable. Sin
embargo, la sistematizacion deI tratamiento diferencial, reclamada por estos
ultimos, no constituia para los Ocho el mejor medio para resolver los pro
blemas. Las cuestiones eran demasiado diversas para poderser resueltas con
una medida general. Los PVD deberian, siguiendo la evolucion de su desarro
110, aceptar gradualmente las obligaciones normales de reciprocidad y las
reglas comerciales referidas a la transferencia de recursos. Ademas, los flujos
financieros hacia los PVD deberian acompanarse de un mejoramiento de sus
propios niveIes de exportacion. Finalmente, como la inversi6n privada cons
tituia una fuente importante de financiamiellto, los PVD deberian estimular
la, como complemento de la inversion nacional. En materia de agricultura,
los Ocho juzgaban demasiado ambicioso el objetivo de crecimiento deI 4%
por ano para la produccion, preconizado por los Diecinueve. Ninguna solu
cion al problema alimentario mundial era posible, agregaban, sin un aumento
de los esfuerzos de cada pais, p.:>r una parte, y sin una reduccion y una
estabilizacion deI crecimiento demogrâfico, por otra. Los PVD tendrian la
obligaci6n de poner el acentoen las estrategias de produccion alimentaria y
en eI mejoramiento de la productividad de las pequenas explotaciones. En
10 que se refiere al objetivo legal deI C6digo de Conducta (transferencia de
tecnologia), los Ocho, aunque favorables al principio de tal C6digo, esùma
ban impracticable su puesta en marcha, alegando que su contenido era
mucho mas importante que eI aspecto fonnal. Finalmente, los Ocho preci
saban que eI redespliegue industrial anunciado en eI Programa de Accion de
Lima era una decision que esta en manos deI sector privado de los PD.

Ademas, eI reajuste industrial deberia tomar en cuenta las complementarie
dades economicas y los criterios de eficacia de la utilizaci6n de recursos. Los
Ocho, finalmente, se declararon escépticos en cuanto a la utilidad deI siste·
ma de consultas, a raiz de la "imprecision" de las proposiciones avanzadas
por los Diecinueve y también a causa deI objetivo de redespliegue a que
apuntaba ese sistema.

•
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Pese a todo 10 antedicho, los participantes llegaron a acuerdos. Retuvie
ron coma objetivo el crecimiento del 4% para la produccion agricola de los
PVD, y la necesidad de acrecentar, desde entonces hasta 1980, en valor real, el
flujo de recursos en condiciones de favor destinado a la produccion agricola
y alimentaria. El monta de las necesidades era entonces estimado en 8.3 mil
millones de dolares. Los participantes estuvieron de acuerdo también en
brindar una asistencia alimentaria a los paises victimas de grandes dificul ta
des economicas y en favorecer la produccion de abonos.

La seguridad alimentaria mundial seria acrecentada, y seria puesto en pie
un nuevo acuerdo sobre el trigo, en tanto que seria evaluado el nivel de
stocks mundiales de cereales, actuales y futuros, sin compromiso previo en
10 que se refiere al nivel de stocks que, finalmente, seria retenido. Por otra
parte, se emprenderia una accion inmediata para alcanzar, 10 mas rapida
mente posible, el objetivo minimo de diez millones de toneladas de cereales
destinadas a la ayuda alimentaria. También hubo acuerdo para desarrollar
la infraestmctura de los PVD, asi coma también para el lanzamiento de un
Decenio de los Transportes y las Comunicaciones en Africa. En materia de
industrializacion, los participantes confirmaron su determinacion de tomar
las medidas necesarias para poner en marcha, efectivamente, los compromi
sos de la Declaracion y dei Plan de Acdon de Lima, con vistas a acelerar la
industrializacion de los PVD.

Los Ocho se comprometieron a aportar su asistencia para el establecimien
to de nuevas capacidades industriales en los PVD, particularmente en el terre
no de las materias primas y de la transformaci6n de los productos basicos.
Esta asistencia deberia tener por objetivo el garantizar la viabilidad de sus
empresa~ a lravés de la adopci6n de medidas oportunas y la formulacion de
eSlrategias industriales apropiadas. Fue admitido que el sistema de consul
tas podria desempeiiar algun papel dentro de este marco.

Finalmente, en 10 que se refiere a la transferencia de tecnologia, los parti
cipantes convinieron que la Convencion de Paris referente a la proteccion de
la propiedad industrial seria revisada, con el fin de tener mejor en cuenta los
intereses de los PVD. Esto seria efectuado a la luz de la Resoluci6n 88 (IV) de
la UNCTAD y de las conclusiones de los expertos de estos paises contenidas en
el paragrafo III de esta Resoluci6n. Hubo algunos acuerdos, por 10 demas,
en 10 que respecta a las condiciones de acceso de los PVD a la tecnologia, al
refuerzo de sus capacidades temologicas (Resoluciones 87 (IV) Y89 (IV) de la
UNCTAD) y al Banco de Informaci6n.

De hecho los Ocho rechazaron ir mas alla de 10 que habian aceptado en
Nairobi; los puntos arriba mencionados fueron reagrupados en una for
mulacion que apuntaba a la instrumentacion efectiva de las Resoluciones
87, 88 Y 89 (IV) Y a la convocatoria de una Conferencia de las Naciones
Vnidas sobre la Ciencia, la Tecnologia y el Desarrollo, con la participaci6n
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del sector privado. El desacuerdo fue, en cambio, total en cuantoa la partici
paci6n equitativa de los PVD en los transportes maritimos, 0 induso en 10

que se refiere al acceso a los mercados de los PD para sus productos manufac
turados y semimanufacturados. Hubo desacuerdo, igualmente, sobre los
ajustes de estructuras: los Ocho rechazaron todo acuerdo sobre el tema l'ela
tivo a las sociedades trasnacionales, limitandose, en este punto, a hacer refe
rencia a los trabajos en curso de la comisi6n respectiva de las Naciones
Unidas.

Los TRABAJOS DE LA CONn:RENCIA: LA COMISION DE
ASUNTOS FINANCIEROS

En el campo de la transferencia de recursos, los Diednueve recordaron que
la Comunidad lnternacional se habia comprometido con base en el objeti
vo de destinaI' el 0.7% del!':"R de los 1'1) a la AOD.· Para realizar este objetivo y
asegurar la continuidad de los flujos de ayuda, podria sel' estableddo un
impuesto al desarrollo. Todos los paises que no alcanzaran el objetivo deI
0.7% asumirian el compromiso de acrecentar cada ano en un 25% su presu
puesto para ayuda. El capital delBanco Mundial y de sus filiales seria
ampliamente aumentado con el fin de que estas instituciones acrecentaran el
volumen de sus operaciones. La AOD sera calculada, en el futuro, neta, tanto
respecto de las amortizaciones como de los intereses. El elemento concesio
nal debera representar un minimo deI 90% de la ayuda y se establecera una
relad6n entre los DEC·· y la AOD.

En materia de deuda exterior (tratada también en la Comisi6n de Desarro
110), los Diecinueve estimaron que su aligeramiento deberia sel' admitido
para los PVD interesados. Los PVD menos desarrollados, los paises sin litoral y
los insulares verian sus deudas oficiales convertidas en donaciones. Deberia,
ademâs, establecerse un acuerdo para consolidaI' las deudas comerciales de
los 1'\'1) interesados y su renegociaci6n en un periodo minimo de veintidn
co anos. TaI consolidaci6n y tal renegociaci6n requerian la instrumentad6n
de arreglos financieros apropiados 0 de una machinery que inc1uyera,
inter alia, una instituci6n financiera muItilateral destinada a la refinancia
ci6n de las deudas a corto plazo. La igualdad entre acreedores y la no discri
minaci6n entre éstos debia conslituir el principio esencial implicito en las
openciones de renegociaci6n de la deuda.

El acceso de los PVD a los grandes mercados financieros internacionales
suponia ademas, senalaban los Diecinueve, que los PD adoptaran medidas
concretas entre las cuales estaria el otorgamiemo de condiciones de acceso

• Asistencia Oficial al Desarrollo. [T.]
•• Derechos Especiales de Giro. [Tl.
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mas favorables; serian suprimidas asi las regulaciones restrictivas que afecra
ban estos mercados. Estas tlltimas eran muy diversas: préstamos bancarios,
inversionistas residemes distintos a los bancos, prestamistas extranjeros no resi
dentes, eurocréditas. Los Diecinueve reclamaron, mas coneretameme, la autori
1400n para colocar titulos en los mercados de los PD; que se dieran a
publicidad las condiciones de acceso; la liberalizacion de las restricciones
existentes al nivel deI mas débil prevaleciente entre los paises de la OCDE.

Los PD deberian, por otra parte, tomar medidas para estimular el flujo de
capitales privados, mejorando sus términos y sus condiciones, y para condu
cir a sus inversionistas privados a adquirir los titulos emitidos por los PVD.

Demro de este contexto, los Diecinueve han subrayado que deberia ser creado
un sistema multilateral de garantia para favorecer las emisiones de estas
ultimos en los mercados de los PD. Las reservas de las instituciones financie
ras internacionales deberian, por 10 demas, ser invertidas en los PVD y contri
buir asi a la expansion de los mercados de capitales y a las transferencias
de recursos con vistas al desarrollo. Deberia crearse un sistema imernacional de
informaciones sobre los mercados de capitales que brindara, a los paises que
10 solicitaran, la informacion necesaria respectode las condiciones que
prevalecen en los diversos mercados y las posibilidades que éstas ofrecen. Los
Diecinueve pidieron que se examinaran medidas en 10 que se refiere al casa
especial de los haberes financieros de ciertos paises de la OPEP, sin perjuicio
de las posiciones tradicionales adoptadas por los PVD en los diversos foros
imernacionales, y particularmente el Programa de Accion de la v~~sion,

asi coma también las politicas nacionales y las legislaciones referidas a la
inversion extranjera.

Seria garamizado el libre acceso para los paises de la OPEP a las oportuni
dades de inversion en los PD, coma contraparte dei acceso que aquél10s
ofrecerian a estas ultimos en 10 que respecta a su petroleo. Los activos
financieros resultantes de la venta deI petroleo serian protegidos de la ero
sion monetaria a través de la puesta en funcion de mecanismos apropiados.
Los PD garantizarian las inversiones de los paises-de la OPEP efectuadas en sus
territorios contra las confiscaciones, los congelamientos y cualquier otra
medida coercitiva.

En casa de nacionalizacion, los PD deberan brindar una compensacion
apropiada y permitiran la pronta conversion y la transferencia de la inver
sion y deI ingreso, en divisas convertibles a tasas admitidas. Los Diecinueve
seiialan que las tasas de lasganancias de inversiones de fondos publicos
d.esalientan este tipo de inversion. Solicitan, por 10 tanto, que un tratamiento
preferencial sea dado a los activos financieros oficiales de la OPEP, en 10 que
se refiere a las tasas sobre el ingreso y las ganancias en capital. Finalmente, en
10 que concierne a los aspectas pertinentes de la reforma monetaria interna
cional, los Diecinueve se declararon favorables, a través d~ la revision de las
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cuotas deI FMI, a una mayor participacion de los PVD, asi coma también a
un refuerzo de su poder de voto. De manera general, también fue reclamada
en todas las grandes instancias financieras internacionales una mejor vigi
lancia de las tasas de cambio por parte deI Fondo Monetario, a través del
establecimiento y la aplicacion de un codigo de conducta para todos los
miembros, teniendo en cuenta sus circunstancias. Un codigo tal podria
definir los campos de la cooperacion monetaria internacional y prever la
eliminacion de restricciones contra las importaciones de los PVD. Mas con·
eretamente, los Diecinueve reclamaron:

1) un crecimiento de la liquidez adicional;
2) una segunda asignacion de dereéhos especiales de giro en favor de los

PVD;

3) un mejoramiento de las caracteristicas y del papel de los DEC (tasas de
interés, disminucion de limitaciones en cuanto a su utilizacion, etc.).

Ante estas reivindicaciones de los Diecinueve, los Ocho hicieron saber que
existia efectivamente la posibilidad de acrecentar los recursos a titulo de
ayuda (bilateral 0 multilateral), pero que no podian tomar compromisos
precisos por el momento. Un mejor reparto de las cargas entre paises donan
tes y nuevos contribuyentes (OPEP) debia ser estudiada. Rechazaron la idea de
un aligeramiento generalizado de la deuda coma "indeseable" y "antipro-
ductivo". - - --

Una medida tal desconoceda, en realidad, el efecto negativo que no deja
ria de ejercer sobre el credit-worthiness del pais, y conduciria, ademas, a
reducir el flujo de nuevos capitales hacia los PVD. Poniendo el acento en la
moratoria generalizada de la deuda, estos ûltimos Irian por un camino
equivocado, a costa de problemas mas urgentes: el mejor acceso a los merca
dos de capitales, el refuerzo de la AOD. Los Ocho estimaban, por otra parte,
que nopodrian acordar un tratamiento especial a los haberes financietos de
ciertos paises de la OPEP. Esto Ida, agregaban, contra los intereses de otros in
versores.•Los activos de la OPEP no se distinguen espedficamente de otros
activos. En el pIano técnico, por otra parte, los mercados financieros no
distinguen -y no pueden distinguir- los fondos con base en sus fuentes
de origen. Los Ocho cornpartian la idea de que los mecanismos de precios de
mercado deben prevalecer en tanto que determinantes de los flujos de inver
sion de capital. Acordar, por este hecho, un tratamiento especial a ciertas
categorias de inversiones, ida contra el principio mismo de la no discrimina
ciôn al que se declararon profundamente unidos. En 10 que se refiere a la
reforma monetaria internacional, los Ocho observaron que los acuerdos de
Jamaica respondian plenamente a las preocupaciones de los PVD, ya que
prevén:

1) el aerecentamiento de las cuotas deI Fondo Monetario Internacional;
2) el mejoramiento de los tramos de crédito;
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3) la creaci6n de un Trust-Fund.
No obstante, en materia de asuntos financieros algunas decisiones se adop

taron. Los participantes han reconocido asi que la asisfencia brindada por
los PD constituye un complemento indispensable a los esfuerzos internos
desplegados por los PVD. Los PD, haciendo esto, han aceptado acrecentar la
ayuda de manera efectiva y sustancial. Entre estos paises, los que no habian
aceptado eI objetivo de 007% dei PNB se comprometian igualmente a acrecen
tar su AOD de manera efectiva y sustancial, en el mejor de los plazos. Los
participantes decidieron, por otra parte, invitar a las instituciones financie
ras multilaterales de desarrollo a adaptar sus politicas a los objetivos y a las
prioridades dei desarrollo, asi coma a las necesidades fundamentales de los
paises pobres. En 10 que se refiere a las condiciones mismas de la AOD, han
sido retenidos los siguientes principios:

1) la AOD seria, en el futuro, calculada net(l, a la vez de la amor.tizaci6n y de
los intereses;

2) eI elemento de concesionalidad deberia.representar 50% coma minimo
de la ayuda contra 25% hoy en dia (1977);

.3) desde que fuera posible, eI eIemento global de concesionalidad seria
llevado ai 86% de los compromisos financieros de los paises donantes y al
100% cuando se tratara de ayuda para los paises mas pobres. Se instrumenta
nin arreglos multilaterales para reforzar la "desvinculaci6n" de la ayuda.

Finalmente, los Dcho se declararon listos para contribuir con mil millo
nes de d61ares, a un Programa de Acci6n Especial destinado a satisfacer las
necesidades inmediatas de los PVD con bajos ingresos. Este programa va
dirigido, patticularmente, a aquellos paises confrontados con problemas
generales de transferencia de recursos que obstaculicen su desarrollo y que
tienen una necesidad urgente de ayuda adicional bajo formas apropiadas y
a tasas concesionales. Esta contribuci6n sera acordada, en consecuencia, en
condiciones equivalentes a aquellas de la AID.· Hubo un acuerdo referido al
acceso a los mercados de capitales; para reforzar el acceso de los "VD a estos
mercados, los participantes convinieron que los siguientes factores debian,
inter-alia, ser considerados:

1) la percepci6n por el mercado dei credit-worthiness de los paises en
desarrollo;

2) las restticciones y los obstaculos que bloquean el acceso de los PVD a los
mercados de capitales;

3) el desconocimiento por parte de los inversionistas potenciales, delà
situaci6n econ6mica y de las perspectivas de los PVD;

4) las netesidades de estos 6ltimos paises en asistencia técnica yen inror
maciones sobre las condiciones de los mercados de capitales;

• AID: Agencia Intemacionai de Desarrollo. deI Bancu Mundial. [T.]
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5) las medidas posibles que las instituciones financieras intemacionales
podrian tomar para mejorar eI acceso a los mercados.

A este respecto, la Conferencia ratific6 las recomendaciones contenidas en
el comunicado de prensa deI Comité de Desarrollo deI Banco Mundial y deI
FMI, deI 3 de octubre de 1976,referidas a la liberalizaci6n de los mercados de
capitales. Los participantes aprobaron la decisi6n deI FMI de induir dentro
de sus consultas regulares un estado de los progresos realizados en los pafses
que cuentan con mercados de capitales. El Fondo Monetario se preocupara
principalmente por:

1) la autorizaci6n y las condiciones previas de la emisi6n;
2) la utilizaci6n de calendarios de emisi6n;
3) los limites fijados a las colocaciones extranjeras;
4) las limitaciones impuestas por los Estados con moneda fuerte sObre los

bancos, cuando estos ultimos desean dirigir emisiones para los pvo;
5) las limitaeiones fijadas a los inversionistas institucionales cuando desean

realizar inversiones en titulos extranjeros.
Los participantes recomendaron al Comité de Desarrollo que emprendie

ra un estudio sobre la utilidad y la materializaci6n de un sistema de informa
cion sobre los mercados de capilales. Este Comité de1>eria,ademas, completar
sus trabajos sobre las garantias multilaterales, induyendo el papel posible
de las instituciones financieras existentes con vistas a garantizar los emprés
titos de los paises pobres.

En los estudios se acordaria una atencion particular al International
Investment Trust, cuyo papel seria eI de reforzar las inversiones de caftera
hacia los pvo, y facilitar la colocacion de los tftulos a largo plazo en condi
ciones apropiadas. Finalmente, las instituciones financieras intemacionales
deberian estudiar la posibilidad de una diversificaci6n geogrâfica de la colo
caci6n de sus reservas, dentro deI marco de sus normas de liquidez. En eI
terreno de las inversiones extranjeras en los p\,/), se reconoci6 que los flujos
de capitales privados externos desempefiaban un papel complementario
importante en eI proceso de desarrollo econ6mico. 19ualmente, se reconoci6
que, en el ejercicio de su soberania, los paises involucrados debian determi
nar el papel que la inversion privada extranjera podia estar llamada a des
empeJÏar en el proceso de desarrollo. y las condiciones de su participacion en
dicho proceso. Para estimular la inver~ion, es necesario un clima apropia
do. La Conferencia ha identificado los elementos de un clima favorable deI
siguiente modo: transparencia 0 definicion clara de las politicas, regula
ciones y pTéicticas adminisu'ativas nacionales que afecten las inversiones
extranjeras directas; estabilidad de las politicas financieras arriba menàonadas.
Esta estabilidad, segUn convinieron los participantes, no deberâ ser obstâcu
10 para el ejercicio deI derecho soberano de los paises huéspedes de instru
mentar diversas politicas. Si eI principio de no discriminacion entre los
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inversores nacionales y extranjeros fue aceptado por los participantes, estos
ultimos han reconocido, no obstante, el derecho deI pais huésped a regular
el establecimiento de la inversi6n extranjera y a prohibirle ciertos sectores
espedficos. En el dominio de la cooperaci6n entre PVD, la Conferencia reco
noci6 que es dificil, para estos ultimos, reforzar su cooperaci6n subregional,
regional e interregional sin una acci6n concomitante pOl parte de las insti
tuciones internacionales V de los PD.,,,,,,_ .-

Los participantes decidieron entonces:
1) establecer unidades con vista a promover los proyectos intemacionales

de los PVD;

2) crear los fondos de preinversi6n para la preparaci6n y la promoci6n de
los proyectos multinacionales de los PVD;

3) brindar los recursos necesarios para la financiaci6n de proyectos multina
cionales de los PVD;

4) estimular -gracias a una ayuda financiera- la realizaci6n de proyec
tos multinacionales de los PVD, en materia de comercializaci6n y de transpor
te de mercaderias;

5) establecer y ampliar los esquemas (existentes) de financiaci6n de crédi
tos a la exportaci6n con el fin de reforzar los intercambios comerciales entre
PVD;

6) sostener el establecimiento y el fortalecimiento de bancos comunes,
fondos y otras instituciones financieras, asi coma también de los mercados
financieros regionales de los PVD.

En 10 que se refiere a los Estados, la conferencia ha convenido que éstos
deberian:

1) sostener los esfuerzos de cooperaci6n entre PVD -y abstenerse de tomar
medidas que irian contra los objetivos de cooperaci6n de estos paises;

2) sostener y facilitar los esfuerzos de cooperaci6n entre PVD a través,
inter-alia, de las siguientes medidas: apoyo -incluyendo el financiero- a
los programas de cooperaci6n, asistencia técnica a la promoci6n de empre
sas tecnol6gicas y evaluaci6n de las tecnologias disponibles.

Los puntos de desacuerdo han sido, sin embargo, numerosos, y esta en
cuestiones de importancia fundamental para los PVD, tales como aquellas
ligadas a la reforma monetaria internacional. Asi, en 10 que se refiere a la
revisi6n de las cuotas-parte dei Fondo Monetario (y los derechos de vota que
se desprenden), la condicionalidad de los giros y el vinculo, asi coma tam
bién la creaci6n de nueva liquidez. Los Ocho han estimado que la formula
ci6n de estas proposiciones era "inapropiada". Asi, los participantes convi
nieron, de rnanera general, que frente a los problernas urgentes de desequilibrio
que afectan a los paises pobres (y particularmente los de orden financiero),
estos ultimos deberian ser resueltos dentro deI marco de las instituciones
existentes, y decidieron encargar al Comité Interino deI Fondo Monetario
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el examen de los problemas que, por 10 tanto, estaban inscritos en el
temario de la Conferencia.

No huI?<> ningun acuerdo sobre la moratoria de la Èeuda publica externa,
referida a ciertas categorias de paises, ni tampoco sobre el reescalonamien
to de la deuda comercial. Sin embargo, un acuerdo general se esbozo, aunque
de un modo impreciso, en 10 que respecta a la necesidad de un cuadro mas
objetivo de negociaci6n en .las operaciones de renegociacion de las deudas.
Pese a todo, los progresos puntuales realizados con base en los elementos
objetivos de enfoque de la deuda estân lejos de compensar los desacuerdos de
fondo en esta materia. El desacuerdo ha sido, en cambio, total en 10 referente
al problema de la proteccion de los haberes financieros de la OPEP y de las
medidas destinadas a luchar contra la inflacion (inflacion importada). Los
Ocho se negaron categ6ricamente a conceder un tratamiento especial a las
inv~rsi~nes de la OPEP, aun admitiendo que estas ultimas resultan, ante todo,
de la satisfaccion de las necesidades de la economia mundial.

Para los Ocho, el problema de los haberes de la OPEP esta ligado a un
entendimiento general sobre las inversiones en el mundo, que deberia estar
fundado en la no discriminaci6n y la reciprocidad en el sentido de la propo
sicion de Suiza. Mas concretamente, los Ocho rechazaron la elaboraci6n de
instrumentos financieros susceptibles de proteger el valor real de los activos
financieros petroleros contra, entrp otras cosas, la inflacion y las fluctuacio
~s de cambio. ?or otra parte, no hubo ningUn acuerdo sobre los criterios de
compensaci6n, la transferibilidad de las utilidades y dei capital, ni sobre la
jurisdiccion y los estandares de arreglos de conflictos. Finalmente, en 10 que se
refiere a la inflaci6n, el desacuerdo ha sido también total respecto de las
causas de ésta. Para los Ocho, el origen de la inflaci6n se encontraba en el
alza de los precios de las materias primas (petr61eo). Para los Diecinueve era,
por el contrario, el aumento de los precios de los productos manufacturados
el que condujo al reajuste dei precio de las materias primas. Esta diferencia
de enfoque respecto deI origen de la inflaci6n se tradujo en una apreciaci6n
diferente en cuanto a la repartici6n de la carga dei ajuste.



II. EL ALCANCE y LOS LfMITES DE LOS RESULTADOS
DE LA CONFERENCIA NORTE-SUR

UNA evaluacion objetiva de los resultados finales de la Conferencia de Paris,
no es facii. La apreciacion de éstos difiere de acuerdo con el horizon te
temporal tomado en cuenta y con el grado de esperanza puesto en ese gran
"regateo" internacionai. No obstante, es innegable que la conferencia ha
tenido por resultado el sacar a la luz los desequilibrios y las desigualdades
profundas que prevalecen entre los Estados después de la Segunda Guerra
Mundial. Desde este punto de vista, la Conferencia ha contribuido a sensibi
lizar la opinion mundial con respecto a las disparidades considerables de
riquezas y a las distancias crecientes de ingresos entre el norte rico y el sur
pobre. Los expertos de los paises desarrollados no han sido los ultimos en
tomar conciencia del caracter dramatico de ciertos problemas dei Tercer
Mundo, como el de la deuda externa por ejemplo. Todos éstos son elementos
que pueden ser saludables a largo plazo.

ALGUNOS RESULTADOS DECEPCIONANTES

Pese a 10 diCho anteriormente, desde el punto de vista dei "NOEI " , y en
comparacion con los problemas, las aspiraciones y las necesidades del Ter
cer Mundo, los resultados de la Conferencia han sido casi insignificantes.
Como se pudo constatar, los resultados obtenidos 10 fueron sobre puntos
menores y aislados y que no se prestaban a la controversia, y esto al final de un
dialogo interminable, lento, y a menudo decepcionante. Un analisis cuida
dosa de algunos resultados obtenidos muestra, por otra parte, que éstos no
fueron, frecuentemente, mas que una confirmacion de los ya obtenidos en
otras instancias internacionales: Conferencia de Lima, VII Sesion Especial
de la Asamblea General, llNCTAD IV, Conferencia Mundial de la Alimen
tacion. En cuanto a los resultados "mayores" (Fondo Comun, refuerzo de la
AOD y Programa de Accion Especial), no es posible considerarlos como el
resultado directo de las negociaciones de la Conferencia, ya que estos tres
resultados habian sido anunciados por el Norte antes de la Conferencia
Ministerial final, y puesto que su adopcion se hizo en la Reunion Cumbre
de Jefes de Gobierno Occidentales de Londres, en maya de 1977, 0 en el
Consejo de la Comunidad. En el campo monetario, los magros resultados
obtenidos son aquellos a los que habia llegado el Comité Interino deI Fondo
Monetario durante su reunion de abril de 1977, en Washington. Cualquiera
que sea la apreciacion dada a estos resultados, estan lejos de corresponder a
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la amplitud de los problemas a los que se ven confrontados los PVD cada dia.
Los delegados de estos paises habian venido a Paris con la firme esperanza
de obtener soluciones durables para sus lacerantes problemas de materias
primas, de deuda y de AOD. Se fueron con las manos vadas. Es cierto que los
PD tampoco obtuvieron nada en rnateria de precios y de oferta de energia,
de garantias a las inversiones privadas, de acceso a las materias primas y de
acuerdo sobre eI origen de la inflacion. Pero el objetivo de la Conferencia no
era, en todo caso, poner en pie de igualdad un Sur en busca de medios
propios para realizar su desarrollo y un Norte ya desarrollado, cuVa dominio
de los mecanismos economicos y financieros a escala planetaria le garantiza
una parte siempre mayor de la riqueza mundial.

Las esperanzas de cada unD fueron, por 10 tamo, burladas, evidememente
por razones distintas. NingUn progreso decisivo a prop6sito de los problernas
de mayor interés, en Paris; ningûn cambio radical vino a modificar la natu
raleza de las relaciones entre PVD y PD. En este estadio, es ûtil imerrogarse
sobre las causas deI fracaso. lComo una conferencia tan larga pudo conducir
a resultados tan decepcionames?

De manefél general, parece necesario incriminar aqui la ausencia de vo
luntad politica por parte de los paises industrializados. 1 Las tentativas siste
maticas de ahogar los debates con problemas técnicos y el rechazo a situar
dichos debates al niveI de los principios son testimonios de este hecho. Asi,
por ejemplo, los debates interminables que, en la Comision de Asumos
Financieros, han marcado eI tratamiemo deI tema de la determinacion de los
términos de imercambio.

En tanto que los PVD presentaron un problema cuvas manifestaciones son
evidentes, los PD se atuvieron a las discusiones tradicionales sobre la elecci6n
deI ano de base de los indices retenidos. Ahora bien, la aceptacion de la idea
de un NOE) para los PD, era también la aceptacion de la idea subyaceme de
que los mecanismos economicos y financieros en vigor en eI mundo no
funcionaban tal coma ensena la teoria ortodoxa deI comercio internacional,
es decir, la igualacionde las remuneraciones de los· factores. El problema
no consistia emonces en saber si el indice retenido referido a la "transferen
cia de valores" era apropiado, sino mas bien en saber a través de qué sesgos
se efectuaba la pauperizacion deI Tercer Mundo, pauperizacion que todos
podian comprobar.

A este reproche, los Ocho respondieron diciendo que cierta dosis de realis-

1 Véanse sobre esta posicion de los Diecinueve. Statement of the Nineteen Developing Coun
tries participating in the Conference on international economic cooperation, Paris, 5 de Maya
de 1977. y Statement of M. Pérez Guerrero on behalf of the Group of Nineteen Developing
Countries participating in CIEC", ID de Mayo de 1977. Nueslfo colega de la India en la
Conferencia sosliene el mismo punto de vista y precisa que los Ocho no querian hablar mas que
de energia. Véase K. G. Vaidya. The Paris episode in the Norht-South Dialogye: a subjective
attempt at objective appraisal, no publicada.
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mo y de buena voluntad se imponia a la Conferencia, si ésta ultima queria
terminar con la pobreza, eI hambre y las hambrunas. Ademas, segun ellos,
un sistema economico internacional justo y equitativo no podia ser creado a
corto plazo, 0 incluso sin innumerables ajustes dolorosos, compromisos y

saccificios tanto de los ricos coma de los pobres.2

Mas alla de estas explicaciones de orden general, otros elemen tos permiten
comprender mejor las razones deI fracaso deI dialogo de Paris.

LAS CAUSAS DEL FRACASO DE LA CoNFERENCIA

En eI analisis de los preparativos de la Conferencia de Paris, se ha insistido
en las ambigüedades y las dobles intenciones que marcaron la adopci6n de
la agenda y la adjudicacion de las facultades de las comisiones. De hecho, las
diferencias conceptuales entre los dos sectores constituyen, de lejos, el factor
responsable de los resultados limitados de la Conferencia.

Para eI grupo de los Diecinueve, la negociacion debia referirse al conjunto
de las relaciones economicas intemacionales -esto en la linea de las resolu
ciones de la vI Sesion Especial de abril de 1974- a fin de instrumentar el NOEI.
Ahora bien, la mayoria de los paises mdustrializados (y particulannente Estados
Unidos, Japon y Alemania) se mostraban alérgicos a un tal nuevo orden.
Fue, por 10 demas, significativo que la delegaci6n estadounidense, hava
evitado sistematicamente toda mencion al tema. Solamente el discurso deI
Secretario de Estado, Vance, a la Conferencia Ministerial Final, hada refe
rencia a la necesidad de un nuevo sistema economico internacional "caracte
rizado por la equidad, eI crecimiento y la justicia". Pero Vance se cuid6 bien
de definir las caracteristicas concretas de este nuevo sistema, y de brindar los
detalles de su modus operandi.s Lo mas grave es que, a raiz de esta divergen-

2 Véanse los discursos dei Sea-elario dei Foreign Office britanico. David Owen, en la Conferen
cia Ministerial Final, el30de mayo de 1977. y dei Secretario de Estado de Estados Unidos, Cyrus
Vance, el mismo dia.

• Se encuentran. sin embargo, en un articulo de Zbigniew Brzezinski, elementos preciosos
referidos a la nueva politica exterior estadounidense. Definiendo las tres prioridades de Estados
Unidos. Brzezinski clasifica coma segunda prioridad la instalaci6n de un sistema internacional
reformado que pennita reforzar la cooperaci6n Norte-Sur. Mas adelante agrega: "Ésta sera una
de las tareas mayores de la nueva politica norteamericana. enrolar el mayor numero posible de
nuevas naciones en una cooperaci6n tal, separando por esLO los Estados mâs moderados de los
Estados mas radicales y demag6gicos," Recordando que Estados Unidos se comprometi6 con un
programa completo de reformas tanto en la VII Sesi6n Especial de la Asamblea General de Na
ciones Unidas coma en la Conferencia de la UNCTAD de Nairobi. senala que "la puesta en
marcha de estos compromisos es una condici6n previa de relaciones mas estables y mas progre
sistas y de la cooperaci6n entre el Norte y el Sur", 0 de 10 que él ha Hamado el "nuevo orden
econ6mico internacional", Para Brzezinski, la cooperaci6n Norte-Sur es neœsaria para reducir la
probabilidad de proliferaci6n nuclear y para aportar respuestas comunes a problemas tan
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cia de enfoque, en ning(In momento fue definido durante la O>nferencia el
concepto de nuevo orden. Es posible sin embargo, coma ha hecho J. Amou
zegar,4 identificar, a partir de los debates de la VII Sesi6n Especial, tres con
ceptos diferentes. Por un lado, el concepto "radical" para el cual el grave
malestar mundial deI momento resultaba de los desequilibrios estructurales
profundos cuva raiz debia ser buscada en la asimetria de las relaciones en·
tre los PVD y el Norte 0, si se prefiere, en una "interdependencia asimétrica entre
companeros desiguales". El grueso dei valor agregado en la producci6n
mundial, la transformaci6n y la comercializaci6n, va a los PD. A esta ventaja
comercial hay que agregar los beneficios que se desprenden deI funciona
miento arbitrario y desigual dei Sistema Monetario Internacional. El nuevo
orden mundial debia ser el resultado de una completa revisi6n institucional
deI orden existente. SOlo una reestructuraci6n integral dada a los PVD la
posibilidad de beneficiarse con un "desarrollo igual" paralelamente a los PD,

y de dejar de ser un apéndice. Esto implica, no obstante, la elecci6n de una
estrategia de desarrollo a largo plazo, que rechaza el "paradigma occiden
tal" y la integraci6n al "sisterna occidental". El acento debe ser puesto, para
esto, en la self reliance. A corto plazo, no obstante, la estrategia implica
presiones sobre los PD y para sus mercados concesiones sustanciales.5

presentes coma la alimentacii>n, la poblacii>n y el ambiente. "Comments on East-West
Relations", Survey: seminario de otofio de 1976, pp. 22-25. Véase también, dentro de la misma Iinea,
Charles William Maynes, "AVN policy for the next administration",l'oreign Affairs, vol. UV,
num. 34, juliode 1976, pp. 804-819. EstePapel constructivo de Estados Unidosen la CIEC también es
subrayado por Maurice Guyader, qu"e afirma, ademâs, que los paises occidentales debieron, por
la fuerza de las circunstancias, alinearse en la posicii>n estadounidense: Maurice Guyader, "Les
stratégies économiques Nord-Sud: de l'affrontement naissant a la coopération raisonnable",
Revue de la Défense Nationale. abril, 1979, pp. 6~-80.

• Jahangir Amouzegar, "A requiem for the Norht-South Conference", Foreign Affairs, sep
tiembre de 1977, pp. 1~6 Y 159; Y tambii'n, "The North South Dialogue", Foreing Affairs, abril
de 1976.

S Para apoyar esta tesis. Amouzegar cita las consideraciones expuestas en LI! pétrole,
les matières de base et le développement. Memoria presentada por Argelia en ocasii>n de
la \') SesiéJn Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas, en abril de 1974.
Se Ire en el parnllo 7 de dicha Memoria: "El proceso secular de apropiaci6n de los recur
sos mundiales por los paises rims ha conducido a la situaci6n actua!, en la que los paises
en vias de desarrollo estan, en conjunto, sometidos directa 0 indirectamente a la explotacion
imperialista. En efecto. ya sea que se trate de operaciones industriales. comerciales 0 financie
ras, ligadas a la explotacion y a la valorizacio'n de riquezas de los paises en vias de desarrollo, 0

bien de laboratorios cientHicos y técnicos. de las licencias y de los servicios de todo tipo de los
que son tributarios estos mismos paises, no hay funcion economica, industrial 0 cientffica que
no sea detentada 0 controlada por sociedades. empresas 0 grupos monopolicos que son parte
Integrante dei conjunto de paises desarrollados y cuyas actividades -donde quiera que se
situen- se injertan. en definitiva, dentro dei espacio economico de las regiones desarrolladas.
Asi, a través de los monopolios y de las sociedades que les pertenecen, a través de lOdo el proceso
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"Opuestamente, se encontraba el concepto conservador que rechazaba la
idea de un nuevo orden como irrealista 0 impracticable, estando dispuesto al
mismo tiempo a las concesiones necesarias que permitieran satisfacer las
demandas mas urgentes de los PVD.

En este orden de ideas, el presente debîa ser mejorado gradualmente y casa
por caso, a fin de que fueran aportados los ajustes marginales necesarios.
Como seiiala J. Amouzegar, este concepto ofreda a los PVD un new deal en
lugar de un "nuevo orden".6 Dicho de otro modo, 10 esendal deI sistema'
seguia siendo valida; se trataba de evitar los inconvenientes mas notorios
por medio de arreglos marginales. El argumento conservador era, en efecto,
que la salvacion dei Tercer Mundo reside no en "un vueIo hacia el dirigismo
burocratico a escala mundial, sino en un mejoramiento y un robustecimien
to deI fundonamiento deI mercado y deI sistema de libre intercambio". En
resumen, la idea consistîa en conducir al sistema de mercado existente a
servir mejor al mundo antes que cambiar eI mundo para crear un nuevo
sistema.7

Entre estos dos conceptos se encontraba la tesis "moderada" que subraya
ba claramente las necesidades de cambios en el esquema de reIaciones econo
micas Norte-Sur y dei establecimiento de un "orden economico mundial"
mas justo y mas eficaz. Esta tesis pone el acento en la interdependencia
creciente entre el Norte y eI Sur. El enfaque moderado Hama a la creacion
de un "pacto de supervivencia mutua", pacto que garantizaria el acceso de
los PD a la energîa y a las otras materias primas dei Tercer Mundo, a cambio
de un acceso de los PVD a los mercados de los paîses occidentales, a su
tecnologia, su capacidad gerencial y sus inversiones. El objetivo seria hacer

. benefiôar al Sur de una parte mas grande deI ingreso mUlldial. reforzando al

de explolacion r de transformacion de las malerias primas. que mnlfolan por medio de los
mercados de consumo y los capitales que poseen casi exclusivamente, y controlando ademas
todos los mecanismos de fijacion de precios de las materias basicas y de los productos manufac
turados, los paises desarrollados transfieren 10 esencial de las riquezas deI Tercer Mundo a su
propio beneficio. No hay nada, hasta el Sistema Monetario Intemacional, que no sea manejado
por una minoria de paises poderosos, los cuaJes deciden asi, a voluntad, en funcion de sus
tmicos intereses, las relaciones economicas internacionales; vale decir, en definitiva, la estructu
ra deI equilibrio y deI porvenir deI conjunto de los intercambios economicos internacionales.
Es decir, que el orden economico actual se presenta coma el obstaculo mas serio al desarrollo y
al progreso de los paises deI Tercer Mundo", p. 5. Geoffrey Barraclol,lgh, "The haves and the
haves 1l0l", The Npu. York Rel'iew of Books, 13 de mayo de 1976. G. K. Helleiner (ed.),.1 world
divided: the less developed countries in the international economy-Perspectives on develop
ment, num, 5, Cambridge University Press, 1976. Ismail Ben Mohamed Ali, "Reflexions on the
new illlemalÏonal economic order", EllTOl1l0lley, oCluore de 1977, pp. 52-54.

6 J. Amouzegar, op. cit., p. 147.
7 Esta posicion se encuentra en los comenrarios publicados por el Washington Post deI 17 de

septiembre de 1975 y The New York Times deI 19 de sepliembre de 1975, a propOsito de la
VII Sesion Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
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mismo tiempo su participaci6n en las instituciones internacionales. Este
esquema correspondia, grosso modo, al que la Reuni6n Cumbre Europea de
Copenhague, en 1975, habia propuesto a los paises arabes.8

También aqui podia deslizarse cierta ambigüedad respecto dei concepto
mismo de interdependencia en un mundo de relaciones asimétricas. Por
ejemplo, a partir deI siguiente cuestionamiento: dialogos Oeste·Oeste y Oeste
Sur: ~qué quiere Occidente? Albert Bressand afirma que, en el caso de ciertos
paises industrializados, el discurso de interdependencia no corresponde a la
practica.9 Sefiala dicho autor: "Pero los otros paises, en diversos grados, dan,
por el contraste existente entre sus discursos y sus politicas, la impresi6n de
vacilar entre la aceptaci6n de un crecimiento de los intercambios con el
Tercer Mundo y la necesidad de proteger aquellas de sus industrias que
estan directamente amenazadas por la competencia de los paises con bajos
salarios." Y agrega: "Aun mas alla de la tentaci6n proteccionista, no puede
dejar de asombrar la ausencia de todo esfuerzo sistemâtico, por parte de los
occidentales, para integrar a los paises dei Tercer Mundo dentro dei sistema
politico y econ6mico instaurado después de la Segunda Guerra Mundial."
El autor concluye entonces: "Un espiritu mal intencionado podria incluso
defender la tesis parad6jica segun la cual el Tercer Mundo busca organizar
su integracion dentro de la economia colectiva, al mismo tiempo que los
paises industrializados capitalistas tratan de protegerse dei resto deI mundo
con el discurso de la interdependencia." El autor sefiala que esta no es
imposible, si se tiene en cuenta que las inversiones mineras occidentales en
el Tercer Mundo desde 1973 han bajado considerablemente, mientras que
aumentaron en los paises de la propia zona OCDE (Canada, Australia, Estados
Unidos), que disponen de recursos naturales abundantes. lO

Estos enfoques se han reflejado, evidentemente, en los debates de la Con
ferencia.

Asi, para los PVD, su situaci6n presente no puede ser apreciada dejando de
lado la larga explotaci6n pasada y las numerosas discriminaciones actuales
en las que estan mezclados. Si bien los PVD admitieron decididamente que
era a ellos a quienes correspondia aportar el grueso de las soluciones a sus

• Para diversos enfoques de esta tesis, véanse, A Turning point in North-South economic
relations, Comisi6n Trilateral, Nueva York, 1974. New structures for econmic interdependen
ce, Renselaerville, Institute of Men and Science, Nueva York, 1975. The New international
economic order, Dutch National Advisol)' Council for Economie Cooperation, 1975. Jan
Tinbergen, Reshaping the international order, Dutton, Nueva York, 1976. Towards a new
international economic order, Commonwealth Secretariat, Londres, 1977.

9 Alemania se present6, bajo ciertas reservas, como el unico pais "dispuesto a sacar conse
cuencias practicas dei discurso sobre los be1Jeficios de la interdependencia, comun al conjuntode
los Occidentales". Esta actitud no era, sin embargo, la de Alemania en la CtEC en 1976-1977.

10 Albert Bressand. "Six dialogues en Quete d'auteur", Pulitique Etrangere, num. 2, junio de
1980, pp. 299-321.
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problemas, no comprendian que los PD esquivaran sus responsabilidades his
toricas, achacando a la naturaleza de las politicas llevadas a cabo en los
paises pobres, las insuficiencias deI desarrollo. En una palabra, los PVD

afirmaron que los esfuerzos considerables que realizaban debian ser comple
tados por una inyeccion masiva de riquezas reales, por medio de la ayuda y
deI intercambio.

Ademâs, las deficiencias de mercado no eran para los PVD deficiencias tempo
rarias, sino eI reflejo de vicios estructurales que afectaban a las relaciones
Norte-Sur. A la inversa, para eI nucleo duro de los Ocho (Estados Unidos,
JapOn, Alemania y a veces Gran Bretaiia), los vicios deI mercado a los que ha
cian referencia los PVD eran simples accidentes temporales, accidentes que
podian ser corregidos con arreglos mutuos. A 10 largo de los debates, este
nucleo duro se comporto coma si el orden existente fuera perfectamente
sano. Los problemas de los PVD encontrarian solucion por si mismos, desde
el momento en que estas ultimos aceptaran las reglas de juego deI orden
economico existente: Existe una escasez de recursos, un acuerdo general
mundial sobre las inversiones privadas no dejaria de aportar la solucion
adecuada a este problema de la transferencia de recursos. Existe un problema
alimentario: todos sabian que las politicas economicas de los PVD estan
sesgadas contra la agricultura: jque sea desarrollada la agricultura, enton
ees! Existe una crisis de las balanzas de pagos: debe volverse a las politicas
financieras apropiadas bajo la direccion de las grandes instituciones inter
nacionales. Se propugno una moratoria de la deuda publica: era una ilu
sion, puesto que la credit-worthiness de los solicitantes de capitales se veria
afectada y, asi, se encontraria comprometido su acceso al mercado. IRecla
maron la indizacion! La "ley de bronce" de la inflacion vendria a aniquilar
las eventuales ganancias resultantes de la puesta en marcha de este mecanismo.

Finalmente, "la interdependencia" que caracteriza eI mundo actual hacia
que la suerte de los PVD estuviera intrinsecamente ligada a la prosperidad de
los paises desarrollados. Fuera deI nucleo duro, los paises escandinavos y
Holanda adoptaron una posicion mucho mas blanda y sus posiciones res
pecto de la ayuda y de la deuda vinieron, de alguna manera, a contrabalan
cear eI "concepto de ortodoxia neoclasica" cuyos arcanos y cuya letania
marcaron profundamente los debates de la Conferencia.

Esta posicion de nucleo duro, que en los hechos condujo, casi siempre, al
rechazo de los pedidos de tratamiento privilegiado en nombre deI sacrosanto
principio de la reciprocidad y de la no discriminacion, tuvo una consecuen
cia tan inesperada coma asombrosa. Convocada, en sus origenes, para estu
diar las medidas que debian permitir al Tercer Mundo librarse de las trabas
que obstaculizaran su desarrollo, la Conferencia se transformo en la arena
donde los PD intentaron arrancar a los PVD contrapartidas compensatorias
por cada concesion que hacian. Mas concretamente, el Norte concentro sus
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esfuerzos en la creaci6n de un nuevo foro de consulta sobre la energia, que
en el espiri.tu de sus autores habria golpeado duramente la soberania de la
OPEP sobre los precios dei petr6leo. Para los Dcho, era anormal que existie
ran foros para tOOas las cuestiones implicadas, con excepci6n de la energia.
A esto, los PVD respondieron que los PD no se habian preocupado nunca por
la existencia de un foro tal antes de la "crisis energética"; que éstos habian
incluso "enterrado" la Comisi6n de Energia de Naciones Unidas, y que,
después de tOOo, siendo el petr61eo una materia prima, la UNCfAD les parecia
apropiada para algunas consultas eventuales. El objeto de tal dialo
go sobre la energia, concluyeron los Diecinueve, no podria ser solamente un
ejercicio de presi6n moral permanente sobre los paises de la OPEP para con
ducirlos a mOOerar las alzas futuras dei precio dei petr61eo en bruto.

Como contrapartida de la promesa dei refueno de su cooperaci6n, los
Dcho intentaron arrancar a los PVD, en vano, un acuerdo sobre el principio de
arbitraje internacional para la soluci6n de los conflictos relativos a las inver
siones, asi coma también una compensaci6n rapida y adecuada para sus
activos en casa de nacionalizaci6n. Podrian citarse muchos otros ejemplos.
De manera general, se pooria decir que el nucleo duro no escatirnaba esfuer
zos para conducir al Sur a suscribirse a la ideologia de mercado y a nuevos
objetivos de politica econ6mica interna (control de la natalidad, crecimiento
equilibrado, medidas de redistribuci6n de los ingresos, disciplina financiera
y monetaria).ll Un ejemplo particularmente llamativo fue el de la controver
sia sobre la inflaci6n. Mientra~ que el Sur estimaba que el grueso de la
inflaci6n mundial que importaba es prOOucto, principalmente. de los PD,

10 ruai imponia a estos ultimos un papel de mayor responsabilidad en el
ajuste, los PD respondian que éste es un problema que atane al mundo en su
conjunto, siendo el precio dei petr61eo un factor mayor de la inflaci6n. Los
paises petroleros tenian la obligaci6n de soportar, por 10 tanto, una gran
parte de este ajuste, mediante la disminuci6n de los precios dei petr6leo.

El Sur pidi6 un refueno de las transferencias cetas de recursos, precios
estables y remunerativos para sus materias primas y sus prOOuctos agricolas,
preferencias generalizadas para sus exportaciones de prOOuctos manufactu
rados hacia los PD, un papel mas importante en la gesti6n de las grandes
instancias financieras internacionales y una transferencia de tecnologia mas
râpida y mas eficaz.

Mas alla de los equivocos voluntarios, mantenidos al principio, sobre los
objetivos reales de la Conferencia y las diferencias de enfoque,los errores de
estrategia y los malos calculos de algunos explican también el fracaso dei
dialogo de Paris. Los errores son inèvitables, en la medida en que ningun

11 Véanse R. L., Rothstein, "A Different table for America's Third World policy", The New
York Times, 27 de enero de 1977 y P. G. Peterson, "Helping others and ourselves", The New York
Times, III de mayo de 1977.
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grupo puede pretender tener una homogeneidad completa 0 aun una homo
geneidad relativa. La situacion de algunos paîses europeos no es, evidetite
mente, aquella de Estados Unidos, ni menos atm la de JapOn. Igualmente,
dentro de los Diecinueve, la situacion de los paises de la OPEP no era la de
otros paises deI Tercer Mundo, 10 cual no quiere decir que sea valida la
distincion establecida por algunos entre "tercero y cuarto mundos", aunque
no sea mas que por el hecho de que las profundas diferencias que existen
entre PVD se vuelven a encontrar incluso dentro de la misma organizacion de
los paises exportadores de petroleo.12

Ademâs de la falta de homogeneidad y de la dificultad de trascender los
intereses nacionales para ponerse, segun el caso, al nivel de los intereses dei
Norre 0 dei Sur en su conjunto, hay que mencionar la ausencia en el Norte
de posiciones comunes sobre la mayoria de los grandes temas, a imagen de 10
que paso durante la VII Sesion Especia1. Esto fue particularmente lla
mativo en los campos de la energia, los acuerdos de productos, el aligera
miento de la deuda y la ayuda.

La sucesion de debates debia revelar que, ante los pedidos apremiantes de
los PVD, el Norte no podia oponer ningun frente unico; de manera que las
reacciones individuales fueron, las mas de las veces, negativas. El Sur pre
sento un frente mas unido, pese a las divergencias que podian oponer a sus
miembros sobre cuestiones tan diversas como el fondo comun, la moratoria
de la deuda, la indizacion de los precios, la inversion privada y la inflacion.
Esta union estaba reforzada por el postulado de que una accion colectiva y
solidaria con los paises de la OPEP era la condicion sine qua non para que el
Sur pudiera arrancar algunas concesiones sustanciales al Norte. Céilculo
justo en la medida en que el NOE! preconizado desde 1964 por la UNcrAD, no
salio de los cajones sino con posterioridad a la "crisis energética". No obs
tante, las divergencias dentro de la OPEP reveladas durante la Conferencia de
Doha, en diciembre de 1976, y la situacion particular dèl mercado petrolero,
im.pidieron que se obtuvieran todas las ventajas posibles de esta carta de
triunfo.

Otro factor de bloqueo fue la incompatibilidad de estrategias respectivas
deI Norte y deI Sur. El Norte no estaba realmente interesado mas que en
ciertos puntos de la agenda de la Comision de Energia. Su estrategia consis
tio en acelerar los debatès sobre energia y en "remolonear" en las otras
comisiones. En energia, el Norte no se interesaba mas que en el acceso a las
fuentes de aprovisionamiento y en el establecimiento de un organismo con
sultivo internacional sobre el precio de la energia, atrayendo al mismo tiem-

12 Es innegable, en 10 que a esta se refiere, que la situacÎôn de Indonesia 0 de Argelia,
productores de petr6leo, no es mas envidiable que la de Brasil, Celombia y bastantes otros
paises. Para una discusi6n en profundidad sobre este punto, ver: Abdelkader Sid Ahmed,
L'OPEP, passé, présent et perspectives, op. cit., cap. I.
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po a los participantes dei Sur no productores de petr6leo, prometiéndoles su
cooperacion para el desarrollo de otras fuentes de energfa y la estabilizaci6n
dei precio dei petr61eo bruto. Dicho esto, hay que agregar que el Norte se
mostro realmente alérgico a todo 10 que se referia a la indizacion dei precio
dei petroleo. Inversamente, la estrategia dei Sur consistia en mantener la
"glohalidad de la Conferet'lcia" y en rechazar todo acuerdo parcial con
el Norte. A las tacticas dilatorias de este ultimo grupo, el Sur respondi6 con el
congelamiento de los trabajos dentro de la Comisi6n de Energia.

La insistencia sistematica dei Norte en tratar solamente los problemas de
energia que le interesaban 0, mas generalmente, el acceso a las materias
primas y las garantias a la inversion privada, no podia sino reforzar la
desconfianza dei Sur, ya escaldado por las dificultades halladas para definir
el objeto y el programa de trabajo de la Conferencia. Esta dtsconfiaIlza lleg6
a su punto mas c:ulminante con la proposici6n Kissinger de creaci6n de un
Banco Internacional de Recursos. El Sur vio alli, inmediatamente, un pro
yecto destinado a "torpedear" el Programa Integrado de Proouctos Basicos a
través dei acrecentamiento de la producci6n y la disminuci6n de los precios
de las materias ptimas. Los 'representantes dei Sur vieron la confirmaci6n,
en la practica, de la posici6n definida por el Norte, consistente en un enfo
que "caso por caso" deI problema de los mercados de productos bâsicos. Si
se agregan a esta las tentativas permanentes de aislar a los paises de la OPEP

dei resto dei Terrer Mundo, se comprende que se hava estado a menudo lejos dei
clima de armonia necesario para el éxito de la Confereneia.u Finalmen
te, el contexto general de la Conferencia no era, en si mismo, nada favorable.
Durante todo el periodo de la Conferencia, los pafses industrializados se
encontraron confrontados a una de las recesiones mas graves de la posgue
rra, de donde se desprenden sus reticencias ante los pedidos del Sur de
aumento de la ayuda y de liberalizacion de los intercambios. Las elecciones
estadounidenses paralizaron por 10 demas a la diplomacia de ese pais, y por
este hecho mismo a la Conferencia, en la medida en que se vio rapidamente
que ni la Comunidad Europea ni JapOn estaban.dispuestos a hacer conee
siones que no fueran, previamente, aceptadas por los Estados Unidos. Es sig
nificativb sefialar que los pocos progresos realizados se hicieron en ocasion de
la Reunion Cumbre de Londres, que vio a Estados Unidos nuevamente al
frente de la escena internacional.

La Conferencia de Paris ha mostrado que el Norte continuaba siendo
hostil y alérgico a todo cambio estructural susceptible de llevar a ténnino
una redistribucion de las cartas un poco mas favorables para el Sur. Funda
mentalmente imbuidos de sus derechos reales 0 aparentes, los paises indus-

U La voluntad, por 10 demas continuatnente repetida, deI Norte, de institucionalizar el
dialogo Norte-Sur para reducir la libertad de maniobra de los pafses de la OPEP, va también en
este sentido.
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trializados rechazaron todo 10 que, dentro de su logica, podia conducir a una
mala adjudicacion de recursos 0 a la violacion de principios tales coma el de
no discriminaci6n y el de no reciprocidad.

Esta 16gica estuvo ausente, sin embargo, cuando se trato de discutir eI
nivel de los precios de la energia; de acuerdo finalmente con la hipotesis de
penuria estructural de energia, se negaron a sacar las consecuencias en cuan
to al precio, reconocido sin embargo coma el instrumento privilegiado de
distribucion en un mundo de escasez. Igualmente, campeones de las ventajas
comparativas se negaron a suprimir, e incluso a reducir, las barreras tarifa
rias y no tarifarias para la entrada de productos agricolas y de productos
manufacturados de los PVD. Aqui, el principio de la ventaja comparativa es
corregido con ayuda deI postulado logico de la necesidad "de industria
equilibrada" 0 de consideraciones geopoliticas.

Los argumentos de eficiencia -siempre puestos por deIante- esconden
mal, a menudo, el deseo de conservar las posiciones dominantes y privilegia
das para 10 cual son ideadas todo tipo de medidas de salvaguardia -presen
tadas como otras excepciones cientificas a la regla. Todo esta explica por
qué no se logro ningun acuerdo en Paris en materia de cambios de estructu
ras susceptibles de constituir un progreso irreversible hacia eI NOEI. Asi
ocurrio con la pl'oteccion deI poder de compra de las materias primas, su
transformacion, eI acceso al mercado, los ajustes ligados al redespliegue de
actividades industriales, el control de las sociedades transnacionales, la dis
tribucion deI poder en las grandes instancias financieras internacionales 0

los nuevos mecanismos de renegociacion de la deuda, que no deben, de
ninguna manera, sustituirse a los clubes de acreedores existentes y que
constituyen, coma 10 muestran los casos de Zaire, Peru y Jamaica, formida
bles palancas de accion.

Es esta misma actitud la que ha impedido al Norte ir mas alla de las
recomendaciones deI Comité Interino (en el que son mayoritarios) y exami
nar, coma deseaba el Sur, la reforma deI sistema de condicionalidades de
giro, pieza clave que permite a los PD, a través deI Fondo Monetario, contro
lar y modificar las politicas economicas de los Estados miembros. Aun eI
Programa Iritegrado, tal como ha sido propuesto por los Ocho, no llegara a
ser un acontecimiento de orden estructural. Para eI Norte, este fondo no
deberia involucrar mas que algunos productos y no deberia desempeiiar otro
papel que el de simple camara de compensaci6n 0 de reuni6n de recur
sos provenientes de los acuerdos de productos, dentro de su funcion de
financiamiento.

Al término de la Conferencia, se vio que unD de sus resultados fue el haber
confrontado, en su papel de gendarmes deI sisterna, a instituciones tales
como el Banco Mundial y el Fondo Monetario. Que se juzgue; creacion de la
Facilidad Wheteveen, cuyo caracter ad hoc permitio al Fondo Monetario
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reciclar los fondos de los paises petroleros sin, por eso, ampliar el derecho
de voto de estos paises en dicha instituci6n; mantenimiento dei sistema de
financiaci6n compensatoria con "mejoramiento" eventual, luego de un es
tudio realizado por esta misma instituci6n; medidas tendientes a mejorar el
acceso al mercado de capitales, cuva supervisi6n corresponde al Fondo Mo
netario a través de su sistema de consultas; voluntad de los paises desarrolla
dos de coordinar mejor, en el marco de los empréstitos a los paises en vias
de desarrollo, la acci6n de los grandes bancos intemacionales y las politicas
dei Fondo Monetario gracias al acceso de estos bancos al fichero de este
ultimo; 14 y finalmente, canalizaci6n a través dei Banco Mundial y de sus
filiales, dei esperado aumento de la AOO.

If Sobre este punto preciso, véanse Pamela Clarke, "Will the Bank and the Fund male an
example o( Turkey", EUTomoney. septiembre de 1977, pp. 16-2!1. Edward Mervash, "The dilem
ma in reflation (or the IMF", Business W8ek, 10 de octubre de 1977, p. 40. "Financlng the LDCS:

the mIe o( the euromarlets", Euromoney. oclUbre de 19'17, pp. 76-83. Con(erencia organizada en
Londres los dias 10 y II de octubre bajo el patrocinio de la revista "Eummoney" y de "AMR

International", H. ·Wallich. "LDCS and the banks: structural information gap", EU1Omoney,

noviembre de 1977, p. Il.



III. DE LA CONFERENCIA NORTE-SUR
A LAS NEGOCIACIONES GLOBALES

LA CONFERENCIA SOBRE COOPERACIÔN ECONOMICA INTERNACIONAL ha consti
tuido, indiscutiblemente, la tentativa mas importante de negociacion global
de las relaciones econômicas internacionales. El fracaso de esta conferen
cia condujo a los PVD a buscar un nuevo marco de negoèiacion.En diciembre
de 1977, la Asamblea General de Naciones Unidas adopto la Resolucion
32/174, que afirmaba "que IOda negociacion de naturaleza globalligada al
establecimiento de un NOE! debe ser conducida dentro del marco dei sistema
de Naciones Unidas". La Asamblea decidio, ademâs, convocar una Sesiôn
Especial de Alto NiveI para 1980, con el fin "de apreciar los progresos
realizados en los diversos foros dei sistema de Naciones Unidas con vistas a
establecer el Non". Esta evaluacion -sefialaba la resolucion- debera per
mÏlir la adopcion de medidas apropiadas con vistas a promover el desarrollo
de los PVD y la cooperacion economica internacional. Estas medidas inclui
rian igualmente la adopcion de una nueva estrategia de desarrollo interna
cional para los afios 80.

EL COMITÉ PLENARIO

Paralelamente, fue creado un Comité Plenario (Plenary Committee) de la
Asamblea. Este Comité estaba encargado de vigilar la aplicacion de las
decisiones y acuerdos ya realizados y de estimular el progreso del NOEI en
diversos campos. La decision de crear dicho Comité fue adoptada por unani
midad. Pese a ello, los trabajos dei Comité se resintieron desde el principio a
raiz de la ausencia de voluntad politica de los paises industrializados. Con
las controversias sin fin, referidas al mandato exacto y a las funciones deI
Comité, se tuvo la sensacion de volver a los mejorès dias de las discusiones
semejantes que precedieron la convocatoria de la Conferencia Norte-Sur.
Estas controversias revistieron tal amplitud que la Asamblea General de
Naciones Unidas deploro, en su Resolucion 33/2 de octubre de 1978. las
diferencias referidas a la interpretacion dei mandato dei Comité. Este llama
miento no tuvo efecto y el Comité Plenario fue puesto en situacion de
incapacidad para cumplir con su mandato. Quedaba entonces. en estas con
diciones, la decision inequivoca de la Asamblea General de convocar, en
1980. a una sesion especial, donde seria posible iniciar negociaciones reales
dirigidas al conjunto de medidas destinadas a brindar la base dei NOE!. El
fracaso de la Quinta Conferencia de la UNCTAD, reunida en Manila en junio
de 1979, que vino a agregarse a los fracasos de la Conferencia Norte-Sur, de la

140
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Cuarta UNCfAO de Nairobi y dei Comité Plenario, se sintio como un enorme
peso en la Reunion Cumbre de jefes de Estado de los Paîses no Alineados,
reunida en La Habana en septiembre de 1979.

Estos fracasos repetidos, asî como también el magro balance de las Nego
ciaciones Comerciales Multilaterales en el GATT, justificaban para los no
alineados la convocatoria, por parte de la Asamblea General de Naciones
Unidas, de una Ilueva sesion consagrada a negociaciones globales referidas a
la cooperacion economica internaciollal para el desarrollo.

Esta proposicion -presentada en sus orîgenes a la Reunion Cumbre de
los no Alineados por la delegacion de Argelia- recibio la aprobacion de la
Asamblea General de Naciones Unidas. En efecto, durante su XXXIV Se
sion, se decidio que la Sesion Especial prevista para 1980 "debera eniprender
acciones apropiadas con vistas a adoptar una Nueva Estrategia Internacio
nal deI Desarrollo para el Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el
Desarrollo". La Resolucion estipulaba, por otra parte, que esta sesion espe
cial tendrîa que iniciar las Negociaciones Globales referidas a la Coopera
cion Economica Intemacional para el Desarrollo (Resolucion 34/207.)

Pero la Asamblea no se quedo allî, y decidio que estas negociaciones
deberîan (Resolucion 34/138):

1) ser ~onducidas dentro deI marco de las Naciones Unidas con la partici.
pacion, segun los procedimientos propios de las instituciones implicadas,
de todos los Estados y sin limite de tiempo;

2) incluir los principales campos ligados a las materias primas, a la ener
gîa, al comercio, al desarrollo y a los asuntos financieros y monetarios;

3) contribuir a la puesta en marcha de la Estrategia Internacional dei
Desarrollo.

La Asamblea decidio, finalmente, que el Comité Plenario deberia desem
penar el papel de Comité Preparatorio para estas negociaciones. De hecho,
el Comité Preparatorio mantuvo cierto numero de reuniones durante el
primer semestre deI ano 1980, reuniones que fueron precedidas por una
Sesion Ministerial deI Grupo de los Setenta y Sieœ en Nueva York, en
marzo de 1980. Esta ultima creo un grupo intergubernamental ad ho(, en
cargado de "redactar las recomendaciones apropiadas y practicas con vistas
a una aplicacion efectiva y rapida de los objetivos de cooperacion economica
entre los pvo".

Los trabajos deI Comité Preparatorio fueron marcados, a 10 largo dei
primer semestre dei ano 1980, por interminables discusiones referidas al
orden dei dia, los procedimientos y el calendario de las negociaciones globa
les. Por eso el Comité, en su informe, "lamenta tener que decir a la Asam
blea General que se encontro en la incapacidad de llegar a un acuerdo sobre
las proposiciones de la agenda, los procedimientos y el calendario de las
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negociaciones globales en el marco de las Resoluciones 34/138 Y34/139". J A
raiz de esto, el Comité decidi6 anexar al informe las proposiciones presen
tadas por las delegaciones y grupos de paises.

Los trabajos deI Comité Preparatorio

Como en los afios 1975 y 1976, la energia domin6 todas las discusiones
dentro del Comité Preparatorio, ya se tratara de los procedimientos 0 de las
materias de negociaci6n. Como durante la Conferencia Norte-Sur, los PD

pretendian subrayar el efecto de la energia sobre la economia mundial. La
sesi6n de 1979-1980 de la Asamblea General habia sido marcada ya por
largas discusiones sobre este tema. Estas discusiones habian provocado el
descontento de los paises miembros de la OPEP y de algunos PVD que, después
de la Conferencia de la UNGrAD en Manila, entendian que los problemas de la
energia debian figurar en la agenda de las negociaciones. Este diferendo se
vio dramatizado por el papel ambiguo jugado por México.

EL PLAN MEXICANO

En efecto, en el discurso pronunciado durante la XXXIV Sesi6n de la Asam
blea General, el presidente de México, José L6pez Portillo, traz6 "la es
trategia global de un desarrollo colectivo equilibrado". El presidente me
xicano propuso, para hacer esto, "sustituir el orden relativo a la moneda y la
reconstrucci6n de Bretton- Woods, por un orden nuevo que restructurara las
relaciones entre la energia y un nuevo desarrollo". Para L6pez Portillo la
energia era la variable fundamental que justificaba que fuera adoptado un
Plan Mundial de Energia, "susceptible (a sus ojos) de convenir a todos,
tanto a los poseedores coma a los desposeidos".

Dicho plan tenia nueve puntos:
El primer punto garantizaba la soberania absolu ta e imprescriptible de

los pueblos sobre sus recursos naturales.
El segundo punto pretendia racionalizar la exploraci6n, la producci6n,

la distribuci6n, el consumo y la conservaci6n de los recursos actuales de
aprovisionamiento energético, y particularmente de los hidrocarburos. Esto,
se precisa, "dando con mayor amplitud libre curso a los recursos financieros
y tecnoI6gicos". El plan no especificaba a quién incumbiria la carga de la
financiaci6n.

1 Naciones Unillas, Inlorme dei ComÎli· Plenal'io establecido pol' la Resoluci6n de la Asamblea
General 32/174, parâgralo 14, Doc. AlS-IIII, pan. IV, 31 de julio de 1980.
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El punto tercero afirmaba que es necesario favorecer y acrecentar la explo
taci6n de fuentes de energia convencionales y no convencionales.

El punto cuarto preconizaba el derecho de toda naci6n a elaborar planes
energéticos coherentes con la poHtica mundial en esta materia.

El quinto punto proponîa "la implantaci6n de medidas propias que
permitieran a los paises dei Tercer Mundo crear e integrar indusuias auxi·
liares y bienes de equipo, en particular en el sector energético".

El punto sexto preconizaba la instalaci6n de un "sistema" que permitie
ra a los paises exportadores de peu61eo hacer frente a sus eventuales proble
mas de aprovisionamiento. Para hacer esto, los paises exportadores de peu6
leo se comprometerian a respetar los conUatos de aprovisionamiento y a
eliminar toda forma de especulaci6n. Habria compensaciones previstas para
el caso de alzas de precio.

El punto séptimo llamaba a la "constituci6n de fondos de financiamiento y
de promoci6n, por medio, eventualmente, de aportes proporcionales yequi
tativos de los paîses desarrollados consumidores y de los paîses productores
exportadores, destinados a la vez a permitir la realizaci6n de los objetivos
lejanos y a resolver los problemas de paîses en vias de desarrollo importado
res de petr61eo".

El punto octavo se referia al establecimiento de un registro mundial de
resultados positivos en materia de tecnologia.

El cuanto al ultimo punto, involucraba la creaci6n de un Instituto Inter
nacional de Energia.

Este plan fue bastante mal recibido por los paîses miembros de la OPEP,

mientras que los paises industrializados vieron en él una buena ocasi6n
para acentuar las fisuras existentes en el sena dei Grupo de los Setenta y
Siete a prop6sito de la energia.

Las criticas de los paises de la OPEP pueden ser resumidas como sigue:
1) existe una contradicci6n total entre el punto primero, que habla de

soberania absoluta de los pueblos sobre sus recursos naturales, y la cosobera·
nia mundial que tratan de establecer los pumos 2, 7 y 9, en materia de
hidrocarburos;

2) ~por qué el punto 7 preveia un fondo de financiamiemo y de promo
ci6n en materia de petr61eo y no en otros campos tan vitales como éste para
los PVD?

De hecho, los paises de la OPEP estaban colocados en pie de igualdad con los
paises industrializados, sin referencia a sus problemas espedficos. Ahora
bien, se le pedia a la OPEP que pagara dos veces. La primera a nivel de "compen
saciones", y la segunda para financiar los "objetivos lejanos" de los otros
PVD. No se hacia menci6n en ningun lugar a una responsabilidad particular
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de los consumidores frente a los paises productores. Esto se concibe comoda
mente si se tiene en cuenta que se circunscribe eI problema al de la energia a
corto plazo. Esta responsabilidad particular de los consumidores significa
ba el otorgamiento de contrapartidas destinadas a garantizar eI desarrollo
de los paises productores. Dichas contrapartidas no son comprensibles si no
es dentro deI marco deI Nuevo Orden Economico Internacional, habilmente
reducido a un nuevo orden energético particular. En estas condiciones, los
paises de la OPEP se preguntaban: ~por qué no constituir una cosoberania
sobre la tecnologia, las industrias de bienes y de equipos, las industrias
alimentarias y los mercados de capitales? Dada la importancia dramatica deI
endeudamiento de los paises deI Tercer Mundo, un Instituto de Endeuda
miento podria tener un lugar al lado deI Instituto de Energia.

La proposicion mexicana pasa a ser letra muerta ya que se situa en el
medio entre los paises miembros de la OPEP y los paises industrializados,
poco preocupados por financiar eI fondo propuesto; eI proyecto de negocia
ciones globales triunfo, finalmente, sobre ella. Demasiado restringido en sus
objetivos y originado, tal vez, en la situacion particular de México {rente a
Estados Unidos, eI proyecto mexicano no fue juzgado, por los Setenta y
Siete, digno de constituir una alternativa valida para eI Programa de Accion
con vistas al NOEI.

LAs CONTROVERSIAS SUSCITADAS POR LA AGENDA
DE LAS NEGOCIACIONES GLOBALES

El problema de la energia continuo envenenando los trabajos deI Comité
Preparatorio, tal coma habia envenenado los deI Comité Plenario, hasta tal
punto que la fosa qued6 abierta entre la posici6n de los Setenta y Siete y la
de los paises industrializados d,e mercado en 10 que respecta a la agenda de
las Negociaciones Globales.

El Grupo de los Setenta y Siete -cuyo portavoz era el deIegado indio
present6 un proyecto' de agenda cuyas lineas eran las siguientes:

Las propuestas dei Grupo de los Setenta y Siete

Las Negociaciones Globales deberian "ser orientadas hacia la accion" yser
"llevadas simultaneamente y de manera ordenada con eI fin de mantener
un enfoque coherente e integrado de los problemas que son objeto de la
negociaci6n".

- Adopcion de medidas concretas y solidarias por parte de la Comuni
dad Internacional, que desembocaran en "soluciones nuevas, completas y
globales" en l()s campos previstos en la agenda, y esta sobre la base de los
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principios rectores dei NOEt, siendo el objetivo asegurar un desarrollo mas
râpido de los PVD y una restructuraci6n de las relaciones econ6micas interna
cionales.

- Las Negociaciones Globales se referirian a todos los problemas en forma
interrelacionada. Las negociaciones en curso en los otros foros no deberian
perjudicar las negociaciones que se desarrollan dentro de este marco.

El Grupo de los Setenta y Siete propone que las negociaciones se refieran
a problemas importantes en los siguientes terrenos:

- En el terreno de las materias primas, los Setenta y Siete propusieron
que las Negociaciones Globales socorrieran a las negociaciones en curso
referidas al Programa Integrado y al Fondo Comun. A continuaci6n se
sefialan las cuestiones de la indizaci6n, deI aumento de la formaci6n de
reservas locales, de la transformaci6n de materias primas en los PVD, de la
financiaci6n compensatoria y, finalmente, deI acrecentamiento de la partici
paci6n de los PVD en eI comercio, el transporte, la comercializaci6n y la
distribuci6n de sus productos basicos.

- En materia de energ(a, los Setenta y Siete recordaron que el tema de la
energia debe ser tratado sin perder de vista su interrelaci6n con otros proble
mas que figuran en el temario de las negociaciones globales. Estos proble
mas deben ser tratados -separada 0 colectivamente- de manera completa
e integrada. La comunidad internacional, y particularmente los paises
desarrollados, "deberian realizar progresos rapidos y sustanciales en eI cam
po de la transici6n de una economia internacional fundada sobre los hidro
carburos hacia una economia basada en fuentes de energia nuevas y renova·
bles". A la luz de la creciente escasez de hidrocarburos y de los problemas
que de alH derivan (entre los que se encuentra la urgente necesidad que tiene
la comunidad internacional de reducir eI peso financiero de los PVD resultan
te deI crecimiento deI costa de sus importaciones de energia), las negociacio
nes globales deberan concentrarse en: 1) las medidas efectivas de conservaci6n
de energia; 2) las medidas a adoptar por parte de la comunidad internacio
nal para satisfacer las necesidades crecientes de los PVD en materia de energia
(en IOdas sus formas), y esta de manera prioritaria; 3) eI aporte de recursos
financieros y técnicos asi como tecnol6gicos, con vistas al desarrollo de nue
vas fuentes de energia renovables 0 convencionales, que acrecentaran la
disponibilidad en la materia; 4) la exploraci6n y la valorizaci6n de recur·
sos de ('f""'rgia locales en los PVD con déficit de energia; 5) el mejoramiento y

la tarifa de los ingresos unitarios extraidos de las exportaciones de
energia y 6) final mente, la participaci6n creciente de los PVD en el transporte
y en las industrias de transformaci6n de productos energéticos.

- En materia de comercio, eI obietivo debia ser adaptar las reg!as y los
principios que gobiernan el comercÏo internacional, a través de medidas
apropiadas para facilitar los cambios estructurales destinados a satisfacer las
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necesidades de desarrollo de los PVD. Para esto, las Negociaciones Globa
les deberian hacer hincapié en los siguientes puntos: a) el proteccionismo, las
politicas de ajuste estructurales y el acceso para los PVD al mercado de los
paises desarrollados; b) el mejoramiento y la protecci6n dei poder de compra
de los ingresos de exportaci6n de los PVD y, finalmente, los transportes
maritimos.

- En materia de desarrollo, el objetivo debia ser acrecentar y diversificar
la producci6n agricola y alimentaria en los PVD, as! como también la coope
raci6n internacional para ayudarlos a sobrellevar sus problemas; esta a tra
vés, especialmente, de la transferencia de recursos y de la tecnologia. Deberia
ser instaurado un sistema efectivo de seguridad alimentaria mundial (ayuda
alimentaria, reservas alimentarias de urgencia y un nuevo acuerdo interna
cional sobre granos). Seria puesta en marcha una acci6n urgente, concertada
y sostenida por la comunidad internacional, para ayudar a los paises menos
desarrollados a hacer frente a sus problemas estructurales por medio, inter
alia, de la creaci6n de un Fondo Internacional para el Desarrollo de los Paz
ses Menos Avanzados.

- Seria igualmente asegurada la restructuraci6n de la industria mundial,
asi .como también su redespliegue en favor de los PVD, en conformidad con el
objeuvo de Lima. Se pondria en pie un Fondo Global Norte-Sur para la
promoci6n de la industrializaci6n de los PVD. Finalmente, se acordaria una
gran atenci6n a la transferencia de tecnologia hacia los PVD y a su adaptaci6n
a las condiciones de estas 6ltimas. Con este fin seran elaborados mecanismos
apropiados.

- En materia de finanzas y de moneda, finalmente, las Negociaciones
Globales deberian desembocar en una transferencia neta de recursos en tér
minos reales y en una reforma dei sistema monetario internacional. Esta
6ltima deberia reposar en una mayor equidad y responder a las necesidades
de desarrollo de los PVD. El acento deberia ser puesto en: a) el acceso a los
mercados de capitales y a los mecanismos apropiados para esto; b) el en·
deudamiento de los PVD y el problema de los arregJos institucionales ligados
al mismo; c) el mejoramiento de la financiaci6n de las balanzas de pago,
incluyendo el de las facilidades de financiamiento existentes en el FMI, asi
como también la reforma dei sistema de condicionalidad existente y la crea
ci6n de nuevas facilidades.

Para hacer al Sistema Monetario Internacional mas equitativo y mas respon
sable con respecto a los problemas de los PVD, deberian ser tomadas medidas
apropiadas en los siguientes campos: a) el proceso de ajuste; b) el régimen de
los tipos de cambio: c) la vigilancia de los tipos de cambio y las politicas
de balanza de pagos; d) la liquidez imernacional, el pago de los Derechos
Especiales de Giro; e) la relaci6n entre los DEG y la financiaci6n del desarro-
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110; f) la salvaguardia dei valor real de los activos financieros de los PVD;

g) la panicipacion efectiva y equita tiva de los PVD en el proceso de decisi6n;
h) la enmienda -en la medida en que sea necesario- de los artlculos de los
acuerdos referidos a la creacion dei FMI y dei Banco Mundial. para tomar en
cuenta las necesidades de los P\'D.

Finalmeme, se tomaran medidas con el fin de: a) resarcir a 10SPVD de los
efectos de la inflaci6n importada de los paîses desarrol1ados; b) aligerar el
peso financiero de los PVD, resultame dei aumemo dei costo de imponacio
nes tales como las de bienes de capital y de productos manufacturados, de
materias primas, de energîa, de alimemos, de servicios y por ultimo de
tecnologîa.

- En 10 que se refiere a los procedimientos y al calendario, los Setenta y
Siete senalaron que la Conferencia deberîa ser el foro donde se realicen las
negociaciones y que los temas en discusion deberân ser abordados simulta
neamente, en forma cohereme y segun un enfoque integrado. La Conferen
cia deberâ, ademâs, desembocar en un package agreement, cuva realizaci6n rom
prometa a todos los Estados participantes. La Conferencia deberâ comenzar el5
de enero de 1981 y terminar sus trabajos el li de septiembre dei mismo ano.

Las propuestas de la CEE

Estas proposiciones se articulaban en torno a tres temas: la alimentacion,
la energîa y los equilibrios externos.

- En materia de alimentaci6n, los paîses de la CEE propusieron tratar los
siguiemes puntos: a) las perspectivas alimemicias a corto plazo; b) las vîas y
los medios que permiten mejorar l~ nutricion y la produccion agricola en los
pvo; c) la seguridad alimentaria mundial y las reservas internacio
nales de urgencia; d) la ayuda alimentaria y los intercambios. Este ultimo
punto se referîa especîficamente al acceso a los mercados de productos de
particular imerés para los PVD y a la predecibilidad de los términos dei
imercambio.

- En materia de energÎa, y panicularmeme de perspecti~as energéticas
mundiales, los paîses de la CE.E pusieron el acento en los siguientes pumos:
tendencias y prediccion de la oferta de energîa, de la demanda, de los precios
y sus consecuencias en cuanto al crecimiemo economico y al desarrol1o. En
10 que se refiere a las cuestiones internacionales de energîa, la CEE propuso
que se discutieran las medidas que adoptarîa la comunidad internacional
para hacer freme a los problemas creciemes que se planteaban (en particular
los de los PVD) en los siguientes temas: los campos técnicos y tecnol6gicos de
la produccion y de la conservacion de la energîa convencional, y las activida
des derivadas. Finalmeme, la CEE propuso que se discutiera sobre la utiliza-
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ci6n de las fuentes de energia (utilizaci6n racional de la energia, por ejem
plo) y la diversificaci6n de las fuehtes de energia (asistencia a la exploraci6n y
al desarrollo de recursos energéticos en los paises deficitarios, desarrollo de
formas alternativas y nuevas de energia).

- En materia de equilibrios externos, la CEE hizo hincapié en la evolu
ci6n actual y previsible y en el estado de los equilibrios externos de diversas
categorias de paises (paises con excedentes estructurales, PVD con déficit de
balanza de pagos, etc.). En segundo lugar, la CEE propuso que fueran estu
diados los medios para acrecentar los ingresos de los PVD. Esto implicaba
volcarse hacia la transformaci6n local y la comercializaci6n de las materias
primas, el acceso a los mercados para todos, en materia de comercio interna
cional, y el desarrollo de los recursos naturales en los PVD.

- Venia a cohtinuacion el financiamiento de los déficit actuales y la
prevision de los déficit de balanZil de pagos. La CEE consider6 que podian
discutirse bajo este rubro: a) el recic1aje (inc1uyendo las transferencias finan
cieras a los PVD); b) la cooperacïon directa de los paises con excedentes es truc
turales; c) la contribuci6n de las instituciones financieras ihternacionales a
los programas de ajuste; d) el endeudamiento de los PVD. Finalmehte, el
ultimo rubro propuesto por la CEE se referia al financiamiento deI desarroLLo
a largo plazo. Éste comprendia la asistencia oficial al desarroIlo, la inversi6n
directa, la cofinanciacion y el acceso a los mercados de capitales.

Las propuestas de Estados Unidos

Para Estados Unidos, las Negociaciones Globales debian dirigirse a tres grandes
problemas que "exigen una gran atenci6n y pueden ser, a continuacion,
elementos motores". Estos problemas son: la alimentaci6n, la energia y el
proteccionismo.

La delegacion norteamericana se declar6 en completo acuerdo con el temario
sobre energia propuesto por la CEE. Sobre los otros temas, Estados Unidos
nota que existe una estrecha relacion entre las necesidades alimentarias mundia
les, las necesidades globales de energia, el desarrollo, los otros problemas econ6
micos internacionales y el efecto de las presiones demogrâficas mundiales.
Estados Unidos manifestO el deseo de que se estudiaran también los efectos de
las presiones demogrâficas. En 10 que se referia al temario presentado por los
Setenta y Siete, Estados Unidos cometi6 una omisi6n notable: mientras
que el documento evocaba la individual and collective self reliance, ignora
ba la necesidad de esfuenos nacionales en la promoci6n del desarrollo y en
la autonomia colectiva. Estados Unidos opinaba que debia ser estudiado el
papel que podia desempeiiar la comunldad internacional para estimular los
esfuerzos nacionales de desarrollo.
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En 10 referente a los puntos deI temario, Estados Vnidos opin6 que tanto el pro
yecto de agenda de los Setenta y Siete coma el de la CEE eran demasiado amplios
coma para que pudieran tomarse medidas râpidas y efectivas para hacer
frente a los problemas urgentes de la Comunidad lnternacional. HaMa que
establecer prioridades. Las Negociaciones Globales podrian comenzar en ene·
ro de 1981 Ylos trabajos se referirian a un primer Programa de Acci6n tornado
de la agenda. Un programa de esta naturaleza podria comprender los cuatro
puntos siguientes:

- Vn acuerdo mundial para resistir a las presiones proteccionistas y.
promover un ajuste positivo.

- Vna asistencia con vistas a la explotaci6n y al desarrollo de reeursos
energéticos en los pafses deficitarios.

- El mejoramiento de la seguridad alimentaria mundial, gracias al respe
to de los objetivos nacionales previstos por la Convenci6n de Ayuda Ali
mentaria. Dichos compromisos estarian sostenidos con las rese1"'@s de ayu·
da alimentaria y el mejoramiento de las existencias y de la distribuci6n de
alimentos en los PVD.

- Medidas apropiadas para facilitar el reciclaje de los excedentes financieros.
Estados V nidos sefial6, a propOsito de este ultimo punto, que la comunidad
internacional no podia esperar las Negociaciones Globales para considerar
el problema del recidaje.

. En 10 que se refiere al procedimiemo de negociaci6n, ademas de la elaboraci6n
de un programa de acci6n reducido, Estados Vnidos propuso que, dentro de
este marco, se buscara un consenso respecto a los objetivos y a los factores
pertinentes de cada punto y que, ademâs, los foros especializados de Nacio
nes Vnidas fueran invitados a formular soluciones apropiadas para la reali
zaci6n de estos objetivos, a la luz de los factores considerados.

Vna vez acabados los trabajos referidos al Programa de Acci6n, el foro
global podria abocarse al estudio deI grueso de los problemas inscritos en el
temario de las Negociaciones Globales, y esto con base en las prioridades
reconocidas. El objetivo seria, entonces, alcanzar un consenso intemacional
sobre los temas adicionales de la acci6n econ6mica global.

Dicho objetivo norteamericano de asegurar un enfoque descentralizado de
las negociaciones -miemras que los Setenta y Siete ponfan el acento en
sentido inverso, en la competencia plena ytotal deI foro central- se encuen
tra nuevamente en las proposiciones de temario presentadas por Italia en
nombre de la CEE, que solicitaban, inter alia, que "los poderes y las responsa
bilidades de las instituciones especializadas fueran respetados". Otras paises
presentaron, también, proposiciol)es de temario. Por ejemplo, Suiza, que
propuso un temario centrado en los "equilibrios externos".
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LA IRRUPCI6N DE LOS PROBLEMAS MONETARIOS INTERNACIONALES

La comparaci6n de los diversos proyectos de agenda revela una llamativa
continuidad temâtica con los proyectos discutidos antes de la convocaci6n
de la Conferencia Norte-Sur. El proyecto de los Setenta y Siete estuvo lejos de
ser el mas exhaustivo, y coma era de preverse, hizo hincapié en las reformas de
estructura y en el enfoque interdependiente de diversos problemas. El Pro
grama Integrado de Materias Primas y el Fondo Comûn son considerados,
coma siempre, los sostenes de toda politica de valorizaci6n de los productos
bâsicos. En materia de energia, se volvieron a encontrar los principales
puntos discutidos dentro de la Comisi6n de Energia (indizaci6n, situaci6n
de asistencia a los PVD importadores de energia, acceso a las tecnologias
energéucas, etc.). Hubo un hecho nuevo: la gran importancia conferida esta
vez por los Setenta y Siete a los asuntos financieros y monetarios. La Comi
si6n de Asuntos Financieros habia sido creada durante la Conferencia Norte
Sur por iniciativa de la delegaci6n saudita, preocupada por obtener garan
tias para sus excedentes financieros. Las materias primas, el desarrollo y la
energia habian acaparado la atenci6n de los Setenta y Siete, algunos de los
cuales estaban decepcionados por la aridez de los problemas macrofinancie
ros. La mistica dei Programa Integrado relegaba a segundo piano los pro
blemas, fundamentales sin embargo, dei Sistema Monetario Internacional.

Los Setenta y Siete corrigieron esta laguna. La delegaci6n argentina des
empefi6 un papel importante en cuanto a la sensibilizaci6n de los Setenta y
Siete para los desafios actuales de orden monetario y financiero. Los Seten
ta y Siete felizmente pusieron de relieve otro campo: el comercio. En 1975
este ûltiml? punto estaba ahogado por numerosos t~mas de la Comisi6n de
Desarrollo; las nuevas tendencias proteccionistas contribuyeron a sensibililaf
a los Setenta y Siete en 10 que a él respecta.

Entre las nuevas medidas propuestas, se encontraban un Fondo Interna
cional para los Paises Menos Desarrollados, la compensaci6n de los efectos.
de la inflaci6n importada de los paises desarrollados, y el Fondo Global
Norte-Sur para la promoci6n de la industrializaci6n de los PVD, fondo pro
puesto por el secretario general de la ONLJDI a la Conferencia de enero de 1980,
en Nueva Delhi. 2

- Respecto a las economias industrializadas de mercado, se encon
traba nuevamente el triptico: alimentaci6n, energia bajo su aspecto de im
pacto y balanzas de pagos. Esto es 16gico, puesto que se trataba de que los PD

pudieran apreciar las politicas de desarrollo llevadas a cabo por los PVD en
particular en la~ opciones agricultura/industria, por una parte, y por otra, de

2 Esle Fondo debia estar dotado, segim el secretario general de la llNC],AD, de un capital dei
orden de los 100 mil millones de dolares.
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subrayar el efecto de los reajustes de precios deI petr61eo sobre las balanzas
de pagos. El recic1aje de los petrod61ares y la AOD tendrian en cuenta, esen·
cialmente, las soluciones a los problemas mundiales.

Esta posicion se encontraba desarrollada de manera mas brutal en los
documentos norteamericano y suizo. Existia. por otra parte. un consenso
unanime dentro de los paises industrializados, para no interferir con las
organizaciones especializadas (GATT, Banco Mundial, FMI) en elterreno de su
competencia. Esto es aun mas vital para los paises industrializados si se tiene
en cuenta que éstos poseen la mayoria de votos. Se comprobo entonces que,
a semejanza de 10 ocurrido en los aiios posteriores al primer reajuste de
precios dei petroleo, los paises industrializados -con matices a veces impor
tantes para ciertos paises de la CEE- pretendian hacer, una vez mas y antes
que cualquier otra cosa. el proceso a los precios dei petroleo de la OPfP,

precios que aplican productores coma los de Noruega, Gran BretaDa 0

Alaska. Es altamente significativo que los proyectos de temario de los paises
industrializados bayan callado todo 10 referido a los asuntos monetarios y
financieros, con la unica excepcion dei Tecïclaje de fondos de la OPEP 0 de
las garantias complementarias a aportar a la inveTsi6n diTecta. Si el proyeeto
estadounidense evoc6 la liberalizaci6n de los intercambios de productos
agricola!i, fue solamente para poner en dificultad a la CEE, cuya politica en la
materia perjudica a los agricultores norteamericanos.

Todas las iniciativas tomadas por los Setenta y Siete para reducir las
divergencias entre Jos dos grupos tuvieron poco eco, a raiz de una ausencia
total de voluntad politica por parte de ciertos paises industrializados, y no de
los mas pequei'ios. Los PD reclamaron, bajo la cobertura dei concepto de "he
neficios mutuos", compromisos sin precedentes para los PVD. La recipro
cidad total reclamada por el Norte significa, en la practica, la consolidaci6n
de los intereses adquiridos y dei orden econ6mico intemacional injusto. La
distancia entre las profesiones de fe de los PD en favor dei dialogo y su
posicion pnictica se revel6 considerable. Mientras los PD concedian que los
ingresos de exportacion de los PVD debian estar protegidos contra la infla
cion y los tipos de cambio, estos mismos paises rechazaron el bacer de esta
un objetivo de negociacion. Con la industrializacion y la consecuente res
tructuracion, aceptada en el pIano te6rico pero considerada coma tabu en la
practica, tuvieron el mismo comportamiento. En estas condiciones, los paf
ses miembros de los Setenta y Siete consideraron que la mayoria de los paises
industrializados no habian participado en los trabajos dei Comité Prepara
torio sino para reducir el alcance y los objetivos de las Negociaciones Globales.

Ante la ausencia dei acuerdo qu~ habrla pennitido al Comité Preparatorio
cumplir con su mandato, la Sesi6n Especial de la Asamblea General se
ocup6 dei conjunto de estos problemas. Ésta sesion6 en Nueva York, a partir
dei 25 de agosto de 1980.
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Los TRABAJOS DE LA SESI6N ESPECIAL DE LA ASAMBLEA
GENERAL DE NAClONES UNIDAS

Aigunos dias antes de la Sesion Especial de la Asamblea General, los Setenta
y Siete presentaron una version mas flexible de su proyecto de temario y de
procedimiento. La innovacion de este texto consistia en especificar el papel
de las instituciones especializadas. Los Setenta y Siete proponian conferir a
las agencias especializadas la responsabilidad de la puesta en marcha dei
package agreement en sus campos de competencia respectivos. Estas agen
cias seria invitadas, también, a brindar la ayuda técnica necesaria: la pro
posicion no tuvo eco.

Durante la apertura de los trabajos de la Sesion se instalo rapidamente un
Comité ad hoc. Estados Unidos sometio al Comité un documento referidoa
las etapas de las Negociaciones Globales, tales coma eran propuestas por los
Setenta y Siete. Durante la primera etapa, corresponderia al organismo cen
trai "determinar el encuadre, los objetivos y los factores pertinentes de las
negociaciones". Estados Unidos propuso que se substituyera a clicho organismo
central por diversas entidades para las negociaciones detalladas (incluyen
do las agencia especializadas). La negociacion se llevaria a cabo a conti
nuacion, durante la segunda etapa.

La tercera etapa seria consagrada, a continuacion, al anâlisis, por parte
dei organismo central, del package heredado de la segunda etapa, en tanto
que su puesta en marcha constituia el objeto de la cuarta y ultima etapa.

Los Setenta y Siete rechazaron, a su vez, este proyecto. Para ellos, la
determinacion dei temario y los objetivos debia realizarse en la sesion espe
cial misma, antes del comienzo de las Negociaciones Globales. En segundo
lugar, el respeto de las competencias de las agencias especializadas significa
ba, en la practica, que estas ultimas no podrian ser cuestionadas de un modo
u otro. Finalmente, el texto estadounidense no precisaba si el organismo
central seria solamente una camara de registro de los resultados de la fase II,
o si tendria el poder de sobrepasar y renegociar. los acuerdos concretados
dentro de los organismos espeCializados. Para los Setenta y Siete, un organis
mo central con autoridad suprema seguia siendo la garantia de toda nego
ciacion seria. La CEE encamino sus esfuerzos en el mismo sentido que Estados
Unidos. Sus delegados intentaron hacer avalar por los Setenta y Siete los derechos
inviolables de las agencias especializadas para emprender las negociaciones
sin intervencion dei organismo central. Ademas, la CEE expreso el deseo de
ver a estas agencias instrumentando el package agreement.

Esta controversia en toma al pape! y a la competencia de los organismos
especializados es testimonio de los pasados rencores acumulados por los PVD
al cabo de diez aiios de relaciones dificiles con el FMI yel Banco Mundial y de
la voluntad de aquéllos de restructurar ambas instituciones. Esta voluntad
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de restructuraci6n figuraba en eI Proyecto de Estrategia para el Desarrollo
deI Tercer Decenio. Dicho proyecto afirmaba "que estas instituciones de
bian evolucionar rapidamente hacia el otorgamiento de una participaci6n
equitativa de los PVD en eI proceso de decisi6n". Esta reivindicaci6n de los
PVD era considerada inaceptable por los PD, puesto que -como sei\alaba el
embajador japonés ante Naciones Unidas, Nisibori- siRnificaba en los
hechos que "los deudores controlen la banca".s

Ante los riesgos de fracaso total de la Conferencia, la Delegaci6n yugosla
va present6, eI ultimo dia, un proyecto de compromiso para "mantener las
chances de las Negociaciones Globales". El texto sugeria que la Conferencia
fuera "un foro que coordinara y condujera las negociaciones". El término un,
aplicado a foro, era un paso en direcci6n de Estados Unidos, puesto que la
Conferencia no seria mas que un foro entre OlfOS. Pero la conduccion de las
negociaciones continuaria siendo atribuci6n de la Conferencia. El texto
yugoslavo proponia, siempre dentro de una visi6n de compromiso, que se
confiara en las instituciones especializadas de Naciones Unidas para proce
der a las "negociaciones detalladas", y que la Conferencia funcionara "con
forme a los procedimientos de la Asamblea General de la ONU. Esta ultima
deberâ, en tooos los casos, obtener un acuerdo por consenso en todas las
cuestiones importantes".

Con la aceptaci6n deI concepto de acuerdo POT consenso, los Setenta y
Siete hadan una concesi6n de talla a los PD, cuva imponancia fue compren
dida inmediatamente por los miembros de la CEE (con excepci6n de Gran
Bretaiia y de la Republica Federal Alemana). Pero ni Estados Unidos, ni JapOn,
creyeron poder aceptar este compromiso, bajo pretexto de que no protegfa
suficientemente los poderes de las instituciones financieras que ellos con
trolaban.

La posici6n dura de Estados Unidos -preocupado ante tooo por preservar
el FMI, sostenida también por Gran Bretaiia y por la Republica Federal Ale
mana- triunf6, pese a los esfuerzos de los Setenta y Siete por llegar a un com
promiso y a la moderaci6n de los otros paises de la CEE. Era evidente entonces
para los Setenta y Siete que, acantonando las negociaciones en los foros espe
cializados (existe unD para cada punto dei temario, prâcticamente), los traba
jos de la Conferencia tendrian por unico objeto el tema de la energia, yesto
desde el angulo deI efecto deI precio. La tesis-desarrollada desde el principio
de 1980 por Estados Unidos, seglIn la cualla crisis econ6mica, social y politica
que atraviesan paises coma Turquia 0 Jamaica se originaba en los precios
dei petr6leo, venia a confirmar este temor.

Ante este fracaso constante, se le· dej6 a la Asamblea General Ordinaria la

S Ho Kwong Pîng, "A deadlock on development", Far Eastern Economie Review, 5 de
octubre de .1980, pp. 56-57.
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tarea de encontrar una solucion que permitiera eI comienzo de las negocia
ciones globales, tal coma estaba previsto, a principios de 1981.

El fracaso total fue evitado formai mente gracias al acuerdo dado por los
Setenta y Siete para que se recomendara a la Asamblea General la adopcion de
un texto sobre la Estrategia para el Tercer Decenio dei Desarrollo. Este texto
invitaba especialmente a los "paises desarrollados a aumentar nipida y sus
tancialmente eI volumen de su ayuda publica al desarrollo con vistas a alcanzar,
y a superar si esta es posible, el objetivo internacional convenido de 0.7% deI
PNB, de aqui a 1985". El texto fijaba ademas, coma objetivo para eI ereci
miento anual medio deI PNB dei conjunto de los PVD, una tasa deI 7% para eI
decenio. Ademas de los limites intrinsecos de un texto que se basa todavia en
el concepto, superado, de ayuda exterior, cabe preguntarse cual seria el valor
sin un acuerdo sobre las Negociaciones Globales.



IV. LA ADOPCIÔN DEL PROGRAMA DE ACCIÔN
CON VISTAS AL NOEI: RESULTADOS

DESPutS de la adopciôn por la Asamblea General de Naciones Unidas deI
Programa de Acci6n con vistas al NOEI, en 1974, las conferencias y las nego
ciaciones' que apuntaban a traducir en hechos las grandes lineas deI
mencionado programa se multiplicaron. Este capitulo estara consagrado a
hacer un rapido balance de los progresos realizados en esta direccion. Por
razones de complejidad, los temas importantes han sido reagrupados en
los siguiemes rubros:

a) Los problemas ligados al comercio.
b) El enfoque imegrado de los productos béisicos.
c) El problema alimentario.
d) Los problemas financieros y monetarios internacionales y la transfe

rencia de recursos.
e) El financiamiento de la balanza de pagos y el acceso a los recursos de

las instituciones financieras internacionales.
f) Problemas ligados a la transferencia de tecnologia, a la industrializa

cion, a las practicas comerciales restrictivas y al redespliegue de las capacida
des productivas industriales hacia los PVD.

g) Los problemas institucionales, sociales y politicos deI NOEL.

PROBLEMAS UGADOS AL COMERCIO

Estan incluidos en este rubro los siguientes pumos: el mejoramiemo de los
términos del intercambio de los PVD, las barreras tarifarias V no tarifarias, el
SGP, la indizacion, el Programa Imegrado V los stocks reguladores, el ajuste
de las politicas economicas de los paises desarrollados, con vistas a facilitar la
expansion y la diversificaciôn de las expt>rtaciones de los PVD, la instrumen
tacion de un programa alimentario mundial y el refuerzo de la cooperaciôn
econômica y técnica entre PVD. Uno de los foros primordiales para estas
negociaciones era el GATI, donde se desarrollaban las negociaciones comer
ciales Multilaterales, cuva base es la Declaraci6n de Tokio deI 14 de septiem
bre de 1973.1

Esta declaracion anuncia los principios que deben regir el tratamiento a
acordar a los PVD durante las negociaciones comerciales. Entre estos princi-

1 Para mavores detalles sobre el comexlO de esta declaraci6n, v~(JSe Tracy Murray, Traete
preferences for developing countries, The Macmillan Press, 1977. cap. IX. pp. 1!S6-I46.

I!)!)
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pios se encuentran: la no redprocidad en favor de los PVD y la necesidad de
adoptar medidas especiales, eI papel mayor representado por las medidas
diferenciadas.2 La Declaracion prevé (parâgrafo 4) que las negociaciones
comerciales multilaterales cubrirân los derechos de aduana, los obstâculos
no tarifarios y otras medidas que frenan 0 que falsean las corrientes de
intercambios intemadonales, tanto en 10 que se refiere a los productos
agricolas como a los industriales. Esta Declaracion cubre también los pro
ductos tropicales y las materias primas, en su forma primaria y en todos los
estadios de su transformacion, incluyendo particularmente los productos
cuya exportacion presente un interés para los PVD.

Râpidamente, los PVD volvieron parcialmente atrâs respecto deI principio
de no reciprocidad de la Declaradon de Tokio. Reclamaron, en efecto, la
aplicacion deI principio de reciprocidad a los PVD interesados por las NCM

que fueran economicamente capaces de negociar sobre una base de recipro
cidad. En conclusion, la aplicacion deI principio de no reciprocidad ha
estado ligado durante las negociaciones al "nivel de desarrollo alcanzado". 3

El argumento utilizado por los paises industrializados era que si se aplica un
tratamiento especial y diferencial, de manera indiscriminada, a todos los
PVD, sin considerar su nivel de desarrollo y su competividad intemacional,
los intereses de los PVD y de los pafses industrializados se encontrarân igual
mente afectados.4 En consecuencia, los PD solicitaron a los PVD exportadores
eficientes que redujeran progresivamente sus tarifas en sectores tales como
los textiles, la confeccion, el calzado y dertos productos alimenticios trans
formados. La insistencia de los paises de la CEE para la inclusion, en el
Acuerdo Final, de "clâusulas de salvaguardia seIectivas" destinadas a prote
ger sus mercados de exportaciones de los PVD, merece ser subrayada.

Se encontro un compromiso en el marco de la dâusula Hamada enabling
clause. El tratamiento preferencial en favor de los PVD comprenderia sola
mente cuatro temas bien precisos:

- el Sistema Generalizado de Preferencias;
- las medidas notarifarias regidas por los codigos negociados bajo el

auspicio deI GATT;

- los arreglos preferenciales globales 0 regionales entre PVD;

- el tratamiento especial a los pafses menos desarroHados.
De manera general, de las clâusulas deI acuerdo surge que:

2 GATI", Instruments de base et documents divers, supl. Olim. 20 (GATI" 1974 L), p. 20. Estos
intereses espedficos de los PVD fueron ignorados en las NCM anteriores. Véase R. M. Stern, "The
association of interests between developed and developing countries", Journal of World Trade
Law, 1976, p. 406.

S Tigani E. Ibrahim, "Developing countries and the Tokyo Round", Journal of World
Trade lAw, enero·febrero de 1978, pp. 1-26.

4 Para un alegato en favor de esta tesis. véase Isiah Frank, "The graduation issue for LIlCS",

Journal of World Trade Law, julio-agoslO de 1979, vol. B, Olim: 4, pp. 289-11011.
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-El tratamiento preferencial y mas favorable no implica al GATI nada
mas que para los sectores dande dicho tratamiento ya habia sido otorgado.
Este tratamiento puede extenderse a otros terrenos. pero necesita una apro
baci6n en el marco dei procedimiento de acci6n comun: dicha aprobaci6n es
discrecionaI.

- El principio de este tratamiento ha sido objeto de una decision, pero
no de un articulo nuevo. Los PVD querian un nuevo articulo para conferir a
este principio una base formai y legal. pero fue en vano.

- La clausula llamada de "grado de desarrollo alcanzado" 0 de gradua
cion fue aceptada totalmente. pese a las denegaciones de los PVD. 10 cual es
contrario al espiritu de la resoluci6n de Tokio.

A la gran firmeza de Estados Unidos sobre la reciprocidad se opuSQ la gran
elasticidad de los PVD que. sin negar el principio de no reciprocidad. ofrecie
ron importantes concesiones en los siguientes terrenos: disminuci6n de tarifas.
liberalizaci6n de las importaciones. simplificaci6n de los procedimientos
administrativos y aduaneros, ete. Asi, Brasil anunci6 su decisi6n de abolir a
fines de 1978 las subvenciones a la exportaci6n.5

- En materia de subvenciones a la exportaci6n y de otras medidas com
pensatorias. los resultados son decepcionantes.

Los PVD reclamaban el reconocimiento juridico de su derecho a otorgar
subvenciones dentro dei marco de sus programas de desarrollo econ6mico e
industrial. y a beneficiarse con un tratamiento diferencial y mas favorable.
incluyendo la dispensa total de derechos compensatorios.

El acuerdo reconocia que las subvenciones son un elemento de los progra
mas de desarrollo econ6mico de los PVD y que. en estas condiciones. dichos
paises podian adoptar las medidas y las politicas necesarias para ayudar a
sus industrias. incluyendo al sector de exportaci6n. El derecho a subvencio
nar las exportaciones de productos manufacturados (que ya habia sido reco
nocido de facto antes..d,e la NCM) fue. no obstante. equilibrado por ciertas
condiciones:

- Estas medidas no debian prQvocar efectos adversos en los campos dei
comercio y la producci6n. En el casa de los PVD, estos efectos adversos son
"presuntos".

- Los PVD debian comprometerse a reducir 0 a eliminar las subvenciones
a la exportaci6n cuando el otorgamiento de éstas fuera incompatible con las
necesidades dei desarrollo y de la competitividad. En este caso. estos paises
no estarian sujetos a los derechos compensatorios en 10 que se refiere a las
subvenciones a la exportaci6n a terceros mercados. En cambio, si las subven
ciones a la eX'portaci6n afectaban negativamente la industria local de los

~ A. Krishnamurti, "Multinational trade negociations and the developing countries",
Third Wor/d Quarter/y, abri! de 1980, vol. Il, num. 2, pp. 251-269.
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paises importadores, los PVD estarian sujetos a dichos derechos compensato
rios.

- En 10 que se refiere a las subvenciones en eI mercado interno, los PVD

estarian dispensados de derechos compensatorios, salvo si estas subvencio
nes se tradudan en la "anulacion" 0 la alteracion (deconcesiones tarifarias)
de las obligaciones deI GATT, cuva consecuencia seria desplazar 0 impedir las
importaciones de productos similares a los mercados de los paises que sub
vencionan a sus industrias, 0 si estas subvenciones afectan negativamente la
industria local deI mercado de importacion.

- Los programas de subvencion a la exportacion de los PVD firmantes,
que no se comprometieron a reducir 0 a eIiminar estas subvenciones, serian
revisados periodicamente para juzgar su compatibilidad con el acuerdo.

Se comprueba, entonces, que si los PVD disponian -en términos deI acuer
do- de cierto margen de libertad para el otorgamiento de subvenciones a la
exportacion y a la produccion, dicha lihertad estaba sujeta a ciertas condi
ciones, a la revision y al control internacionales, y a diversas obligaciones,
tal como 10 deseaba la DeIegacion de Estados Unidos.

Este proyecto de cOdigo sobre las subvenciones y los derechos compensato
rios no es demasiado favorable para los PVD. Uno de sus efectos seria impedir
a tooo recién llegado de suplantar a los proveedores ya establecidos en los
mercados de terceros paises, aun en el caso en que estos mercados hayan sido
conquistados por los paises industrializados por medio de exportaciones
subvencionadas. Ahora bien, los PVD dehen subvencionar sus exportaciones
si quieren superar la limitacion impuesta por un sistema de intercambios
que funciona en favor solamente de los paises industrializados (en eI caso,
por ejemplo, deI transporte maritimo). Hay alli, por 10 tanto, una contradic
cion entre las disposiciones dei proyecto de acuerdo, que prevén el otorga
miento de un tratamiento diferencial y mas favorable a los PVD, y otras
disposiciones que los invitan a "reducir 0 a disminuir las subveDëiones a la
exponacion cuando la utilizacion de estas ultimas es incompatible con sus
necesidades en materia de competitividad.6

La Dedaraci6n de Tokio reconocia la importancia deI mantenimiento y
deI mejoramiento deI SGP. Con este sistema, los PVD se henefician con marge
nes tarifarios diferenciales para sus productos. Las reducciones tarifarias, a
titulo de la dausula de la nacion mas favorecida (CNMF), van a erosionar
estos margenes. Los Î'VD, en consecuencia, sugirieron algunas medidas para
paliar este resultado. Estas medidas eran las siguientes: el otorgamiento de
un status juridico a los compromisos y concesiones en su favor; la puesta en

6 Maloom Sushan, "The Tokyo Round and raw material~an insatisfaction end", Far
Eastern Economie Review. 9 de febrero de 1979, p. 76, y "A smooth end to the Tokyo Round",
Busilless Week. 9 de abril de 1979, pp. 32 y 33.
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marcha amicipada de ciertas concesiones; la ampliaci6n deI SGP a otros
productos no cubiertos por éste; las compensaciones por las reducciones de
margenes tarifarios consecutivos al ajuste tarifario a titulo de la CNMF.7 Las
estimaciones disponibles indicaban que la reduccion tarifaria media, sobre
los productos industriales, seria de 38 y 33%, segun que se retuvieran las
medidas simples 0 ponderadas. Las reducciones tarifarias serian menores
para los productos industriales que imeresaban a los PVD (37% y 26%, respecti
vamente).8

SegUn los câlculos deI Secretariado de la UNeTAD, la ganancia de 1.7 mil
millones de d6lares, a titulo de aumento de las exportaciones de los PVD

debido a las reducciones tarifarias sobre los productos SGP 0 al efecto de
creaci6n de comercio, seria mas que compensada por la pérdida de 2.1 mil
millones de d61ares resultante de la erosi6n de las preferencias.9 Este pesi.
mismo era confirmado por el estudio empirico llevado a cabo por Pedro
Mendive, que demostraba ademas que el escalonamiento en las estructuras
tarifarias de los paises centrales iba a aumentar, 10 cual ampliarla la distan
cia entre las tasas efectivas y nominales de proteccion. 1O

No hubo ninguna concesion para los productos tropicales importantes
(inc1uyendo los productos semitransformados 0 transformados). Los PVD

esperaban beneficiarse con la inclusion, en franquicia y sin restricciones, de
los productos tropicales de exportaci6n en los mercados de los paises des
arrollados y la eliminaci6n de los obstaculos no tarifarios a las importacio
nes de dichos productos, asi como también con el reconocimiento de princi
pio de no reciprocidad para estas concesiones. La mayoria de las concesiones
obtenidas han sido concesiones tarifarias. Las ofertas de la ŒE y de otros
nueve paises representaban 3.3 mil millones de dolares, y las demandas de
los PVD 16.2 mil millones. Solameme 1.5 mil millones se han beneficiado con
la admision en franquieia.

De esta manera, menos deI 30% de los pedidos (valor comercial) han sido
retenidos en el conjunto de ofertas formuladas a propOsito de los productos

7 Secretaria de la UNGTAD, Las NMC: evaluacion y recomendaciones adicionales que de ella
se tierivan, Doc. TD/227 y Add. 1 preparado para la UNCTAD V.

• Secrelaria del (;,\TI'; La Ronda Tukiu de negociaciones comerciales multilalerales, Gine
bra. abril de 1977. pp. 120-122. Y Hugh Corbet. "Importance of being earnesl about further
GATI oegotiations". The World Economy, septiembre de 1979, vol. Il, num. 3, pp. 319-343.

9 tINCrAD. "Nl'gociaciones comerciales multilaterales", op. cil., p. 12 ss. Estos resultados son
discutidos. en el piano metodol6gico, por Bela Balassa y contradichos por los calculos de
Baldwin y Murray. Hela Balassa, "The Tokyo Round and the developing countries", Journal
of World Trade Law, marlO-abril de 1980. vol. XIV. num. 12. pp. 93-119. R. E. Baldwin y T.
Murray. "~n-N tariff reductions and Lnc bendits under the SGP", The Economie Journal.
vol. LXXXVII. num. 345, marzo de 1977, pp. 3-47.

10 Pedro Mendive, "Proteccionismo y desarroIlo: nuevos obst3culos al comen::io internacio
nal en los paises centrales". Revista de la CEPAL, segunda mitad de 1978, pp. 81·159.
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tropicales y menas de la mitad de las afertas garantizaban la entrada en
franquicia.

Se camprueba entonces que las NCM aportaban pocas ventajas comerciales
a los PVD. Los problemas mayores para estos paises no han sido abordados y
los PVD fueron dejados al margen de la rnayor parte de las negociaciones, que
implicaron esencialmente a la CEE, Estados Unidos y JapOn. El GATI se
comporto, en la practica, coma un club destinado a resolver esencialmente
los problemas comerciales de los paises industrializados. Es significativo
que, durante estas negociaciones, algunos de estos paises impusieron nueva·
mente cuotas calificadas de "arreglos para una comercializacion ordena
da" de las exportaciones de los PVD (calzado, textiles, vestimenta, acero, aparatos
de television, productos a base de madera, papel, maquinarias, herramien
tas, construcciones navales e industrias mecanicas).

A la luz de los resultados obtenidos, es posible preguntarse si el ejercicio
dei Tokyo Round no habra tenido por unico efecto, finalmente, reducir el
proteccionismo entre los PD a costa de los PVD. 11

Las NCM no desembocaron en el sistema comercial mundial al que apunta
ba el Programa de Accion con vistas al NOE!, que habria tomado en cuenta
los intereses de los PVD. Dan testimonio de este fracaso el refuerzo cada dia
mas marcado de las tendencias proteccionistas en los paises desarrollados y
la proliferacion de nuevas restricciones 12 de todo tipo.

El desafio es considerable. En 1977 se habia estimado que la continuacion
de las politicas responsables de la expansion de las exportaciones de los PVD,

durante el ultimo decenio, permitiria hacer pasar el valor de las exportacio.
nes de los productos manufacturados de estos paises de 33 mil millones de
d61ares en 1975 a 94 mil millones de dolares en 1985. El desmantelamiento
de las barreras comerciales de los paises de la OCDE agregaria, ademas, 24 mil
rnillones de dolares por ano, a partir de 1985, a estos 94 mil millones de dola
res. 15 Esta tendencia al "nuevo proteccionismo" es de tal naturaleza que cuestio
na la industrializacion misma de los PVD a través de ella, unD de los puntos
esenciales dei Programa de Accion con vistas al NOE!. Esta politica tiene por
consecuencia la postergacion de la adopcion de politicas dinamicas de trans-

\1 Para una conclusion similar. pero dentro de lin contexto distinto, véase el artlculo "Tariff
cutting and the Tokyo Round: the myth of trade liberalisation", Intematiollal Currel/cv
Review, vol. Il, num. 2, 1979. pp. 29-32.

12 Para mayores detaIles sobre los diversos obstâculos. véanse, UNCTAD, El proteceionismo
ereeiente y el statu quo en las barreras de comereio que afeetan a las exportaciones de los pa(ses
en desarrollo, Doc. l'IllBic 21194, Ginebra, 2 de marzo de 1978; y Conferencia de Naciones
Unidas sobre el comercio y el desarrollo, Consecuencias para los l'VD, de los nuevos hechos
producidos en el comercio internacional de textiles, Doc. l'Ill Bic 21204, junio de 1980.

" Mensaje anual dei presidente Mc Namara al Consejo de Gobernadores dei Banco Mundial,
Washington, D. c., 26 de septiembre de 19n, en 1977 Annual Meetings of the Board of Gover
nors Summary Proceedings, Washington, D. c., 1977, p. 18.



CtlAORü l. Derechos de aduana promedio para los productos industriales (excluido el petr6leo) en diez mercados
de /'D, antes y después de la entrada en vigor de los acuerdos de la Ronda Tokio

Promedio simple Promedio ponderado
Importaciones

'NMF 1976 Antes de la , Después de la % Antes de la Después de la %
Mercado ($ 000 m) RT RT de reducci6n RT RT de reducci6n

Estados Unidos 64.4 12,1 7.0 42 6.2 4.4 30
CEE 55.4 8.1 5.6 31 6.6 4.8 27
Japon 29.3 10.2 6.0 41 5.2 2.6 49
Canada 27.7 12.4 7.2 42 12.7 7.9 38
Suecia 3.3 5.9 4.8 19 5.2 4.3 23
Noruega 2.3 8.5 6.5 23 4.2 3.2 23
Suiza 2.2 3.8 2.8 26 3.2 2.5 23
Nueva Zelandia 1.8 26.2 20.0 24 22.4 17.6 21
Austria 1.5 11.6 8.1 30 9.0 7.8 13
Finlandia 0.9 13.0 11.2 14 6.0 4.8 20
TOTAL 188.8 10.6 6.5 38 7.2 4.9 33

Fl'ENTE: Trade Poliey Researeh Centre; Londres (calculos preliminares).
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formaci6n y de reconversi6n de actividades hacia otras mas productlvas y
fuertes en innovaciones tecnol6gicas, por parte de los paises industrializa
dos, en tanto que la panoplia de medidas selectivas de salvaguarda lleve
consigo, embrionariamente, todo un sistema de "mercados organizados".
Este sistema no puede sinn fijar las estructuras existentes de intercambios y
de producci6n, en detrimento de los PVD.

A la luz de 10 antedicho, no parece'evidente que en el marco deI GATr los
c6digos y los acuerdos resultantes de las NCM desemboquen en "reglas de
juego" mas equitaùvas y menos leoninas, ni en una mejor participaci6n de
los PVD en el proceso de toma de decisiones referidas a los problemas econ6
micos internacionales.

El enfoque integrado sobre los productos basicos

Este enfoque se refiere al Programa Imegrado, las asociaciones de producto
res y los problemas de la creaci6n de tarifas.

El Programa Integrado de Productos Basicos

Para los PVD, toda politica eficaz en el terreno de los productos basicos debe
apuntar a dos objetivos: precios remunerativos y equitativos y un mejor
acceso a los mercados. La necesidad de un sostén de precios se hace sentir
particularmente durante los periodos de exceso de oferta y de baja ciclica de
la demanda. El sostén de los precios, aunque necesario, no es considerado
como una condid6n sufidente para el mejoramiento de los términos dei
imercambio.

El Programa de Acci6n con vistas al NOE! llamaba a la "preparaci6n de
un programa imegrado", y fijaba "los principios rectores ( ... ) para una
gama completa de productos cuya explotaci6n represema un interés para
los PVD". La VII Sesi6n Especial solicit6 también que fueran adoptadas medi
das para "quebrar la tendencia continua al estancamiento 0 a la caida deI
precio real de muchos productos exportados por los PVD ( ••• ), cuya couse
cuencia es la reducci6n de los ingresos de exportaci6n de éstos".

Estas dos declaraeiones -hechas en un momemo en el cual los precios de
los productos basicos eran altos- fueron completadas por la Carta de los
Derechos y Deberes Econ6micos de los Estados, que seiialaba que era deber de
los Estados el contribuir al desarrollo dei intercambio imernaeional de pro
ductos, particularmeme a través de la conclusion de arreglos y acuerdos
muItiIaterales de productos a largo plazo (... ). Todos los Estados comparti
rian la responsabilidad de promover los f1ujos regulares de bienes y de
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asegurar el acceso a ellos a precios estables, remuneradores y equitativos,
tomando particularmente en cuenta los intereses de los PVD. Como en el
Programa de Acci6n, el acento estaba puesto en los arreglos y en la promo
ci6n de los precios estables y equitativos.

La Resoluci6n 3362 (S-VII) de la VII Sesi6n y la Resoluci6n 93 (IV) de la
ConCerencia de la UNCTAD de Nairobi, en 1976, retomaron estos objetivos.

El Programa Integrado para los Productos Bâsicos pretendi6 ser "un
programa de acci6n global destinado a mejorar las estructuras deI comercio
internacional de productos que presentaran iOlerés para los PVD".14

Esta concepcion global integrada de los problemas de los productos bâsi
cos debia sustituir al enCoque fragmentario tradicional, poco Cecundo hasta
entonces, segun la opinion de los PVD.

La Resoluci6n de Nairobi Cue confirmada un ano mas tarde, en 1977, en la
ConCerencia Norte-Sur de Paris; se decidio por unanimidad establecer un
Fondo Comun, bajo la forma de una nueva entidad para servir de instru
mento clave en la realizaci6n de los objetivos deI Programa Integrado pre
sentado por los PVD, cuyas grandes lineas eran:

a) la creacion de un conjunto de dispositivos internacionales para el al
macenamiento de una amplia gama de productos;

b) la creaci6n de un Fondo Comun para la financiaci6n de estos dispositi
vos;

c) la elaboraci6n de un sistema de arreglos multilaterales por producto,
acompanados de acuerdos relativos a las reservas internacionales y de meca-
nismos compensatorios: .

d) el mejoramiento deI sistema de financiaci6n compensatoria, y
e) la adopci6n de medidas que aseguraran un desarrollo râpido de la

transformaci6n de materias primas en los paises productores.15

Las caracteristicas mayores de este Programa 16 eran:
1) que englobaba al conjunto de los productos "sensibles";
2) que preveia una fuente distinta de financiacion, bajo forma de un

Fondo Comun, y
3) que preveia en materia de objetivos y de técnicas de los convenios

internacionales, una acci6n a diversos niveles.
Ademas de la obtencion de precios remunerativos y estables, los PVD recla

maron la protecci6n de sus reservas en términos reales, a través de la apI ica
ciém deI principio fundamental de la indizaci6n.

1. Parrafo numero Quince dei Preambulo de la Resoluci6n 93 (IV) de la Conferencia.
15 UNCTAD, Un programa integrado para los productos btisicos, Doc. TD/a/c. 1119, Ginebra,

28 de octuure de 1975; y Amine Khcrbi, T()U'(jrd~ tilt' t'stablùhlllt'Ilt of a Ilt'W illtt'TIlational

f'l'OIlOlIIic ortlt'r, P()silioll.~ and illtt'rt'sts ill/ht' fit'ld of raw //latnials policy, copia lIlilllco~rafica.

16 Para mayorcs dctalles solm' (,1 origcn de este programa ver: Rober! L. Rothslein, Global
bargaining, UNCTAD and the quest for a new international economic order, Princeton Univer
sity Press, 1979.
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La aplicacion de est.e principio supone una regulacion direna de los pre
cios deI mercado, y necesita, por 10 t.amo, la promociém de mecanismos
apropiados de ajust.e de precios. La opinion de los paises en desarrollo era
que estos mecanismos podian ser establecidos: a) a través de las asociaciones
de productores, yb) por medio de acuerdos internacionales de productos basi·
cos. 17

AI comprobar que unD de los factores de mayor responsabilidad, de los
que obst.aculizan la capacidad de los PVD para cumplir su papel en los mer
cados de productos mundiales, es la ausencia de organizaciones propias
o de asociaciones de product.ores, el Programa de Accion con vistas a un NOEI

subrayaba la necesidad de "facilitar eI funcionamiento y de reforzar los
objetivos de las asociaciones de productores", en tant.o que la Carta de los De
rechos y de los Deberes Economicos de los Estados, en su Articulo 5, afir
maba que "todos los Estados tienen el derecho de asociarse en organiza
ciones de productores de productos basicos, con el fin de desarrollar sus
economias nacionales, de asegurar un financiamiento estable a su desarroIio
(... ) y de comribuir al crecimiento sostenido de la economia mundial,
acelerando particularmeme el desarrollo de los PVD". Este derecho de los PVD

de crear asociaciones fue retomado en la Declaracion de Lima, que instaba a
estos ultimos, ademas, a establecer un mecanismo de consulta y de coopera
cion entre las diversas asociaciones de productores. con el fin de coordinar
sus actividades. Los programas de accion de las conferencias de Jefes de
Estado 0 de Gobierno de los Paises No Alineados, de Colombo y La Habana,
mamuvieron también este punto de vista.

El Programa Integrado, elaborado pOl la UNCTAD a pedido de los PVD, se
convirtio rapidamente en el blanco de algunos economistas 18 y de los res
ponsables de los PD. Uno de los mayores argumentos utilizados fue que el
acento puesto por el Programa en la estabilizacion de precios de los produc
tos basicos era un método de transferencia de recursos a los PVD que resultaba
ineficaz, tanto para dicha transferencia coma para el mantenimiemo de
ingresos de estos mismos paises. Ademas, se destaco el hecho de que algunos
de los mecanismos propuestos (reservas reguladoras, por ejemplo) no eran

17 J. D. A. Cuddy, "Indexation in international commodity arrangements", Joumal of World
Trade Law, noviembre-diciembre, 1978, pp. 501-55!.

18 Harry Johnson estimaba que la paternidad doctrinal deI Programa Integrado es de Raul
Prebisch, y que estas ideas, institucionalizadas y vulgarizadas por la U~CTAD, se convirtieron en
obsliiculos carla vez mas poderosos para la cooperaciôn y la promociôn dei desarrollo de los
PVD.

"Commodities: less deveIoped countries demands and developed cOlllluies response", The
New bllemational Economie Order, The North-South debate, editado por J. N. Bhag\\'ati. The
MIT Press, 1977, pp. 240-252; YP. T. Baner and H. Myint, "The hidden costs of commodity priee
stabilisation", The Banker, 126, num. 610, dieiembre de 1976, pp. 1423-1426.
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aplicables, puesto que muchos de los productos exportados por los PVD no
podian s~r almacenados, 0 sOlo podian serlo a un costa muy alto, mientras
que las fluctuaciones de precios no eran un problema importante para los
otros productos.19

En -cuanto a los PD, vieron en el Programa Integrado el establecimiento
de un "sistema regulador destinado a gobernar los intercambios mundiales de
productos", mientras que para ellos el punto central debia ser el stockage y
no el Fondo ComUn. Ademas, rechazaron la idea de que la indizacion direc
ta fuera un elemento de determinacion de los precios de los productos,
bajo el pretexto de que se crearia alli un mecanismo permanente de infla
cion. Subyacente, se encontraba el temor de los PD de ver tomar en cuenta
una de las reivindicaciones de los paises produclores de petroleo. Por el
contrario, para los PVD el énfasis puesto en los problemas de almacenamien
to no era aceptable.

Finalmente, existian serias divergencias referidas a la relacion entre el Pro
grama Integrado y los Acuerdos Internacionales existentes, tales como el
Acuerdo Internacional dei Café: los grandes exportadores de café de América
dei Sur disponian de un poder, en el Consejo del Café, proporcional a la
importancia que tenian en el mercado. Con el Pragrama Integrado, el nu
mera de votos estaria en funcion de la ineidencia en las exportaciones totales
de productos; de alli el debilitamiento de su poder. Finalmente, si paises como
Argelia insistian en la indizaci6n, algunos paises, como la India, planteaban
dudas respecto de la capacidad de un programa tal para resolver los pro
blemas relativos a sus productos. 20

Estas controversias explican par qué, después deI acuerdo de 1976, reiterado
en 1977, fuera necesario esperar la primavera de 1979 para que un acuerdo
operacional viera, finalmente, la luz, con el esbozo de una nueva institucion
intergubemamental destinada a regular los precios mundiales de productos
basicos. El acuerdo definitivo se logro el 28 de junio de 1980.

El acuerdo de marzo de 1979 consideraba, en sus grandes lineas, la crea
cion de una nueva institucion que financiara a la vez Jas actividades de
almacenamiento y otras medidas en el campo de la politica de productos
basicos. Para los stocks reguladores, el Fondo aportaria los medios financie'
ros correspondientes a un monto que representara, coma maximo, los dos
tercios deI valor de todas las reservas que serian constituidas con base en los
acuerdos intemacionales de productos que decidieran estar asociados al
Fondo. El ul timo tercio seria completado por medio de depositos en efectivo

19 M. E. Kreinin y J. M. Finger, UA critical survey of the new international economie
order", joumal (JI World Trade Law, 1976, pp. 493 55.

20 Para mayores detalles sobre estas rontroversias, véase L. N. Rangarajan, Commodity con
flict: the political economy Of international commodity negotiations, Croom Helm, Londres,
\1978, cap. XIII.
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!efectuadOS por los miembros de cada acuerdo, segitn el principio de tina
,financiaci6n comun de productores y consumidores.21

Los recursos dei Fondo serian prestados a las organizaciones de productos
bdsicos; la garantia estaria constituida por las reservas y por el capital no
integrado que suscribirian directamente los miembros de cada acuerdo de
producto. Los recursos dei Fondo provendrian, a la vez, de los mercados
privados y publicos de capital, de los gobiernos y de las instituciones finan
cieras internacionales 0 regionales. Un capital de 400 millones de d61ares
seria puesto a disposici6n de la "primera ventanilla" dei Fondo, para facili
tar los préstamos y para permitirle hacer frente a los gastos administrativos y
a las necesidades de tesoreria. Finalmente, en 10 que se refiere al voto, fue
adoptada una estructura diferente de aquella que existia en otras institucio
nes financieras internacionales, dado que no confiere a ningun grupo la
mayoria simple. 22

Inicialmente, la UNcrAD habia estimado en seis mil millones de d61ares el
valor de las reservas necesarias para aquellos productos destinadosalalmace
namiento Se propuso que el Fondo Comun se procurara los dos tercios de esta
suma, vale decir cuatro mil millones de d61ares, por medio de préstamos; el
tercio restante -dos mil millones de d61ares- provendria de contribu
ciones directas al Fondo de los Estados miembros. Estas contribuciones
debian, a continuaci6n, ser prestadas a las organizaciones de productos
bâsicos.

Con el acuerdo de marzo de 1979, eI Fondo debia estar en condiciones de
procurarse recursos, por via de empréstitos, hasta un monta equivalente al
total de sus eventuales compromisos con las organizaci{)nes de produclOs
basicos -cuatro mil millones de d61ares si las estimaciones iniciales dei
Secretariado se mantenian. El saldo dei costo dei almacenamiento (hasta dos
mil millones de d6lares, segun estimaciones) seria financiado por medio
de las contribuciones en efeClivo de los paises miembros de los acuerdos de
productos, a medida que estos acuerdos fueran conc1uidos y no por los
miembros dei Fondo mismo, coma se habia previsto inicialmente. Los pre
cios mundiales de los dieciocho productos siguientes podran ser estabiliza
dos: bananas, cacao. café, algod6n, yute, fi bras duras, carne, oleaginosas,
caucho natural, azucar. té, maderas tropicales, bauxita, cobre, minerai de
hierro, manganeso, fosfato y estano. En 1977, los intercambios mundiales
de estos productos representaron 78600 millones de d6lares, mientras que los

21 Doc. UNCTAD/CAlI329 GE 79-51554 y lINCTAD v. La TestTuctuTaci6n dei maTCO econ6mico
internacional, Informe dei secretario general de la lINeTAD a la V Conferencia. Manila, marzo
de 1979. Doc. TIl/221. pp. 655.

22 Los PVD tendran el 47% de los votas contra 42% para los PD (y 11% para los paises socialistas
y China). Las decisiones sobre gaslOs requeriran una mayoria de tres cuartos.
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intercambios totales de materias primas llegaron ese mismo ano a 427 400
millones de dolares.25

- El Fondo Comun financiara otras medidas, ademas dei almacena
miento, a través de la "segunda ventanilla" que contara con un capital
inicial de 350 millones de dolares destinado a ayudar a la investigacion y al
desarrollo, y a completar la "primera ventanilla" que no atafie mas que a los
productos almacenables (seis u ocho, dentro de los dieciocho).

- ~Respondia este acuerdo sobre el Fondo Comun a las reivindicaciones
de los PVD? Si bien es cierto que el Fondo representaria una innovacion
mayor en el dominio institucional, siguiendo la fonnula de G. Corea,24 no
es menos cierto que no responde a las esperanzas iniciales y Que, a raiz de
esto, se podria pensar que "la montafia ha dado a luz un raton". Los titulos
de la prensa occidental fueron, en este sentido, reveladores.25 En efecto, el
objetivo inicial de los PVD era el de forjar un instrumento que les permitie
ra ejercer un control efectivo sobre sus materias primas. Esta implicaba un
volumen de recursos financieros imlJortante para que pudiera ejercerse un
efecto decisivo sobre los mercados prodt.ctores. La estimacion inicial de
seis mil millones de dolares no era sino una apreciacion entre otras. En
Nairobi, dertas delegaciones habian dfrado en 30 mil millones de d6lares
las necesidades de almacenamiento. Es dudoso suponer que con un capital
inicial de 400 millones de dolares, el Fondo pueda realmente COllvencer a los
acuerdos individuales de prqQ,uctos (éstos deben, en efecto, depositar el 33%
de sus haberes para beneficiarse con los préstamos dei Fondo) y a los merca
dos financieros. Es de temer, entonces, que el Fondo no pueda desempenar el
papel de catalizador en la instrumentadon de nuevos acuerdos de productos
que le habia sido destinado. Entre los productos enumerados en la Resolu
ci6n 93 (IV) de la Cuarta UNcrAD -para los que no existian acuerdos inter
nacionales ~ntes de la adopcion de la resolucion-,26 solamente el caucho
natural y el cait: han sido objeto de negociadones positivas hasta ahora.27 En

2~ Bruce Vandervort, "Common Fund agreed to stabilise commodity priees", Middle East
Economic Digest, 110 de mano de 1979, pp. 9 ss.

24 Doc. TD/221, p. 7.
2~ Ma1com Subhan, "Deve1oping nations seule for a shadow" , Far Eastern Economic Re·

view, 6 de abril de 1979, pp. 112-114; "House without bricks", The Economist, T'dl" marzo de
1975, p. 75; Khinderia Brij, "U. N. Common Fund: mixed feelings after three year wrangle",
The Financial Times, 21 de marzo de 1979, p. !Il.

26 lJNCTAD, Productos blisicos: Programa Integrado para los productos blisicos: examen de
la puesta en marcha y de la acci6n consecutiva, incluidos los trabajos preparatorios y las
negociaciones en curso, Doc. TD/228, Ginebra, 12 de mana de 1979; Proyecto de acuerdo
referido a la creaci6n del Fondo Comun para los productos bdsicos, Doc. TD/IPc/cF/Conf./L.
15, Ginebra, 26 de junio de 1980.

27 Naciones Unidas, Acuerdo internacional de 1979 sobre el caucho naltlral. Doc. TD/Rubber
15/rev. 1. "L'accord international sur le café reprend vie", Marchés Tropicaux, 10 de octubre
de 1980, pp. 18 ss.
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los terrenos del yute, cobre, bananas y oleaginosas, subsisten grandes proble
mas. Aparte de los productos para los que ya existen acuerdos internaciona
les (cacao, café, aceite de oliva, azucar, estaiio y caucho), el té es el unico
producto para el cual se toma la decision de elaborar un acuerdo internacio
nal acompaiiado de disposiciones de caracterecon6mico. Esta claro, en efecto,
que habiendo dado en 1976 su acuerdo tacito, los paises industrializados con
ducidos por Estados Unidos, Gran Bretaiia, Japon y Alemania Federal han
hecho todo 10 posible para confinar este Fondo a una escala mas modes ta.
Para estas paises, los PVD debian buscar ante todo una "compensaci6n ade
cuada" para sus pérdidas de ingresos, y no regular los mercados. En este
contexto, los sistemas deI Stabex de Lomé l y Lomé II, y las facilidades
bancarias diversas deben y debian brindar el marco en el cual se inseribiria el
Fondo Comun.28 Esta esperanza desapareci6, al menos en 10 que respecta a
Lomé 1, en tanto que el potencial en la materia de Lomé II ha sido fuerte
mente reducido desde el principio. En efecto, algunos paises de la Comuni
dad han rechazado la extension geogrâfica de los términos del Acuerdo, la
introduceion de medidas innovadoras -como la indizacion, por ejemplo, en
los pagas deI Stabex- 0, finalmente, la aplicacion de medidas para llevar lanto
a la Comunidad como a los ACp· a abocarse a los problemas de ajuste
economico.29

Cualquiera que fuese el interés que como innovaci6n presentaran los
mecanismos puestos en marcha, es indudable que dichos mecanismos tuvie
ron dos consecuencias. La primera se refiere a los intercambios de tipo
colonial. Los mecanismos de Lomé l reforzaron la permanencia de estos
intercambios. Asi, de 1972 a 1977, el nivel de intercambios intra ACP dismi
nuy6 de 7% a 4%, mientras que el comercio limitrofe fue importante. La
segunda consecuencia fue la insercion creciente de los ACP dentro del sistema
de intercambios dominado por las economias occidentales y sus firmas. 30

Éstos son aigunos de los elementos que explican el creciente descontento de
muchos frente a mecanismos presentados originalmente como una alternati
va valida al Programa Integrado.31

,. Colin H. Kirkpatrick y F. I. Nixson, "The new international economic order: trade policy
for primary products", British Journal of International Studies, octubre de 1977.

Para una posicion de condena sin recurso dei mecanismo de Lomé, de acuerdo a nuestro
punto de vista, excesiva, véase J. Galtung, "The Lomé Convention and neo-eapitalism", Afri
can Rroiew, 1976, vol. VI, num. 1.

• ACP, Paises de Africa, el Caribe yel Padfico miembros dei Convenio de Lomé. [T.]
29 Colin H. Kirkpatrick, "The renegotiation of the Lomé Convention". National Westmins

ter Ballk Quarterly Review, mana de 1979, pp. 23 Y 24.
3D Jean-Pierre Dubois y Paul Ramadier. "Un bilan limité des relations entre la CEE et ses

associés du tiers monde", Le Monde Diplomatique, Paris, junio de 1980, pp. 26 Y 27.
" Carol Cosgrave Twitchett, Europe's droelopment partnerships: the ACP and the Lomé

Convention, Allen and Unwin, 1980.
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Una segunda raz6n de la modestia buscada por los paises industrializados
residia en su temor de que una dotaci6n de seis mil millones de d61ares
indujera a la escasez en los mercados de produclOs, y mantuviera, entonces,
los precios altos. Los paises industrializados ganaron ese round. El "paque
te" deI Fondo fue dejado en setecientos cincuenta millones de d61are6 (con
tra los seis mil millones que habian sido propuestos) y las contribuciones
gubernamentales se eslipularon en doscientos veinte millones de d6lares,
pagando los PVD cienlO cincuema millones de d61ares de la primera ventani
lIa. Los PD, alarmados, habian creido en 1976, en Nairobi, que los PVD iban a
crear por si mismos un Fondo Comun cuando Filipinas ofreci6 cincuenta
millones de d61ares para éste. El rechazo de algunos miembros de la OPEP

moliv6 eI abandono deI proyecto que habria permitido a los PVD dominar
mejor el mercado de sus materias primas.

Si bien el acuerdo de marzo retom6 la formulaci6n dada al Fondo Comun
por los Setenta y Siete en Arusha ("entidad nueva e instituci6n financiera
mente viable 'destinada a servir' de instr.umento clave en la realizaci6n de los
objetivos admitidos por eI Programa Integrado de ProduclOs"), la Resolu
ci6n 93 (IV) no hace referencia al objetivo deI Fondo, que seg6n la Carta de
Arusha era estabilizar los precios de los productos a "niveles remunerativos
(... ) para los produclOs y equitativos para los consumidores" .~2

Con eI acuerdo de marzo de 1979, el Fondo Comun contribuye al financia
miento de reservas reguladoras por medio de la primera "ventanilla". Con
este fin, intenta estabilizar los precios de los productos para los cuales habia
convenio entre cada acuerdo internacional de producto (AIP) y el Fondo.

Pero toda tentativa por parte deI Fondo paraajustar los precios en alza fue
excluida. En efecto, segun eI compromiso contraido, eI Fondo se comprome
te a respetar la autonomia de los AIP y a no intervenir directamente en los
mercados individuales. Esta concesi6n a los paises industrializados fue he
cha por los Setenta y Siete en Arusha.

Los AIP serian, por 10 tanlO, los instrumentos claves que controlarian los
mercados de productos y que jugarian eI papel de banqueros y eI Fondo no
dispondria de ning6n poder real (como eI de decidir, por ejemplo, eI nive! en
el que serian estabilizados los precios).

~La aceptaci6n de la segunda vemanilla por parte de los paises industria
lizados no constituye, en cambio, una victoria para los PVD? Desde eI princi
pio, los primeros la rechazaron bajo el pretexto de que ese tipo de activida
des interferia en los sistemas de ayuda nacional y deI Banco MundiaI. El
temor de los paises industrializados era que, por esa via, los PVD acapararan
progresivamente toda la transformaci6n de materias primas. Esta segunda
ventanilla contaba con eI apoyo de los paises africanos, que veian en ella

32 l':-:CTAIJ". Arlisha programme for collective self reliance and framework for negotiatiotlS,
Manila. marzo de 1979. pp. 3655.
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una fuente suplementaria de ayuda al desarrollo, con vistas, particularmenr
te, al mejoramiento de la productividad y de la comercializacion ya apoyar a
lOs paises asi<iticos, como la India, que tenian alli un aumento posiblé de
recursos que podia permitirles una diversificacion vertical: envasado y frac
cionado deI té, por ejemplo. Estaesperanza fue vana, en todos los casos para
la India, en la medida en que se preVl6que la financiacion iria, prioritaria
mente, a los productos de los PVD mas pobres, cuyos productos no son
almacenables. Ademas, los gastos serian decididos conjuntamente por los
productores y los consl1midores. Finalmente, mientras que la Carta de Aru
sha afirmaba que los "lazos organicos y funcionales" entre las dos ventanillas
serian la regla -pues abarcarian funciones complementarias- el acueroo
de Ginebra estipulaba que los "recursos asignados a una ventanilla no
podrian ser utilizados para financiar las operaciones de la otra". Alli toda
via, el débil monta de los recursos de la segunda ventanilla y eI rechazo
declarado de Estados Unidos de contribuir a ella postergaron toda posibili
dad de accion profunda en el terreno de las materias primas.

Finalmente, la necesidad de una mayoria de tres cuartos para tomar las
decisiones referidas a los gastos vaciaba de todo sentido la mejora formaI
hecha en el sistema de vota con reIacion a otras instancias.

Por 10 tanto, contrariamente a 10 que pasaba en eI casa deI Banco Mundial
y dei FMI, el Grupo D (paises socialistas) y China participaban, y los Seten
ta y Siete disponian deI 47% de los votos (42% para el Grupo B, 8% para el
Grupo D y 3% para China).

No obstante, los paises dei Tercer Mundo no se sintieron tranquilos, pese
al compromiso obtenido. Fue decidido, igualmente, que todos los paises
miembros recibirian, de oficio, ciento cincuenta votos, a los que se agrega
rian votos adicionales para cada unD de eIlos, segun un sistema correspon
diente, en grueso, a sus respectivos aportes financieros. Asi, Estados Unidos
dispuso de 11888 votos, mientras que México no tenia mas que 469 y
los paises africanos se mantenian alrededor de los 360 votos cada uno.

Dado que las votaciones se efectuan pOT gn'po, era necesario que mas de
cien paises deI Grupo de los Setenta y Siete se adh~rieranal Fondo para que el
numero de sus VOLO~ fuera igual al de los dei Grupo B.En el casa que el mime
ro de paises deI Grupo de los Setenta y Siete que se adhiriera al Fondo fuera
insuficiente, el problema de la reIacion de fuazas evidentemente se presenta
ria. Se previo, en consecuencia, que en una circunstancia de este tipo, eI
Consejo de Gobernadores dei Fondo, compuesto por un representante y un
suplente de cada pais miembro, estudiaria las modalidades de un reajuste de
la reparticion de voLOS mencionada mas arriba.

En cuanto a la estructura administrativa deI Fondo, seria operacional: éste
podria conseguir préstamos en los paises miembros y los mercados de capita
les y de las instituciones de desarrollo internacionales. Los paises desarrolla-
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dos dispondrian de argumentos determinantes, ya que controlan las politicas
de préstamos dei Banco Mundial y de otras instituciones financieras y los
bancos comerciales no prestarian al Fondo si los paises miembros indus tria
lizados no daban su visto bueno.

La divisi6n de los Setenta y Siete en Arusha y la victoria de los "modera
dos", que querian un Fondoa cualquier precio, explican queel resultado de
aiios de negociaciones fuera una simple facilidad de financiamiento margi
nal para las reservas reguladoras de los AIP. "El recién nacido fue tirado
junto con el agua deI bano" y se interpuso una gran distancia con la posibi
lidad de que el Fondo Comun dispusiera de suficiente autoridad para inter
venir directamente sobre el mercado de productos y formular politicas que
fueran mas alla de la pura estabilizaci6n de precios. La conservaci6n dei
poder de compra real por medio de la indizaci6n de los precios de los
productos basicos sobre la base de los productos manufacturados, unica
manera de evitar el deterioro de los términos deI intercambio para los pro
ductores de aquéllos, fue sistematicament€ excluida deI compromiso, por
temor a que se aplicara a los precios deI petr61eo. El aumento de precios
dei petr61eo desde fines de 1978 (en junio de 1979 el precio deI petr61eo
arabe ligero, en términos reales, estaba al nivel de 1974) indica, a posteriori,
que la indizaci6n habria sido bastante menos costosa para los paises consu
midores.

El acuerdo final de junio de 1980 no modific6 en nada la situaci6n arriba
descrita. Los principales problemas en suspenso que la Conferencia de ne·
gociaci6n tenia que resolver se referian sobre todo a la primera ventanilla. Se
trataba, partieularmente, dei reparto y dei escalonamiento de las contribu
ciones directas, y de las modalidades de recurso al capital de garantia de los
acuerdos 0 arreglos internacionales de productos.

En 10 que se refiere a los aportes de las contribuciones directas, el acuerdo
estipulaba que los gobiernos entregarian en total 470 millones de d61ares de
contribuciones obligatorias al Fondo, de los euales 100 millones de d61ares
serian el capital de garantia, que serviria de aval para los empréstitos toma
dos por el Fondo. Los 370 millones de d61ares restantes serian pagados en
efectivo, una parte desde el comienzo de las actividades dei Fondo, la otra
a medida que fuera necesario. De estos 470 mil millones, el Grupo Baporta
ria 241.6 millones de d61ares, 0 sea 51.4%; el Grupo de los Setenta y Siete, 151
millones, 0 sea 32.1 %; el Grupo D 46 millones, el 9.8%; y China 16 millones,
o sea 3.4%. De los 470 millones de d61ares de contribuciones directas de los go
biemos, 400 millones serian destinados al uso de la primera cuenta. Se imagin6
que el Fondo pudiera movilizar red.lrsos sustanciales para las reservas regulado
ras, tomando préstamos en el mercado intemacional. Lo que indica la impor
tanda que los Setenta y Siete asignan al problema de la solvencia dei Fondo.H

55 "Le Fonds qui manquaü", Forum du Droeloppement, julio-agoslO de 1980, num. 64,
pp. 1 Y 12.
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El Fondo, con 400 millones de dolares solamente de capital representadp
por las contribuciones directas a la primera ventanilla. tenia una base finan
ciera bastante estrecha. Era necesario ampliar esta base por medio de em
préstitos, los cuales suponian una reputaci6n financiera que el Fondo no
podia adquirir si no era teniendo el apoyo total de todos sus miembros. La
fungibilidad absolu ta era, por 10 tanto, una condicion esencial de la capaci
dad de endeudamiento dei Fondo. la cual determinaba a su vez, la capacidad
deI Fondo para prestar a los acuerdos 0 convenios internacionales de pro
ductos en condiciones mas favorables que las establecidas por los presta
mistas actuales. De acuerdo con la opinion deI Grupo, esta condici6n era
indispensable para que eI Fondo atrajera a los eventuales clientes -los
acuerdos 0 convenios internacionales de productos- y los incitara a asociarse
a él. Cuanto mas numerosos fueran los acuerdos 0 convenios que se asocia
ran al Fondo Comun, mejor podria servir éste cada acuerdo 0 convenio
de producto. Solamente de esta forma el Fondo podia esperar desempefiar
Iln papel de catalizador para la conclusion de nuevos acuerdos de
productos.

Este enfoque fue rechazado por eI Grupo B, en beneficio dei enfoque
Hamado de la seguridad absoluta: si el Fondo no era capaz de hacer frente
a sus compromisos después de haber tenido acceso a todas las garantias
brindadas por los participantes de los acuerdos, eI capital dei Fondo podria
ser aumentado. En el intervalo, habia que ver claramente que esto significa
ba una menor solvencia externa dei Fondo y, en consecuencia, medios de
accion mas reducidos.

EL PROBLEMA ALlMENTARIO

La cuesti6n de la alimentacion recibio una atencion especial en el contexto
deI NOEI, tanto durante la VI Sesion como en la Vil Sesi6n especiales.
El Programa de Acci6n enunciaba, por ejemplo:

- que "deberia ser brindada una asistencia a los PVD ( ••• ), para utilizar
plenamente las vastas potencialidades de tierras subexplotadas 0 no explotadas";

- que deberian ser tomadas "medidas concretas y rapidas para detener
entre otros los procesos de desertificaci6n y de salinizaci6n ( ... )";

- que "las politicas ligadas a la producci6n, a las reservas, a las importa
ciones y a las exportaciones de productos alimenticios, deberian tener en
cuenta los intereses de: 1) los PVD importadores que no pudieran pagar
precios altos para sus importaciones, y 2) los PVD que necesitaran ampliar
mercados para sus exportaciones";

- que los PVD deberian "recibir la garantia de que pueden importar las
cantidades de productos alimenticios necesarias, sin presiones intolerables
sobre sus recursos en divisas ( ... )";
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que serian "tomadas medidas concretas para acrecentar la produccion
alimentaria y las posibilidades de almacenamiento en los l'VD (tales coma el
acrecentamiento de la oferta de insumos esenciales, coma los abonos, a pre
cios favorables);

- y que, finalmente, "las exportaciones de productos alimenticios de los
PVD serian estimuladas por medio de la eliminacion progresiva de obstaculos
al libre juego de la concurrencia".

Durante la VII Sesi6n, fue definido un Programa de Acci6n Alimenta
ria que preveia, entre otras cosas, que: "todos los paises deberian suscribir
un compromiso internacional sobre la seguridad alimentaria mundial para
edificar y mantener reservas alimentarias mundiales de cereales". Hasta este
momento, el unico resultado tangible de estas reivindicaciones parece haber
sido la creaci6n dei Fondo Internacional para el Desarrollo Agricola,5. con
un capital de mil millones de dolares, y de un Consejo Aiimentario Mun
dial. En 10 que se referia a la autoridad que controlaria las reservas, su modo
de adquisicion, su liberacion y sus criterios de acceso, surgieron grandes
dificultades. La posicion de Estados Unidos fue fundamentai respecto de este
punto, puesto que era el pais que disponia dei maximo de excedentes: se
inclino mas bien por la instrumentacion de un programa de reservas ali
mentarias nacional. 5S

De hecho, los intercambios agricolas mas libres agrandarian la base de
consumo sobre la que se podrian efectuar los ajustes a las variaciones de pro
ducccion que reducirian la necesidad de ayuda alimentaria y de reservas.
Ahora bien, hoy en dia muchos paises (CEE, Japon, URSS) mantienen siste
mas agricolas y de comercializacion que aislan a sus economias cerealeras
domésticas dei desarrollo mundial, de manera que su estructura de utiliza
cion de cereales es reiativamente insensible a los acontecimientos exteriores.
Asi, la politica agricola comun de la CEE estabiliza la economia cerealera
dentro dei marco de la zona. Se mantiene un margen de preferencia para la
produccion interna, a través de los derechos variables a la importacion.56

La Conferencia Mundial de la Alimentacion, convocada a continuaci6n
de la brusca subida de los precios dei trigo entre 1972 y 1974, habia sefialado
la necesidad -para hacer frente a la crisis- de acuerdos internacionales,
principalmente para la seguridad de la alimentaci6n internacional. La pro
secucion de la crisis, después de 1975, favoreciola apertura de negociaciones,
con vistas a la conclusion de un nuevo Acuerdo Internacional de Cereales.
Éstas se prosiguieron hasta febrero de 1979, fecha en la que fueron diferidas

H "Le FlDA ou le Fonds qui manquait", Forum du Développement, abril de 1977, p. 8.
~5 Robin Johnson. "The world grain economy and the food problem", World Develop

ment. vol. J. nums. 5-7. 1977. pp. 543-558.
36 Denis Bergmann, "Agricultural policies in the CEE and their external implications", World

Development. vol. J, nûms. 5 y 7, mayo-julio de 1977, pp. 407-417.
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sine die. Se discutia en estas negociaciones todo 10 referente a las reservas, los
dispositivos de freno para los precios. asi como también diversas medidas en
favor de los PVD. Las discusiones referidas al Acuerdo fueran marcadas por
importantes desacuerdos, particularmente en los siguientes puntos: nivel de
intervencion para la estabilizacion de los precios, dausulas especiales en
favor de los PVD, importancia de las reservas, nivel de la ayuda que permitie
ra la construccion de silos y la compra de cereales, y el costo de gestion de las
reservas.

Hasta ahora no existe todavia un mecanismo que garantice la reconstitu
cion anual de las reservas mundiales de alimentos, en tanto que las contri
buciones no sobrepasan las 300000 toneladas. La VII Sesion Especial
habia recomendado la constitucion de una reserva alimentaria internacio
na' de crisis, con un stock de cereales de 500 000 toneladas. Pero la produccion
de alimentos en los PVD continuo aumentando menos rapidamente que la
demanda. de manera que las importaciones de cereales de los PVD se acrecen
taron cada afio: 20 millones de toneladas en 1961, 80 millones en 1979. Si la
tendencia actual prosigue, los PVD podrian importar en 1990, aIrededor de
150 millones de toneladas. No se ve como podrian ser financiadas tales
importaciones.

Finalmente, los paises industrializados han rechazado hasta ahora toda
politica que apunte a desmantelar la proteccion de la que gozan sus sertores
agricolas.

Los PROBLEMAS FINANCIEROS y MONETARIOS INTERNACIONALES
y LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS

Bajo esta rubrica se encuentran: la asistencia al desarrollo, la deuda externa
de los PVD, la reforma deI Sistema Monetario Internacional, la reIacion entre
los DEG y el desarrollo, los DEG y su papel de activo central de reserva dentro
deI Sistema Monetario Internacional, la estabilidad de las tasas de cambio, la
participacion adecuada de los PVD en el proceso de decisiones deI FMI YdeI
BIRD y el acceso a los recursos de estas instituciones.

La asistencia al desarrollo

EL punto de partida de las reivindicaciones de los PVD referidas a la ayuda
debe ser buscado en la Estrategia de Desarrollo Internacional de Nacion~s

Unidas para el Segundo Decenio (2626-XXV), que fijaba en 0.7% deI PNB
de los paises industrializados la Aon de estos paises a mediados deI decenio de
1970. Estaba previsto, par otra parte, que esta ayuda seria, en principio, no
ligada y que, en la medida de 10 posible, debia ser formulada sobre una base a
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largo plazo y de manera continua. Estos objetivos tuvieron que ser re
tomados por eI Programa de Acci6n con vistas al NOE!. Otras resoluciones
ulteriores reclamaron el establecimiento en los PVD de una tasa para el de
sarrollo, para movilizar los recursos requeridos, con vistas a la realizaci6n
de este objetivo.

El Comité Plenario de Naciones Unidas record6 finalmente este objetivo en
1978, pero solicit6 ademas eI refuerzo de la tasa media de concesionalidad de
la ayuda, asi coma también la desvinculaci6n de los préstamos y subvencio
nes acordados a este titul0. Finalmente, la AOD deberia ser calculada una vez
hecha la deducci6n de la amortizaci6n deI capital principal y de los intere
ses. Ademas, para poder ser considerados coma AOD, los préstamos deberian
comprender un elemento de concesionalidad de por 10 menos el 50%. El
volumen de la AOD, en cifras reales, se estanc6 entre 1971 y 1977. Para eI
conjunto de paises miembros deI CAD,· la AOD, expresada en porcentaje dei
PNB, baj6 de 0.36% en 1975 a 0.34% en 1979. Solamente los pequeiios paises
como Noruega, los Paises Bajos y Suecia superaron el objetivo dei 0.7%. La
contribuci6n de Estados Unidos disminuy6 de 0.5% en 1960 a 0.27% en 1978; la
de Jap6n se limit6 a 0.23% y la de la Republica Federal de Alemania a 0.38%.
Finalmente, segun las estimaciones de la OCDE, la ayuda de los paises dei
CAEM·· (URSS Yotros paises de Europa Oriental) no se habria incrementado
mas que en un 0.04% de su PNB.37

Paises como Jap6n y Alemania Federal registraron un excedente persisten
te de su balanza de pagos. El cilculo relativo de la AOD proveniente de fuentes
tradicionales fue compensado en parte por la expansi6n notable de la
ayuda liberal acordada por los paises miembros de la OPEP a los PVD, fuente
de financiaci6n ésta que no habia sido siquiera imaginada en eI momento de
la adopci6n de la estrategia. De hecho, en 1977 la ayuda publica bilateral
acordada a los demas PVD, a las condiciones de la AOD, por los paises de la
OPEP, represent6 ma~ dei 7% de la financiaci6n neta a largo plazo. En total,
la distribuci6n de la AOD al financiamiento neto a largo plazo disminuy6 de
37% en 1971 a 28% en 1977.

No fue tomada ninguna medida para acrecentar sensiblemente la parte de
la asistencia que no fuera para proyectos espedficos, coma consecuencia
de la hostilidad manifestada por los paises desarrollados. 19ualmente, fueron
vanos los esfuerzos de los PVD con vistas a obtener mas ayuda financiera, por
causa de las dificultades de balanza de pagos de lQs PD, preocupados mas
que nunca por promover sus exportaciones. Numerosos obstaculos contra-

• CAO: Comité de Asistenda al Desarrollo, de la OCDE. [T.l
•• CAEM, Consejo de Asistenda Economica Mutua. [T.]
57 Informe de la Comision Brandt, Nord-Sud: un programme de suroie, Gallimard, Paris,

1980, pp. ~9~·~94.
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rresta ron, finalmente, la liberalizacion de la ayuda, fijada en 90% por la
Resolucion 150 (XVI) dela ]unta de Comercio y Desarrollo de la IlNCTAD.38

La deuda externa de los l'VD

El Programa de Accion con vistas a un NOE! requeria que se adoptaran
urgentemente las medidas apropiadas, incluida una accion internacional,
para reducir las consecuencias adversas para el desarrollo presente y futuro
de los PVD resultantes deI fardo deI endeudamiento externo contraido a con
diciones severas. El Pro~rama de Acci6n solicitaba, ademas, una "renc
gociacion de la deuda sobre la base deI estudio de cada caso, para conduir
acuerdos con vis tas a una moratoria de ésta, a su reajuste 0 a la bonificacion
de los intereses".

El principio de la renegociacion de las deudas deI Tercer Mundo fue
objeto de la Resolucion 150 (XVI), de octubre de 1975, de la ]unta de
Comercio y Desarrollo de la UNCTAD, que adoptolas recomendaciones formu
ladas por un Grupo Intergubernamental de Expertos.

"Por iniciativa de los PVD deudores, se podran reunir conferencias ad hoc,
con la participacion de los principales paises acreedores involucrados y de
los PVD interesados, para examinar a nivel internacionalla situacion de los
paises deudores, dentro dei contexto mas amplio deI desarrollo, con anterio
ridad a toda renegociacion en los foros tradicionales." El Grupo de Expenos
concluyo, por otra parte, "que la experiencia pasada sefialaba que no era
posible establecer criterios generales de refinanciacion de la deuda que fue
ran aplicables a todos los paises yen todos los casos, pero se ha admitido que
existian, no obstante, ciertos elementos comunes que podrian ser litilmente
considerados en las negociaciones futuras de las deudas". El informe indicaba
los cinco elementos siguientes:

La renegociacion de la deuda deberia:
1) tomar en cuenta las perspectivas de desarrollo deI pais deudor, permi

tiéndole asi contimiar asegurando el pago deI servicio de la deuda y restau
rando su credit-worthiness;

2) ser efectuado dentro dei marco multilateral habituaI y conducir rapida
mente al acuerdo para reducir la incertidumbre referida a la disponibilidad
en divisas dei pais deudor;

3) promover el principio de igualdad y de no discriminaci6n entre acree
dores;

~. UNCTAD. Cooperaci6n financiera internacionfll para el desarrol/o: cuestiones ac/ua les de

politien genern/. Informe dei se(T('tario gmeral. Doc. 11>'23'1. :Vlanila. Illayo de 1979. p. 3 ss.;
y Transferencia de recursos reales a los paises en desarrollo. Doc. .\/,\C 191/7 Y corr. J.
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4) considerar la capacidad anticipada de servicio de la deuda a largo plazo
deI pais deudor y los intereses legitimos de los acreedores;

5) dar pruebas de flexibilidad en la apreciacion de la siluacion al lérmi
no deI periodo de consolidacion y anle circunstancias imprevistas.

La deuda fue objelo de una importante Resolucion en la reunion de la
UNCTAO de Nairobi (Resolucion 94 [IV] de mayo de 1976). En esta Conferen
cia, los Gobiernos de los paises desarrollados se comprometieron a "respon·
der, denlro de un marco multilaleral, nipidamente y de manera constructiva,
a los requerimientos individuales con vislas a una accion nipida que ap~nte
a aliviar a los PVO afectados por el servicio de la deuda". Esta resolucion
invitaba lambién a los "foros inlernacionales exislemes apropiados a de
lerminar ( ... ) los principios reclores que podrian brindar elemenlos para
operaciones fuluras ligadas a los problemas dei endeudamiento". La Asam
blea General de Naciones Unidas invilo al Consejo de la UNCTAO, en diciem
bre de 1979 (Resolucion 32/187), a llegar, duranle su reuni6n minislerial, a
decisiones satisfaclorias sobre:

a) un aligeramienlo generalizado de la deuda oficiaL de los PVO, y particu
lannente de aquellos paises mas seriameme afectados de los menos desarro
lIados, de los paises sin liloral y de los paises insulares;

b) la reorganizacion de lodo el sislema de renegociacion de la deuda en el
sentido dei desarrollo;

c) los problemas creados por el acceso inadecuado de la mayoria de los
pvo a los mercados inlernacionales de capitales.

La Juma de Comercio y Desarrollo adoplo, en marzo de 1978, la Resolu
ci6n 165 (S-IX) sobre "la deuda y los problemas del desarrollo de los PVo".

El secrelario general de la UNCTAD sugirio que cada pais donanle lomara
lodas las medidas necesarias para elevar el elemenlo "concesional" de la
deuda publica S9 que le adeudaren los pvo menos avanzados, los paises sin
liloral, los insulares y los olros paises mas gravemente afectados por la crisis
econ6mica, a un nivel compalible con las condiciones de la AOO. El paragra
fo 3 de la Resolucion senalaba que "los paises desarrolJados donanles trala
nin de adoptar medidas para tal ajusle de las condiciones de la ayuda
oficial al desarrollo, con el fin de reforzar los esfuenos de desarrollo de eslos
pvo a la luz de los objelivos y de las condusiones convenidas en maleria de
ayuda".

Después de la adopci6n de la Resolucion 165 (S-IX) varios PO tomaron
medidas espedficas con vistas al ajusle relroaclivo de las condiciones de la
deuda a ululo de AOO bilaleral. Las medidas adoptadas varian considera-

59 En su Resoluci6n 150 (XVI), el Consejo recomendaba que el elemento de liberalidad fuera
llevado a 90% para la AOD acordada a los PVo. En 1976, este e1emento era de 89.lI" para los
paises deI CAD.



178 pRACTICA DEL NUEVO ORDEN ECONOMICO INTERNACIONAL

blemente, tante en 10 que se refiere a los paises beneficiarios como en cuanto
al grada mismo de ajuste.40 Segun la UNCTAD, la estricta aplicaci6n de la
Resoluci6n permitiria aligerar la deuda anual de los paises beneficiarios, en
algo mas de 600 millones de d61ares, en el curso de los diez pr6ximos allos.

En la parte B de la Resoluci6n 165 (S-IX) fueron elaborados cuidadosa
mente cuatro conceptos fundamentales que apuntaban a orientar las opera
ciones futuras en materia de deuda, en tante que se sugeria la convocatoria
a una reuni6n de un grupo intergubernamental de expertos, encargado de
recdmendar los elementos detal1ados destinados a guiar las futuras operacio
nes relativas al problema de la deuda.

El Grupo de Expertos, reunido en octubre de 1978, no l1eg6 a un acuerdo,
entre otras razones por las divergencias totales en cuanto a la naturaleza deI
problema de la deuda. La dicotomia establecida por los paises desarrol1ados
entre las situaciones de dificultades agudas de balanza de pagos que exigian
una intervenci6n inmediata, y las situaciones a mas largo plazo que hadan
surgir problemas estructurales que exigian transferencias de recursos y me
didas apropiadas, era inaceptable para los paises en desarrol1o. Para éstos,
las medidas destinadas a solucionar las dificultades agudas de un pais en
materia de balanza de pagos no podian resolver los problemas fundamenta·
les de desarrol1o de los paises en cuesti6n, si no eran tomadas, al mismo
tiempo, que las medidas generales propuestas a este efecto. En fin, el des
acuerdo fue total en 10 referente al mecanismo institucional futuro dentro
del cual s~ectuarian las operaciones de renegociaci6n.

El objetivo de los PVD era obtener que fuera sustituido el marco tradicio
nal, del tipo club de acreedores. por une mas amplio, donde los PVD recibie
ran' garantias precisas en cuanto al respeto de los principios que debian
guiar las operaciones de renegociaci6n: derecho soberano deI pais para ini
ciar la acci6n de renegociaci6n; prioridad de los objetivos de desarrol1o sobre
los objetivos tradicionales de ortodoxia financiera dentro del analisis de la
capacîdad de servicio de la deuda deI pais considerado, y no discriminaci6n
de los paises deudores. El diferendo fundamental residia, de hf cho, en el
origen mismo del endeudamiento. Para los paises ir"iustrializados, éste re
sultaba esencialmente de las politicas econ6micas inapropiadaSde los l'\'[),

que era necesario controlar mejor a través de la condicionalidad deI Fondo
Monetario Internacional. Dicho de otro modo, para esto~aises, los PVD

tenian problemas de balanza de pagos a causa de la mala administraci6n de
sus recursos, pero no tenian problemas de endeudamiento. De al1i surgi6 la
mayor conclusi6n de los paises industrializados: no existia un problema
general de endeudamiento y, cuando se presentaron casos individuales, los

40 UNCTAD. Coopewci6n financiew internacional para el desarrol/o, Doc. TD/234, Manila,
maya de 1978, p, 18.
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mecanismos internacionales existentes -respondieron rapida y eficazmente a
estas situaciones. No.habia raz6n, entonces, para prever nuevos mecanismos.

El Sistema Monetario Internacional;_lE.sYe~echos Especialf!s dl! Giro;
"el vinculo"; el papel de los DEG como activo central de reserva y la estabilidad

de las tasas de- cambio

El principio deI ultimo decenio estuvo marcado por 10 que casi fue el de·
rrumbamiento deI Sistema Monetario Internacicnal heredado de Bretton
Woods, coma consecuencia de las dificultades deI d6lar, principal moneda
de reserva.

Dentro de ese contexto, el Programa de Acci6n con vistas a un NOE(

llamaba a la creaci6n adecuada y ordenada de liquidez adicional ... a través
de la asignaci6n tradicional de Derechos Especiales de Giro basada en el con·
cepto de necesidades mundiales de liquidez: el Programade AcCi6n, sefialan·
do al mismo ùempo la necesidad de una relaci6n entre la creaci6n de los DEG y
el desarrollo, afirmaba que los DEG debian. en el futuro, constituir el activo
de resëÏ-va central del Sistema Monetario Intemacional (SM!): La Resolu·
ci6n de la VII Sesi6n Especial de la Asamblea General, en 1975, precis6 que
"el papel de las monedas nacionales deberia ser reducido y que los DEG

deberian convertirse en eI activo central de reserva deI Sistema Monetario
Internacional". En cuanto al "vinculo", habia sido ya objeto de una Reso
luci6n fechada el 24 de octubre de 1970.41

Para poner fin a la inestabilidad critica de las tasas de cambio, a la trans
mi~6n de la inflaci6n importada de los PD a los ~YD y a la depreciaci6n de las
dos grandes monedas de reserva. eI Programa de Acci6n con vistas a un NOEI

llamaba ademas a la aplicaci6n de "medidas destinadas a eIiminar la inesta
bilidad deI Sistema Monetario Internacional" y, en particular, la incerti
dumbre de las tasas de cambio. El programa reclamaba, por otra parte, el
"mantenimiento deI valor real de las monedas de reserva de los PVD, previen
do el desgaste causado por la inflaci6n y la depreciaci6n de las tasas de
cambio".

La necesidaù de la 'iustituci6n de las grandes monedas de reserva por los I)EC;

ha sido reafirmada, a continuaci6n, en todos los comunicados dei Grupo de
los Veinticuatro, que represent6 a los ministros de finanzas de los Setenta y
Siete en la Conferencia de Paris. En cuanto a los ajustes de las tasas de
cambio, fueron objeto de la Resoluci6n 3 347 (XXIX) de diciembre de 1974.
Esta Resoluci6n hizo suyo el "concepto de un proceso de ajuste en el cual
los métodos apropiados para asegurar ajustes de la balanza de pagos efecti-

41 Resolucion 2626 (xxv).
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vos. dentro de plazos adecuados, seran acompailados por una consulta inter
nacional mas apropiada. en el Fondo Monetario Internacional".

La Asamblea General de Naciones Vnidas volvi6 a retomar este tema en
diciembre de 1974. con la Resoluci6n 3347 (XXIX). que seilala -refiriéndose
al sistema de cuotas deI FM!- que se debe 1) considerar las necesidades
de los PVD en materia de financiaci6n de la balanza de pagos y de sus posibi
lidades de contribuir a ella. y 2) sacar las consecuencias de los cambios
recientes en las posiciones acreedora y deudora de las balanzas de pagos de
los PVD.

El Grupo de los Setenta y Siete seilal6 a continuaci6n. en varias oponu
nidades. la necesidad de una reforma radical deI SMJ.42 En el Programa por la
Autonomia Colectiva adoptado en el marco de las negociaciones de Arusha,
en febrero de 1979. el Grupo de los Selenta y Siete definî6. en sus grandes
lineamientos. las caracteristicas que deberia tener un SM! que favoreciera el
comercio y el desarrollo. principalmente de los PVD. La Conferencia
de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. durante su v Sesi6n de
Manila. en maya de 1979. examin6 las proposiciones deI Grupo de los
Setenta y Siete relativas a la reforma deI SMJ. Yadoprola Resoluci6n 128 (V)
que retoma ampliamente el esquema de reforma expuesto en el documento
de Arusha. Debia convocarse. segun la Resoluci6n, a un grupo interguber
namental de expertos de alto nivel, para examinar los problemas fundamen
tales que se presentaban en este terreno.4S Dos seminarios, Ilevados a cabo en

12 Sislema Monelario Illlernacional.
4S Dicha Resoluci6n 128 (V) reafinna, entre otras COllai, que el Sistema Monetario Intemacio

nal debe asegurar en parùcular:
"a) un ajuste internacional mas eficaz y mas si~tric:o. que apunte a instaurar un reparlo

equitaùvo de la carga dei mismo, a estabilizar el mercado de cambios ya coordinar mucho mas
la politica econ6mica imemacional (•.. );

"b) el mejoramiento de la composici6n y dei control intemacional efectivo de la Iiquitlez
global, convirùéndose los Derechos Especiales de Ciro en el principal instrumento de reserva y
siendo modificados en cODsecuencia, los roles dei oro y de las monedas de reserva ( ..• );

"e) la promoci6n de la transferencia neta de reeur905 reales a los PVD ( ... );

"d) los medios para preservar el valor Rai de los iagraos financieros de los PVD. impidiendo
su erosi6n a causa de la inflacion y de la depreciaci6n relativa de lai monedas".
En consecuencia, la Resoluci6n:

- invita, ademas, "al FMI a proceder (.•• ) al examen dei volumen global de las cuotas
panes, en sus relaciones parlicularmeme con los niveles actuales de comercio imernacional, la
amplitud de los déficit de la balanza de pagos de lUI miembros y la necesidad de financiarlos
dentro dei contexto dei proceso de ajuste" ( ••• );

- subraya "la necesidad de aplicar de manera elâstica y apropiada las condiciones de utiliza
cion de los recursos dei Fondo, leniendo en cuenta los objetivos interiores, sociales y polilicos,
las prioridades economicas y la situaci6n de los miembros dei FMI, comprendidas las causas de
dificultades de la balanza de pagos, especialmente aquellasde los PVD, de manera de incitar a los
paises a recurrir, a su debido liempo, al Fondo y a solicitar mucho mas ampliameme sus
recursos, induidos los recursos disponibles en los tramos de crédito superiores" ( .•. ). Demro de
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junio de 1980 en Arusha y en Abu-Dhabi. permitieron aclarar mejor los
puntos de la Resoluci6n.

,Cualesson. hasta ahora. los resuhados en este terreno?
El Comité de los Veinte. encargado de elaborar un nuevo SMI que:

1) favorezca el crecimiento dei comercio mundial y dei empleo. 2) promueva
el desarrollo econ6mico y J) contribuya a evitar a la vez la inflaci6n y la
deflaci6n. concluy6 que este sistem3 deberfa comprender los siguientes ele
mentos:

1) un proceso de ajuste efectivo y simétrico. aSI como también un mejor
funcionamiento dei mecanismo de taSas de cambio (estando el sistema de
tasas de cambio fundado en paridades estables pero ajustables. yestando
admitidas las tasas flotantes. como constituyentes de una técnica util en
si tuaciones particulares);

2) la seguridad de que los pafses cooperaran para limitar los movimientos
de capitales generadores de desequilibrios;

3) la introducci6n de una forma apropiada de convertibilidad para la
resoluci6n de los desequilibrios, estando todos los pafses abocados a condi
ciones simétricas;

") el mejoramiento de la gesti6n internacional de la liquidez global. con·
virtiéndose los DEC en el principal instrumento de reserva, y encontnindose
reducido el papel dei oro y de las monedas de reserva;

5) la seguridad de que las disposiciones referentes al ajuste, la convertibi
lidad y la liquidez global son compatibles;

6) la promoci6n de la uansferencia de recursos reales a los PVD.44 Los
puntos 4 y 6, entre otros, respondfan plenamente a las reivindicaciones de
los PVD. pero el Comité de los Veinte no lIeg6 a un acuerdo sobre las caracte
nsticas dei nuevo sistema y posterg6 toda reforma. contentandose con modi·
ficar ciertos puntos de los acuerdos de Bretton Woods. Estas modificaciones
fueron el origen de los acuerdos de Kingston y de la "segunda enmienda a
los estatutos dei FMI".

Las medidas adoptadas a titulo de segunda enmienda estaban muy lejos
de las propuestas hechas por los PVD. Todo tipo de método legal se encontra
ba asi legalizado -y particularmente el sistema de tasas de cambio flotanteS.
La unica limitaci6n prevista por la reforma era aquélla seglin la cual "todo
pais miembro debe adoptar una politica de cambios compatible con el

este cOntexlO. la Conferencia sefiala también "que en 10 que se refiere a los programas de ajuste.
el FMI debera buscar conciliar los objeùvos a corto 0 largo plaw de un pais. evitar desorgani
zar el desarrollo y tener en cuenta los faeton:s imputables a elementOli exteriores que escapen al
control de los PVD".

44 FMI, Réform~ monéltJir~ intlmlation4I~, docummt du Comité d~s Vingt. Washington, D.
C.. 1974; y Robert Triffin. "The international monetary order". Th~ Indiall Economie Jour·
nal, vol. XXV, num. l, julio-septiembre de 1977, pp. 1-9.
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compromiso que ha tomado de esforzarse en· orientar su politica econ6mica
hacia una estabilidad razonable de precios", y "buscar de promover la esta
bilidad, favoreciendo condiciones basicas ordenadas econ6mica y financiera
mente, y un sistema monetario que no sea una fuente de discontinuidades
erraticaS".45

No se puede decir hasta ahora que los PD hayan estimulado un "creci
miento ordenado dentro de una estabilidad razonable de precios"; jamas la
inestabilidad de las tasas de cambio ha sido tan fuerte, y los bancos centrales
parecen desorientados. Con sus fluctuaciones brutales de tasas de cambio,
las monedas se han convertido, ellas mismas, en activos de cartera que
estimulan las operaciones de especulaci6n y de arbitraje (que favorecen la
integraci6n cada vez mas intensa de los mercados financieros) y que generan
movimientos considerables de capital de una moneda a la otra. La UNCTAD

nota, en este contexto, que "el papel preponderante desempefiado por los
movimientos de capitales a corto plazo sobre los mercados de cambio ha
suprimido la utilidad que tenian las modificaciones de las tasas de cambio
coma indices 46 econ6micos validos para el proceso de reajuste". La UNCTAD

sefiala, ademas, "que hay otro problema ligado al costa econ6mico de las
diferencias observadas entre los movimientos de tasas de cambio a corto
plazo y las orientaciones dictadas por los factores a largo plazo. Estas disgre
gaciones -agrega la UNCTAD- perjudican la eficacia de la planificaci6n de
las inversiones y corren el riesgo de alterar el curso de los recursos financie
ros hacia actividades con poco contenido social y econ6mico".47

El Fondo Monetario parece, entonces, haber fracasado hàsta ahora en su
nueva misi6n de ejercicio de una "firme vigilancia" sobre las politicas de
cambio que prevé la segunda enmienda.

Esta fuerte inestabilidad de las monedas tuvo consecuencias negativas
para los intercambios internacionales, agravando el clima general de incerti·
dumbre, y reforzando por esto mismo los comportamientos proteccionistas.
Una situaci6n de este tipo complica peligrosamente la gestion exterior de
los PVD y hace mas dificil la planificacion de sus economias. 48

Éste es el balance actual de las tentativas de modificaci6n deI SM!, en 10

que se refiere a las tasas de cambio. La distancia entre la realidad internacio
nal y el principio de una estabilidad mas grande de las tasas de cambio por

45 Bolelln dei FMI, 18 de septiembre de 1978, p. 300.
4. l'NeUil. Problemas mollelarios inlerllaeiollales. Documenta "11)/233. mayo de 1979. p. 5.
47 Ibid., p. 5.
4' Las consecuencias negativas de la f1otacion de monedas para los PVD no significaban que

ese sisterna baya sido totalmente desfavorable a los mismos. Pareee, por el contrario, que este
sistema permitio que las tasas de cambio de los grandes paises industrializados variaran en
funciôn de I(;S diferenciales de inflacion entre e1los. Véase sobre este punto G. C. de Costa.
"Managed f1oating: experience and lessons for the reform of the international monetary system".
The Indian Economie Journal, vol. XXV, num. l, septiembre de 1977, pp. 157-175.



OI,\I>RO 2. Estimaci6n de una revaluaci6n del contenido en oro de las reseroas internacionales
de algunos paises miembros del FMI (en millones de d6lares)

Total de Total de
Mes de Reservas Componentes Valuaci6n reservas, reseruas,

Pais 1979 internacionales oro nacional sin oro mas oro

Australia Marzo 2491 S51 1892 2140 40S2
Francia Mayo 18926 3624 17872 15 S02 SS 174
R. F. de Alemania Mayo 49476 4215 26062 45265 71327
Italia Abril 20550 2962 14822 17588 S2410
JapOn Mayo 244S9 1065 6582 23374 29956
Paises Bajos Mayo 95S1 1947 12033 7584 19617.
Pakistan Marzo 580 80 4S3 500 943
Filipinas Mayo 2063 70 134 1993 2127
Portugal Abril 1578 985 5426 593 6019
Arabia Saudita Mayo 16986 20S 1255 16783 18038
Espaiia Abril 11 724. 647 3562 11077 14639
Suiza Mayo 1798S S699 22869 14 284 37153
Reino Unido Marzo 18853 1028 4081 17824 21905
Estados Unidos Mayo 22820 11940 73843 10880 84723

FUENU: Intematibnal Cummcy Review, vol. Il, oum. 4, 1979.
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medio de un "refuerzo de la eoherencia de las politicas de tasa de cambio y de
una estabilidad mas grande de los paises con divisas fuertes", parece mâs
grande que nunca. El "meeanismo destinado a proteger a los PVD de los
efectos negativos que se desprenden de los 'desajustes' internos de los PD,

recomendado por la Carta de Manila, no ha visto la luz todavia".
- No se produjo ning{tn progreso referido al establecimiento de tin vineu

10 entre los Derechos Espeeiales de Giro y eI desarrollo. Los PD -en par
ticular los mas poderosos- han adoptado una posiciôn intratable sobre
este punto. Los argumentas dados para rechazar eI proyecto fueron los
siguientes:

1) La afectaciôn de los DEC a la financiaciôn deI desarrollo econ6mieo
reduciria la poca confianza de que ya gozaba un SM! centrado en los DEC.

2) El establecimiento de un vinculo reforzaria las presiones inflacionarias
en un ambiente ya afectado par esto, en la medida en que los DEC distribui
dos no serian conservados sino gastados.

3) Los legisladores de los PD estarian tentados de deducir de la ayuda
conveneional eI valor total de los DEC afectados al desarrollo.49

La experiencia muestraque los PVD han sida durante el primer periodo de asig
naci6n (1970-1973), utilizadores netos de los DEC (paises exportadores de pe
tr61eo incluidos), a niveI de 835 millones de DEC, 10 cual no redujo en nada la
confianza en los DEC. En diciembre de 1976, sobre una distribuci6n total de
DEC de 2348 millones, los PVD habran hecho una utilizaciôn neta de 1 010
millones de DEC contra 790 millones solamente para los paises industrializa
dos.50

El boom deI mereado dei oro nos recuerda que, pese a la desmonetizaciôn
de éste, intentada en Jamaica en 1976, el oro sigue siendo, hasta ahora, un
elemento clave de las reservas de liquidez inlernacional (cuya mayor parte
consiste en d6Iares). De heeho, los DEC no representaban en mayo de 1980
mas que aproximadamente eI 4% de las reservas globales de liquidez interna
cional 5l (siendo en ese caso eI valor dei oro ca1culado al precio deI mercado).
El aumento de las asignaciones de DEC decidido en septiembre de 1978 par eI
Comité Provisional, a nivel de 4 mil millones de DEC entre 1979 y 1981, no
modifiearia sensiblemente esta situaci6n. De hecho, las unicas disponibili
dades internacionales en d61ares (créditos en d61ares de no residentes) pasa-

.9 Véase el informe dei grupo técnico en los Documentos dei GTUPO de los Veinte, julio de
1973.

50 Graham Bird, "The benefits of Special Drawing Rights for less developed countries",
WOTld Development, vol. VII, num. 3, rnarw de 1979, pp. 281-291.

51 David A. Brodsky y Gary P. Sampson, "The value ot gold as a reserve asset", WOTld
Development, vol. VIII, 1980, pp. 175·192. Caldwell J. Alexander, "Gold: the fundamentals
behind the frenzy", EUTomoney, febrero de 1980, p. 110·120. "The revaluation of international
gold reserves", International CUTTency Review, vol. II, num. 4, 1979, pp. 46-51.
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ron de 78 mil millones de d6lares en 1969 a 146 mil millones de d61ares en
1972 y a 373 mil millones de dolares en 1978.52 Esto subrayaba que continua
ban sin ser adoptadas las medidas espedficas que debîan hacer de los OEG el
instrumento especial de reserva, en detrimeoto dei oro y de las grandes
divisas-claves. Las divergencias entre los Estados miembros industrializados
impidieron, ademas, que el papel de las monedas de reserva pudiera ser
reducido gracias ua medidas apropiadas en materia de ajuste y de pagos"
previstas a tîtulo de la segunda enmienda. Las medidas adoptadas en abril
de 1978 en México por el Comité Interino, referidas a la utilizaci6n, la
reconstituci6n y la tasa de interés de los OEG ya la creaci6n definitiva de una
cuenta de sustitucion constituyeron tin primer paso en la direcci6n correc
ta,55 pero no fueron un paso decisivo que se tradujera en un papel mas
importante de los DEG.

La creacion de liquidez internacional sigue dependiendo de la buena volun
tad de Estados Vnidos y de la red bancaria internacional, tendiendo esta ulti
ma, cada vez mas, a asegurar el monopolio de la creacion de liquidez a través
de la expansion de los créditos en eurodolares. Nada permite pensar que esta
expansion sea compatible con los objetivos de desarrollo a escala mundial y
que la reparticion de estos créditos entre los Estados miembros sea equitativa
o vaya en el sentido dei proceso de ajuste apropiado. Paralelamente, la
autoridad de la instituci6n que supervisa el conjunto dei sisterna disminuye,
en tanto que se acrecienta el papel de las decisiones y de las acciones privadas
dentro dei proceso de ajuste. A este respecto, los bancos privados que operan
en el campo de las finanzas internacionales tienen responsabilidades crecien
tes. Sus anticipaciones desempeiian un papel de primer piano en fen6menos
tales como devaluaciones 0 revaluaciones, 0 todavîa en las fluctuaciones de
cambio y en el proceso intemacional de ajuste. El sector privado es mas
sensible que el sector oficial a las variaciones de dichas tasas, de manera que
la rnasa considerable de activos monetarios privados depositados en el ex
tranjero provoca gran inestabilidad, sin hablar de los efectos que puede
ejercer sobre la demanda global interna una variacwn en la composicion de
los activos y de las deudas dei sector privado.

En las presentes circunstancias, la importancia creciente de las transaccio
nes privadas hace imposible toda regulacion de la expansion de la liquidez

52 FMI, InlOTme Anual, 1980. cuadro 14. p. 67. UNeTAD. Probkmas monetarios intemacionaks,
Doc. TD/2S!l, p. 6.

5' La sustituci6n seria una operaci6n voluntaria y los paises podrlan ya fuera -si 10
desearan- depositar reservas de monedas, en una cuenta administtada por el Fondo, y recibir
en cambio crédilOS emitidos en DEC, ya fuera abstenerse de hacerlo. Boktln del FMI, 26 de
marw de 1979, p. 8!l. La creaci6n de esta cuenta de substituci6n, que tenla ademas por objetivo
un amplio recic1aje de petrod6lares en beneficio de los palses industrializados, fue postergada
después de la reuni6n deI Comité Provisional en Hamburgo. en abril de 1980.
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internacional que es la condici6n necesaria de todo desarrollo sostenido de
los intercambios en ausencia de presiones inflacionarias 0 deflacionarias.54

La inexistencia de un proceso de ajuste apropiado, a escala mundial,
explica el deterioro de la coyuntura econ6mica internacional y de la balanza
de pagos. El principio de "simetria" en el ajuste de paises acreedores y
deudores no ha sido puesto en marcha, y ciertos PD (Jap6n, Suiza, RFA) han
acusado un superavit acumulado superior a 90 mil millones de d61ares entre
1974 y junio de 1979, mientras que "el excedente" de los paises de la OPEP

habia desaparecido practicamente durante el mismo periodo, bajando, se
gun el Morgan Guaranty Trust, a 5 mil millones de d61ares en 1979.55 Si bien
el acento fue puesto t'Il el reciclaje de los capitales petroleros, se rode6 de un
silencio protector a los "excedentes estructurales" de los tres paises indus
trializados antes mencionados, mientras que el déficit de los PVD se estable
da, coma promedio, segun algunas estimaciones, en 40 mil millones de
d61ares (incluidos los paises exportadores de petr61eo deficitarios). Los pre
cios deI petr61eo se convirtieron, entonces, en el chivo expiatorio de los des
equilibrios internacionales de pagos.

Los reajustes deI precio deI petr61eo en 1979, y los mas modestos de 1980,
ocurridos después de un largo periodo de deterioro de precios en términos
reales por barril, modificaron temporalmente el esquema senalado mas
arriba, agravando 0 provocando los desequilibrios externos de ciertos paises
desarrollados. Esta situaci6n fue, no obstante, transitoria, y ya el conflicto
irano-iraqui y el recrudecimiento de la inflaci6n mundial 56 se traducen en
una revisi6n en baja de los excedentes financieros de los paises de ra OPEP.

Esto es, simplemente, porque los excedentes de las economias industriales
son, esencialmente, de naturaleza estructural (economias fundadas en la
creaci6n y la instalaci6n de nuevas tecnologias), mientras que los excedentes
de las economias de la OPEP son de naturaleza transitoria (economias expor
tadoras de productos primarios no renovables).

Una parte anormalmente grande deI pesado fardo deI ajuste se transfiere,
entonces, a los PVD (incluidos aquellos de la OPEP), que aumentan asi, cada
ano, su déficit externo. La ausencia de financiaci6n publica obliga a estos
paises a grandes esfuerzos de ajuste, mientras que los desequilibrios tienen

54 Carlos Massad, "La revoluci6n de los banqueros en la economia intemacional: Un mundo
sin sistema monetario", Revista de la CEI'AL, Santiago, segundo semestre de 1976, pp. 93-119.
M. M. Sakbani, A critique of the Bretton Woods monetary system, Ginebra, 1980, copia
mimeogrâfica. E. A. Brett y Mike Hall, International money, the IMF and deflation in the
periphery, IFDA, Ginebra, 1979. UNcrAD, Proyecto de Informe dei Grupo Intergubernamental
Especial de Expertos encargados de examinar la evoluci6n futura dei Sistema Monetario Inter
nacional, Doc. TD/B/AC 32/L 4, agosto de 1980.

55 Debe seiialarse, por otro lado, que la mayor paite de los paises de la OPEP eran deudores de
los mercados de capitales.

56 Morgan Guaranty Trust Company, World Financial Markets, septiembre de 1980.
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origen fuera del pais mismo.S7 Este reparto asimétrico de la carga deI ajuste
entre paises con excedentes y paises con déficit, se acentua por el hecho de
que el FMI, emanaci6n de las grandes potencias industrializadas, impone a
los PVD, a través de su sistema de condicionalidad, politicas deflacionarias.
Lejos de promover un FMI que estimule el creeimiento y el pleno empleo, y
particularmente aquellos de los PVD, se mantiene un sistema cuya asimetria
es fuente de deflaci6n a escala mundial. El resurgimiento del proteccionis
mo testimonia el fracaso de la politica de ajuste de los paises desarrollados
con economia de mercado. Las medidas comerciales restrictivas son un gran
obstaculo para el proceso de ajuste en los PVD, que agrava los desequilibrios
de pagos de dichos paises, ya confrontados al pesado servicio de sus deudas
externas.

FINANCIAMIENTO DE LA BALANZA DE PAGOS y ACCESO ALOS RECURSOS
DE INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES

El Programa de Acci6n con vistas a un NO(I seiialaba desde 1974 "la necesi
dad de un mejoramiento de las practicas de las instituciones financieras
internacionales con respecto, inter alia, al financiamiento y a los problemas
monetarios internacionales". Este programa sugeria, por ejemplo, que fue·
ran mejorados: la facilidad de financiaci6n compensatoria, los térrninos de
rembolso de los créditos dei Fondo Monetario, los acuerdos llamados stand·
by y la financiaci6n de reservas reguladoras.

Por 10 demas, la Resoluci6n 3362, adoptada durante la VIISesl6n Es
pecial de Naciones Unidas, afirmaba que: "los PVD debian obtener un acce
so creciente, en términos favorables, a los mercados de capitales de los
paises desarrollados." Para hacer esto, el Comité Mixto de DeSarrollo dei
FMI-BIRD fue invitado a acelerar sus trabajos. Por6ltimo, se pedia nuevamen
te al FMI "que examinara en seguida las proposiciones con vistas a ampliar
y a liberalizar el campo de las transacciones corrientes para induir alli los
produclos manufacturados y los servicios, y a cuidar que el financiamiento
compensatorio, a titulo de reducci6n de las exportaciones, tuviera lugar,
en 10 posible, en el mismo momento; que se consideraran, al deterrninar el
momento de la compensaci6n, los movimientos de precios de importaci6n; y
aampliar el periodo de rembolso". En otros térrninos, laResoluci6n 3362
(5-VII) solicitaba una ampliaci6n dei periodo de rembolso de los déficit de

~7 Nonnan Girvan, "Swallowing the IMF medicine in the seventies", DelJt!lopment Dialo
gue, 1980, 2, pp. 55·75.

Sidney Dell YRoger Lawrenœ, 'Towards an equitable international adjustment process",
TTade and Development, revista de la UNCTAD, primavera de 1979, num. l, pp. 511-67.

Sidney Dell YRoger Lawrenœ, The balance 0/ payments adjustment process in developing
countTies, Pergamon Press, Oxford, 1980.
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balanza de pagos, con un financiamiento brindado por el Fondo, en 10
posible dentro dei marco de su facilidad de financiamiento compensatorio.
Resoluciones posteriores, adoptadas en otros foros, precisaban:

1) que la reduccion de los ingresos de exportacion debia ser definida en
términos reales, para tener en cuenta los movimientos adversos de los térmi
nos dei intercambio resuhantes de un aerecentamiento de los precios de
importacion;

2) que el rembolso de la compensacion no deberia tener lugar sino ruan
do las exportaciones estuvieran nuevamente mâs allâ dei nivel de referencia,
en cuyo casa eI rembolso deberia ser escalonado dentro de un largo periodo y
estar en funcion deI grado de pobreza y de las perspectivas comerciales a
largo plazo deI pais implicado. Todas las reducciones de ingresos mâs allâ
de "un niveI dado de referencia, deberian ser objeto de compensacion. El
nivel de referencia induye un factor de erecimiento adecuado".58

ParaleIamente, el Grupo de los Veinticuatro y eI Grupo de los Setenta y
Siete solicitaron que eI FMI revisara su sistema de demoras, ampliara sustan
cialmente la primer demora de crédi to y redujera la condicionalidad para los
giros dentro de las subsecuentes.

El Comité Ministerial Mixto deI FMI y dei BIRD sobre Transferencias de
Recursos Reales a los PVD, invito, en 1977, a los paises con mercados de ca
pitales a liberar los movimientos de capitales y a acordar un tratamiento
privilegiado a las emisiones de titulos de los PVD. El Banco Mundial y los
bancos regionales estaban, ademâs, invitados a examinar eI otorgamiento de
garantias para los titulos emitidos por los PVD interesados. El Comité sugi
rio, finalmente, que fuera creado un Fondo de Inversiones Intemacionales
(International Investment Trust) destinado a estimular las inversiones de
cartera en valores emitidos por los PVD.59

Finalmente, los Setenta y Siete, a través deI Grupo de los Veinticuatro,
presentaron a la Asamblea General Anual dei Banco Mundial y dei FMI, en
Belgrado, en octubre de 1979, un Plan de Accion que tomaba ampliamente
en cuenta la interaccion existente entre eI comef(;io, eI financiamiento dei
desarrollo y la moneda. Este programa, llamado "Libro Azul", enumeraba
los principales aspectos que debia poseer un SMI estable (proceso de ajuste
eficaz, simétrico y equitativo, régimen de tasas de cambio flexible pero que
garantizara un minimo de estabilidad, papel central de los DEC, etc), asi
coma cierto numero de medidas inmediatas a poner en prâctica dentro deI
marco dei programa de reformas. Entre estas medidas, ademâs deI "vinru
10", eI Programa de Belgrado ponia eI acento en "la creacion de un sistema

~8 Caracteristicas sometidas por el "Comitte for Development Planing", en su décima sesi6n
(29 de marzo al 7 de abril de 1979).

~9 Working Group on access to capital markets, Interim TepQTt to the Development Commit
tee: note by the Executive SecTetary, Doc. Dcl77 l, 22 de marzo de 1977.



CUADRü 3. Volumen, origen y repartici6n de las reservas monetarias mundiales. 1913-1978
(en miles de millones de d6lares 0 DTS)

Fin de 1913 1937 1949 1959 1969 1972 1975 1978

Fn::-;n:s

I. Oro deI mu lido en mi·
les de millones de DU:,

a 35 nEG por onza 4.1 253 34.4 39.9 40.8 41.2 41.1 40.1

Il. Crédito en miles de mi·
lIones de nEG 0.7 2.4 11.1 17.0 37.9 105.3 152.7 239.3

A. Divisas exlranjeras 0.7 2.4 11.0 16.1 33.0 95.9 136.9 220.8
B. Asignaciones de DEG

Y crédilo dei FMI 0.2 0.9 4.8 9.4 15.8 18.5

I. Asignaciones de
DEG 9.3 9 9.3

2. Crédilo dei FMI 0.2 0.9 4.8 0.1 5.5 9.2
ill. Efecto de las fluctua·

ciolles de 010-$ -0.3 0.1 0.2 44.2 149.6 291.5
A. Sobre la valuaci6n

dei oro: -0.3 0.1 0.2 35.2 123.6 219.0

1. Tasa deI O/'o-OEG -0.3 0.1 0.2 29.2 99.6 158.8
2. Tasa de DEG'$ 6.0 24.0 60.2

B. Sobre la valuaci6n
dei crédilo (5610 Lasa
de ()EG·$) 9.0 26'.1 72.5



Resemas totales

En miles de millones de $

DISTRIHlICI<iN
Uesemas totales,

4.8 27.7 45.2 57.0 78.9 190.7 313.4 570.9

en miles de millones de
de IlEC

1. Estados lInidos
II. Onos paises

A. <WEI'

B. Otros paises

1. Desan-ollados
2. Menos desalTo

llados

4.8 27.7 45.5 57.0 78.7 146.6 193.8 279.4
1.3 12.8 26.0 21.5 17.0 12.1 13.6 15.0
3.5 14.9 19.5 35.5 61.7 134.4 180.2 264.4

1.2 2.5 4.1 10.0 48.3 46.2
18.3 32.9 57.6 124.4 bJ.9 218.2

11.0 26.3 45.7 104.7 105.9 165.4

7.3 6.6 12.0 1 19.7 26.1 52.8

1 Para las estimaciones de 1913 y 1937, véanse las notas dei cuadro 8, pp. 66-67, dei Princeton Study in International Finance de Robert
Triffin (num. 12, junio de 1964): The Evolution of the International Monetary System: Historieal Reappraisal and Future PerspeetivetJ. l..Ds
valares en oro en 1913 se estimaron en $ 20.67 par onza. Su revaluacion en $ 35.00 por onza en 1934 constilUyell 400 millones de los 25300
millones dei calculo mundial dei oro de 1934.

2 Todas las demas estimaciones se calcularon a partir de los cuadros de la reserva internacional de la edicion anual de International Financial
Statisties 1979. Notese que los cuadros de esta publicaci6n muestran la composicion de las reservas de los paises, y no el arigen a las fuentes de
las reservas. Par tanto, bajo el rublO de "Posiciones de las reservas en el Fondo", incluyen et efeeto de las transferencias de oro y DEC por paises
al Fonda, atribuidas aqui al oro nwndial y a las asignaciones totales de DEC. Mis estimaciones para el crédita dei FMI, coma fuente de reservas,
sôlo incluyen el "Uso deI Crédito dei Fondo" mas los dep6sitos de oro y las inversiones en bonos deI gobierno de IO!i Estados lInidos (solo desde
marl<> de 1956 hasta encro de 1972) y merlUS una ligera discrepancia (que llega a cerca de mil millones de dôlarcs en 1972-78), surgida
principalmente dei excedente no distribuido deI Fondo.

Se han atribuido al grupo de paises "Menos desarrollados" las ligeras discrepancias que haf en el total deI IFS para la distribuc16n de
la reserva en 1949 y 1959. . . -

FtIENTE: Robert Triffin: "The fUlUre of the international monetary system", op. cit.



CliADRO 4. Volumen, origenes y distribuci6n dei aumento de las resemas, 1949-1978

Ilc.'sde

Atlân y 1':\"..
,\Ulllt'Ill()~ AlImt'lIto~ ;\UlIIl'IHOS ;\um(1110~

ha!'.la \9·19
(11 10 alios t11 3 allos ('Il 9.lfio!'> ('II 6 alio,

19·19 19-19-'_9 19'19-1i9 1969-72 1972-1'_ 197'>-78 191;9-78 1972-78

MO:-:TO

J. En miles de millones
de S 4" 12 22 112 153 227 492 380

2. En miles de-·millones
de DEC; 46 Il 22 68 47 86 201 133

T\SAS DE DESARROLLO
sobre el periodo
J. De $ estimadas 26 35 142 80 66 623 199

2. De DEG estimados 25 38 86 32 44 255 91
Tasas de desarrollo anllal,

J. De $ estimados 2 3 34 22 18 25 20

2. De DEG estimados 2 3 23 JO 13 15 Il
Fl'ENTES

(para $ estimados)
E" miles de millones
J. Oro 34 6 1 -1

Il. Crédito 11 6 21 67 47 87 201 134
A. Divisas extranjeras- Il 5 17 63 41 84 188 125
B. Asignaciones de DH;

y créditos deI FMI 4 5 6 2 14 9
Ill. Efeeto de las fluetw-

cinnes de oro-$ 44 105 142 291 247
A. Tasa de oro-DH; 29 70 59 159 130
B. Tasa de DEG-S 15 35 83 133 118

En % dei total
J. Oro 76 47 4



lI. Crédito 24 50 95 60 JI 38 41 J5
A. Divisas extranjeras 24 43 77 56 27 37 38 33
B. Asignaéi6ri de DI'.G

y crédito" deI FMI 6 18 4 4 3 2
III. Efecto de las fluctua-

ciones de oro-' -1 3 19 69 62 '9 65
A. Tasa de OTO-DlG -1 3 26 46 26 32 34
B. Tasa de DEG-$ 13 23 36 27 31

))ISTRI81 'CI!):"

(para estimaciones de
Dt:<;)

En miles de milLones
1. Estados U nidos 26.0 -4.5 -4.5 -4.9 1.5 1.4 -2.0 2.9

II. Otras paises 19.5 16.0 26.2 72.7 45.8 84.2 202.7 /30.0
A.OPlP 1.2 1.3 1.5 5.9 38.3 -2.1 42.1 36.2
B. Otws paises 18.3 14.6 24.7 66.8 7.5 86.3 160.6 93.8

1. Desa rrollados 11.0 15.3 19.4 59.0 1.2 59.5 1I9.7 60.7
2. Menos desarro-

lIados 7.3 -0.7 5.4 7.7 6.4 26.7 40.8 33.1
En % dei total mundial

1. Estados Unidos 57 -39 -21 -7 J 2 -1 2
Il. Otl'OS paises 43 1J9 121 107 97 98 lOI 98

A. Ol'll' 3 Il 7 9 81 -2 21 27
B. Otros paises 40 127 114 98 16 101 80 71

1. Desarrollados 24 133 89 87 3 70 60 .46
2. Menos desarro-

lIados 16 -6 25 Il 14 31 20 25

FtrlNTt:: TrifCin, op. cit.
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de financiaciôn a corto plazo de las balanzas de pagos, destinado a responder
a las necesidades de ajuste de los PVD ( ••• ), que tendria por efecto acrecentar
sensiblemente el nivel de los recursos disponibles, brindar una ayuda en
relaciôn con los niveles actuales de déficit, presentar un grado de condicio
nalidad minimo, puesto que apuntaria a resolver los déficit de balanza de
pagos debidos a factores externos, ya brindar, finalmente, una ayuda acom
pafiada de vencimientos a mas largo plazo".

En resumen. los sistemas de ayuda deI FMI deberian ser replanteados, con
el fin de que pudieran enfrentar mejor la degradaciôn economica general
en el mundo.

En particular, sefiala el Programa, convendria estudiar la posibilidad de:
a) ampliar los plazos de rembolso;
b) modificar los limites de orden cuantitativo que determinan el acceso a

estos sistemas;
c) fijar el grado de condicionalidad, teniendo debidamente en cuenta el

origen de los déficit;
d) reexaminar el sistema de financiacion compensatoria dei Fondo, yespe

cialmente ( ... ) suavizar sus condiciones de utilizacion, de manera de brin
dar una compensacion adecuada a las insuficiencias de los ingresos de ex
portacion, a las fluctuaciones de las imponaciones y a la degradacion de los
términos deI intercambio de los PVD.60

,Cual es el balance de las negociaciones en este terreno?
Existen, hasta ahora, cuatro "facilidades" de tipo ordinario, dos mecanis

mos especiales y un mecanismo suplementario. El tramo de reserva (ante
riormente llamado "tramo oro") y el primer tramo de crédito, representan
dos de las facilidades ordinarias acompafiadas pOl condidones relativamen
te flexibles. Los otros dos tipos comprenden los tramos superiores de crédito
y el "Mecanismo ampliado" deI Fondo. La condicionalidad de estas dos
ultimas facilidades es muy rigurosa. Los dos mecanismos especiales son la
Facilidad de Financiamiento Compensatorio y la Facilidad de Financia
miento de Reservas Reguladoras.6 !

El acceso a los recursos deI Fondo depende de condiciones precisas: 1) las
condiciones dentro de las que se puede efectuar el giro; 2) el plazo que puede
estar pendiente un giro; y 3) las politicas aplicadas por el pais beneficiario.
Estas condiciones de utilizacion variaron después de la creaciôn deI FMI.

Relativamente neutro en sus Oligenes, el Fondo tomo distancia con relaci6n
a sus estatutos, en 10 que se refiere a sus politicas frente a los acreedores: el
otorgamiento de recursos deI Fondo estuvo cada vez mas ligado a la adop-

60 Fondo Monetario Internacional: Informe Anual 1980. pp. 177-182.
61 Para mayores detal/es sobre las condiciones de utilizaci6n de estas facilidades. véase

l'N(:rAIJ, Problemas mone/arios Îli/emacionales. Doc. 1lJ/233, anexo.
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ciôn, por parte de los paises involucrados, de programas viab les de ajuste de
sus balanzas de pagos, distinguiendo el Fondo en la practica entre las "bue
nas" y las "malas" politicas de ajuste. El prog!ama de ajuste es puesto a
punto dentro dei marco de convenios stand-by elaborados cuando un pais
solici ta préstamos sobre sus tramos superiores y reCUITe a las otras facilidades
dei Fondo. Todos los convenios stand-by prevén un plafôn para los haberes
interiores netos dei sistema bancario y para los gastos publicos, asi coma
también para los préstamos tomados en el exterior. Se exigen ajustes de las
tasas de cambio como condiciôn previa a todo examen de pedido de présta
mo y durante el periodo IIamado de stand-by, en tanto que se fijan los
objetivos referidos a la constÏtuôôn de reservas ya las tasas de inflaciôn, la
liberalizaeiôn de los intercambios y las politicas de precios.62

No ha habido hasta ahora ninguna modificaciôn verdaderamente funda
mental que haya afectado al sistema de condicionalidad, en el sentido de las
reivindicaciones solicitadas por los PVD. Asi, el Grupo de los Veinticuatro
recordô, en septiembre de 1978, que lasdirectivas referidas a la utilizaciôn
de los recursos dei Fondo deberian ser concebidas de manera tal que limitaran
los criterios de eficiencia solamente a las variables macroeconômicas perti
nentes, teniendo debida cuenta de las exigencias deI crecimiento de los Es
tados miembros, asi coma también de su situaciôn e~onômicay sociaI.63 Esta
exigencia ha sido recordada en el Programa de Acciôn de Belgrado, y en los
comunicados de los Veinticuatro en Hamburgo y en Washington, en abril y
septiembre de 1980.

Ante las presiones cada vez mas fuertes ejereidas por los PVD sobre el FMI,

este ultimo debiô reconocer que cuando el Fondo "ayude a los Paises miem
bros a elaborar sus programas de ajuste, tendra en cuenta sus objetivos
politicos y sociales en el pIano nacional, sus prioridades econômicas )' la
situaeiôn en la que se encuentran, comprendidas las causas de sus dificulta
des de balanza de pagos".64

En la reuniôn de abril de 1979, el Comité Provisional decidiô, ademas,
aportar algunos ajustes al sistema de condieionalidad. Asi, la duraciôn nor
mal de los acuerdos de giro (que es de un ana) podrâ "ser prolongada si el
Fondo estima que esta prolongaciôn es necesaria para permitir a este pais
aplicar con éxito su programa de ajuste; podra ademas, en ciertos casos, ser

62 Para mayores detalles sobre la historia de la condicionalidad dei FMI, con relacion a los PVD

véase Abdelkader Sid Ahmed, "The condicionality of drawings on the International Monetary
Fund", en J. c. Sânchez Arnau (mord.) Dette et Développement, Paris, 1980. En francés. publkado
por Publisud, Paris; en inglés, por Praeger (Nueva York), y de proxima publicaci6n en espailol.

65 Comunicado dei Grupo de los Veinticuatro, XVII Reunion de Minisllos, Washington,
D. c., 22 de septiembre de 1978, parâgrafo 12.

64 Fondo Monetario Internacional, Decision dei Consejo de Administracidn, 6056 (79-38), 2
de mana de 1979.
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llevada a un maximo de tres aDOS". Finalmente, el Comité Provisorio aprob6
la decision precedente deI Fondo, que expresaba la voluntad de éste de tener
mas en cuenta, en el futuro, los objetivos politicos y sociales de los PVD,

asi como también sus prioridades economicas.
Pero los paragrafos posteriores contradicen estas buenas intenciones, en

panicular el paragrafo siete, que estipula que "el director general recomen
dara al Consejo de Administracion aprobar el pedido de utilizacion de recur
sos generales deI Fondo en las demoras de crédito formulado por los paises
miembros, cuando haya establecido que el programa presentado por el pais
solicitante se conforma a las disposiciones deI Fondo". El Fondo Monetario
sigue, entonces, fundamentalmente unido al concepto de "viabilidad de las
politicas economicas y sociales" que definio como objetivo mayor de su
sistema de condicionalidad, y los paises industrializados no parecen para
nada dispuestos a separarse deI formidable instrumento de control y de
orientacion de las economias en vias de desarrollo que constituye dicho
sistema. La verdadera guerra llevada a cabo por eI FMI contra Jamaica
-panicularmente entre 1979 y 1980- yen menor medida contra Tanzania,
es testimonio de esta preocupacion, y por 10 tanto, de los limites de la reforma
de marzo de 1979.65

El FMI decidio, por otra parte, bajar de ocho a seis aiios la duracion
maxima deI periodo de recompra previsto dentro dei marco dei mecanis
mo ampliado dei Fondo.66 Esta decision fue acogida favorablemente por
los ministros dei Grupo de los Veinticuatro, durante la Sesion de Hamburgo
en abril de 1980.

Los Veinticuatro estimaron, no obstante, que estas condiciones pueden
ser todavia mejoradas, en particular mediante una nueva extension dei periodo
de recompra y el de gracia.

Por su parte, el Banco Mundial puso en funcionamiento "un mecanismo"
de préstamos destinado a facilitar "el ajuste estructural".67 Segûn el Banco
Mundial, el objetivo de este mecanismo es brindar una ayuda a los paises
miembros que se encontraban en serias dificultades de balanza de pagos, 0

que preveian en el futuro déficit imposibles de administrar, debido a factores
externos.

Los Ministros de los Veinticuatro recomendaron, en la reuni6n de Ham
burgo, "que el nuevo mecanismo permita acrecentar los recursos financieros
y Que esté acompaiiado por una condicionalidad leve, que sea distinto deI

6' Para mayores detalles. véase Norman Girvan. Richard Bernai y Wesley Hughes. "The I;\<ft'

and the Third World: the case of Jamaica, 1974-1980", Development Dialogue, 1980, 2, pp.
113·152.

66 Decision, num. 6339 (79-179) deI 3 de diciembre de 1979.
67 E. Peter Wright, "Les prêts de la Banque Mondiale en faveur de l'ajustment structurel",

Finances et Développement. septiembre de 1980. pp. 20-23.
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Fondo, y que se base sobre programas formulados por los PVD mismos".
Estimaron, igualmente, que la situacion particular de cada pais debia ser
estudiada, casa por caso, y no en forma rigida, y que el mecanismo no debia
remplazar los otros tipos de préstamos no ligados a proyectos, ni los présta
mos-proyecto. Los ministros propusieron que la tasa de erecimiento anual
real de las operaciones dei Banco Mundial fuera Ilevada de 5%, tasa actual, al
10%. Recomendaron también con insistencia que el total de los préstamos
programas no se limitara al 10% dei total de los préstamos deI Banco, como
prevé actualmente la direccion de éste.

En cuanto a la Facilidad de Financiamiento Compensatorio, ha sido objeto
de una ligera modificacion en 1975. La inclusion de los servicios allado de
las "exportaciones totales de mercandas" ha sido rechazada, a causa "de las
dificultades técnicas resultantes de la ausencia de informacion" y deI numero
restringido de paises que serian beneficiarios (Jordania, México, Turquia y
Chipre), pero los montos compensatorios fueron ampliamente acrecentados
sin que la filosofla fundamental de la "facilidad" fuera modificada.68 La
Facilidad de Financiacion Compensatoria brindo una ayuda por un monta
total de 3.6 mil millones de DEG durante el periodo 1963-1976, de los cuales
2.64 mil millones corresponden a los PVD; pero paraleIamente eI déficit
acumulado deI grupo de paises implicados. en el curso deI mismo periodo y
sobre la base de la formula revisada dei FMI, se eIevaba a 37.01 mil millones
de DEG.

Los giros son modestos con reIacion a los déficit estimados y a los ingre
sos de exportacion. La Decision 6224 (79/135) deI 2 de agosto de 1979, no
corrigio fundamentalmente esta situacion: el limite de las cornpras pen
dientes fue llevado de 75 a 100% de la cuota-parte de cada pais miembro; el
limite fijando el equivalente dei 50% de la cuota-parte para las compras
efectuadas durante un periodo de doce meses, fue suprimido; pudiendo, a
partir de este momento, ser agregados a los ingresos de exportacion de
mercancias, para el calcu10 deI défici t, los ingresos provenientes de los envios
de fondos de los trabajadores en el extranjero y de los viajes. En 1979-1980,
los giros a titulos de este mecanismo se elevaron solamente a 863 millones de
DEG.69

Ademas de las facilidades, se observa que si los PVD agotan, cuando es
necesario, su primer trama de crédito dei Fondo, no ocurre 10 mismo con los
tramos subsecuentes, de condicionalidad crecieme. Los PVD rechazan, en
efecto, someterse a los programas de ajuste deI Fondo -de los que los

68 L. M. Goreux. "Recovery of commodity priees is expected to show compensatory drawings
this year", IMF Suroey, 7 de mano de 1977. p. 6; YJ. D. A. Cuddy. "Compensatory financing in
the North·South dialogue: the IMF and Stabex schemes", Journal of World Trade Law, vol. XIII.
num. \, enero de 1979. pp. 66·76.

69 FMI, Informe anual 1980. p. 87.
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disturbios de El Cairo en enero de 1978 y de Casablanca en junio de 1981,
i1ustran la severidad- y no movilizan, por 10 tanto. los recursos que necesi
tan. El aumento de las cuotas-parte, adoptéido en Jamaica, no se traduce
entonces en recursos crecientes para los PVD. El balance es pobre para estos
ultimos. en 10 que respecta al acceso a los recursos dei Fondo. Los unicos
hechos nuevos ocurridos han sido la creaci6n dei Fondo Fiduciario y la
modesta ampliaci6n de la duraci6n de los programas dei Fondo para teneren
cuenta las dificultades dei ajuste. Tampoco es satisfactorio el ServicioAmplia
do, creado en 1974 con vistas a ayudar a los paises a superar las dificuItades
estructurales de la balanza de pagos, presentado comarespuesta a las reivindi
caciones postuladas por los PVD, aunque mas no fuere por su duraci6n
limitada (3 aiios como maximo). El arreglo dei sistema de condicionalidad
de las grandes organizaciones financieras intemacionales y una mayor parti
cipaci6n de los PVD en los procesos de decisi6n de éstas estan, mas que nunca,
en el tema,ri0 70 de las negociaciont's Norte-Sur, comoya 10 han demostrado
las peripecias que acompaiiaron, en septiembre de 1980, al pedido de adhe
si6n de la Organizaci6n para la Liberaci6n de Palestina (OLP) al FMI.

PROBLEMAS LIGADOS ALA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGfA, ALA INDUSTRIALIZACI6N,
ALAS PUCIlCAS RESTRICI'lVAS VAL RED.ESPLIEGUE DE LAS CAPACIDADES

PRODllCfIVAS INDUSTRIALES HACIA LOS PVD

La transjerencia de tecnologia

En el terreno de la transferencia de tecnologia, la primera formulaci6n de
objetivos dei NOEI se encontraba incluida en la Estrategia internacional dei
desarrollo para el segundo decenio de octubre de 1970. Esta formulaci6n
preveia el acceso de los PVD a técnicas modernas yapropiadas, y subrayaba la
necesidad de regular la transferencia Întemacional de tecnologia para mejor
servir los objetivos de desarrollo de estos paiSes. Mas concretamente, se
solicitaba:

1) la revisi6n dei Convenio Intemacional sobre Patentes;
2) la identificaci6n y la reducci6n de obsl<iculos a la transferencia de

tecnologfa en favor de los PVD;
3) un mejor acceso para los PVD a la tecnologia patentada y no patentada,

en condiciones razonables;

70 V~lise a este respecto la inquietud de un diario coma el Financial Times: David Tonge.
"Third World bilterness lowards tMF", Financial Times. 3 de junio de 1980, p. 19; '! Jurek
Martin, "Why the IMF Tears the PlD challenge", Finanâal Times, 16 de septiembre de 1980.
p. 16.
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4) una mejor utilizacion de la tecnologia transferida a los PVD, con el fin
de ayudar a éstos a realizar los objetivos comerciales y de desarrollo;

5) la elaboracion de técnicas apropiadas a las estructuras productivas de
los PVD, y la adopcion de medidas tendientes a acelerar el desarrollo de las
tecnologias "locales" 0 "autoctonas".

El Programa de Acci6n con vista a un NOEI solicitaba que se desplegaran
todos los esfuerzos posibles para resolver los problemas presentados por la
transferencia de tecnologia, y particularmente que fuera:

1) formulado un C6digo de Conducta Internacional que reflejara las con
diciones y las necesidades de los PVD;

2) facilitado el acceso a la tecnologia moderna en condiciones favorables;
3) adaptadas estas técnicas a las condiciones ecologicas, sociales y econo

micas de los PVD,

4) reforzada la asistencia de los PD a los PVD en la instrumentacion de
programas de desarrollo y de investigaci6n;

5) adoptadas las pnicticas comerciales que gobiernan la transferencia de
tecnologia a los PVD.

La Cana de los Derechos y Deberes Economicos de los Estados sefialo. a
continuacion, la necesidad para todos los Estados de facilitar el acceso de los
PVD a las realizaciones de la ciencia moderna y de la tecnologia y la creacion
de una tecnologia autoctona que beneficie .a todos los PVD. Se sugiri6. con la
Resolucion 3362. sobre la cooperacion economica internacional y el des
arrollo, la creacion de un banco de informacion en materia de tecnologia y
de industria. Un informe del Secretariado de la UNCTAD subrayaba la necesi·
dad de mejorar los términos de transferencia y de crear una capacidad tecno
logica aut6ctona, con el fin de realizar el objetivo que se fijaron los PVD:

participarcon el 25% de la produccion industrial mundial hacia fines de
siglo. 71

Todos los puntos precedentes fueron considerados en la Resolucion 98
(IV) de Nairobi, de mayo de 1976, mientras se discutia en la UNCTAD un
primer esbozo de C6digo Intemacional de Tecnologia.72 Se afirmo alli que
el C6digo debia api~carse universalmente y que, en consecuencla~todos los
paises debian asegurarse de que sus empresas -privadas 0 publicas- se
conformaran a las disposiciones de dicho C6digo. Ademas, éste debia tenet
fuerza de lev en el pIano intemacional, con el fin de regular eficazmente la
transferencia de tecnologia. El C6dîgo definia concretamente el concepto
de transferencia de tecnologia y precisaba sus principales campos de accion:
diversos tipos de acuerdos cubrian todas las formas de propiedad industrial,
la transferencia de know-how, la supervision técnica, etc., el contenido tec-

11 'DOC;:;-menlO TD/B/C, 6/9, add., 11 de noviembre de 1975.
12 DocumenlO TD/Acl1I9, Ginebra, 25 de julio-2 de agoslO de 1977.
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nologico de las transacciones, los acuerdos "Have en mano", los acuerdos de
subcontratacion, etcétera.

En el dominio de las practicas restrictivas, el Programa de Acci6n con
vistas a un NOEI notaba que debian desplegarse todos los esfuerzos para
"formular, adaptar y poner en practica un C6digo Intemacional de Con
ducta para las sociedades transnacionales", con el fin de:

a) prevenir su interferencia en los asuntos internos de los paises en los que
operan y su colaboracion con los regimenes racistas y las administraciones
coloniales;

b) regular sus actividades en los paises huéspedes para eliminar las practi
cas comerciales restrictivas, y hacer compatible su acci6n con los objetivos
de desarroHo nacional de los PVD;

c) asistir y transferir las calificaciones humanas y la tecnologia a los PVD

en condiciones equit~tivas y favorables;
d) regular la repanicion de ganancias resuhames de sus operaciones, tu

mando en consideracion los intereses legitimos de todas las partes implicadas;
e) promover la reinversion de sus ganancias en los PVD.

La necesidad de un codigo que regule las activid.ades de las sociedades
transnacionales fue reafirmada a continuacion en la Carta de Derechos Eco
nomicoS-:-en la Declaraci6n y en elPrograma de Acd6Ï1 de Lima y en la
Conferencia de Paris. Un informe deI Secretariado de la UNCTAD precisaba, 1

mas concretamente, en qué debian consistir los elementos de este cooigo, e
identificaba los diversos tipos de practicas restrictivas: distribuci6n y venta de
productos manufacturados, fijacion de cuotas de producci6n, asignaci6n
de zonas de mercado, fijacion de precios de venta, adquisici6n de posiciones
dominantes por absorcion y fusion, compras preferenciales, etcétera.73

La Resolucion 96 (IV) de Nairobi precisaba:

que deberia iniciarse una acci6n pol' parte de los PD ( ••• ) para eliminar ( ... ) las
practicas comerciales resrrictivas, incluidas aquellasde las sociedades rransnacio
nales que afectan el comercio internacional, y particularmente el de los PVD, yel
desarrollo economico de dichos paises. Se emprendera una acci6n (... )dentro dei
rnarco de la UNcrAD, para que se lIeven a cabo negociaciones con el objeto de
formular un conjunto de principios equitativos, mutuamente aceptados, y de
reglas para conrrolar las practicas comerciales restrictivas ... que sean elaboradas
leyes 0 modelos de leyes sobre prâcticas comerciales restrictivas (... ) con el fin de
asistir a los PVD en la elaboraci6n de legislaciones apropiadas.

Finalmente, en materia de redespliegue de las capacidades productivas '
industriales en favor de los PVD, la primera formula en la materia aparece
en la Resolucion de la VII Sesion Especial, bajo la rubrica "industrializa-

7S UNcrAD. Documento TD/Blc, 21160.
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cion". Los PD deberian facilitar el desarrollo de nuevas polüicas de mana de
obra, que alentaran el redesplieRue de las industrias menos competÎlivas en
el pIano internacional hacia los PVD, conduciendo a ajustes estructurales
en los primeros y a un grado elevado de ulilizacion de recursos naturales y
humanos en los segundos .. , Deberia establecerse un sistema de consultas a
nivel global, regional, interregional y sectorial para facilitar la realizacion
de los objetivos definidos en el campo de la industrializacion. En particular,
esta reforzaria el redespliegue de cierlas capacidades productivas existentes
en los PD. La ONUDI constÎluiria el marco de negociaciones de los acuerdos
referidos a la industria.

La Declaracion de Lima hizo suya este objelivo del redespliegue. SegtlD
un grupo de expertos de la ONUDI,74 la nueva estructura economica debia ser
el resultado progresivo de las negociaciones. Las industrias que transforma
ran recursos renovables serian las candidatas mas probables deI redesplie
gue, pero también a las industrias de ingenieria, de maquinarias utiles y a
las industrias de otros bienes de capital les incumbio este proceso.

Un informe posterior deI Secretariado de la ONUDI precisaba que eSlarian
lambién involucradas:

a) las industrias con un alto contenido de mana de obra;
b) las industrias consumidoras de recursos naturales (astilleros navales,

complejos petroquimicos y acerias);
c) las industrias de transformacion de materias primas locales 0 que con

suman grandes cantidades de energia.75

Se hizo hincapié en las industrias que los PVD consideran priorilarias.
Estas industrias se caracterizan por los siguientes elementos: alto contenido
de trabajo, alto potencial de invesùgacion y efectos de arrastre sustanciales;
coma por ejemplo, las industrias de piezas sueltas y de maquinarias-he
rramientas.

En la Conferencia de Paris no se adopto ningun acuerdo en 10 referido a la
formulacion de objetivos de redespliegue: pero las dos partes convinieron
que "el establecimiento de formas nuevas y mejoradas de relaciones entre
paises desarrollados y PVD, dentro de un sistema de intercambios liberalizado
'debia incluir' la adopcion urgente y el esfuerzo por parte de los paises
desarrollados de las poliùcas de asistencia de ajuste y de medidas ... que
permitirian a las industrias (de los paises no industrializados) acceder a las
ramas de produccion mas viables". Los PD no aceptaron en ningun momento
que se hiciera alusion al concepto de redespliegue.

7' ONUDI. Hacia la reestruc/uraci6n de la indus/ria por medio de cooperaci6n industrial:
como poner en funcionamiento las decisiones de la Conferencia de Lima, Viena, Documento
1D/132. junio de 1974; y CCEI, Paris, id. 762713.

n ONU DI, Documento ID/B/C. 3/27, octubre de 1974.
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,Cuales son, entonces, hasta ahora los resultados en estos terrenos? 5610
una imperiosa reglamentaci6n garantizaria a los PVD que las sociedades
transnacionales aportaran una contribuci6n positiva a la puesta en marcha
de la Declaraci6n y deI Programa de Acci6n referido a la instauraci6n de un
NOEI y de la Carta de Derechos y Deberes Econ6rrÏicos de Îos Estië:iûs-:-En
cambio, segun los PD, la observancia de los principios rectores deI C6digo no
debe constituir una obligaci6n legal. La observancia de estos principios
deberia ser asegurada por un sistema de consulta que reforzara eI valor de
estas obligaciones morales. 76

La Comisi6n y eI Centro de 50ciedades Transnacionales creados con pos
terioridad a la Resoluci6n 1913 (LVIII) deI Consejo Econ6mico y Social de
las Naciones Unidas continuaron estos ultimos aiios sus trabajos con vistas a
una "serie de recomendaciones que, tomadas en conjunto, representarian la
base de un c6digo de conducta sobre las sociedades transnacionales". Las
posiciones de partida sobre este punto eran las que se resumen a continuaci6n.

Para los PD (su posici6n puede ser deducida de los "principios directivos"
que ellos mismos definieron en eI marco de la OCDE), tres principios debian
guiar el enfoque respecto de las transmrcionales:

1) una actitud favorable hacia las STN y el sistema de economia de mercado;
2) una opci6n para un C6digo de Conducta facultativo;
3) el reconocimiento de una obligaci6n reciproca de los Estados, que

deben acordar a las empresas extranjeras eI "tratamiento nacional" (tal
coma se designa este concepto en los Principios Directivos de la OCDE, vale
decir un réw.men que no sea distinto deI quese '!E!iça a las empresas nacio-
nales, en idénticas circunstancias).77 .

Los PD -en su mayoria- ponian de reIieve lacontribuci6n positiva que
las STN pueden aportar al progreso econ6mico y social en general, y al
desarrollo de los PVD en particular. Las STN debian poder inscribir sus objeti
vos dentro de un cuadro flexible deterrninado por los principios rectores
destinados a prevenir los abusos de poder y los conflictos con los objetivos
politicos nacionales. Los paises miembros de la OCDE estimaron que las STN

tienen, por regla general, un efecto social y econ6mico positivo sobre eI
pais que las recibe, incluidos los PVD. Existen excepciones que los Principios
Directivos condenaron y apuntaron a eIiminar:

- A los tres puntos de los PD antes seiialados se oponen los veintiun

76 Henri Schwamm, Entreprises multinationales: les codes de conduite (ONU, CNUCED, BIT,
()(;/)E), leur genèse, nature, signification économique et portée politique, Instituto Universita
rio de Estudios Europeos, Ginebra, 1977.

77 H. Schwamm, Attitudes des inve.Hùseun européens et de la cu quant au climat des
investissements étrangers dans les PVD, Ginebra, 1977. El Consejo Ministerial de la OCDE 'adopt6
este conjunto de principios directivos con respecto a las empresas transnacionales e125 de junio
de 1976, despub de dieciséis meses de diflciles negociaciones.
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puntos referidos a las materias que preocupabana los PVD con respecto a las
STN-, las mas importantes de la cuales son:

1) la falta de ajuste entre las STN y la legislaci6n de los paises receptores,
espe~ialmente en materia comercial y financiera;

2) rechazo de las STN a aceptar la jurisdicci6n exclusiva de las legislacio
nes !1acionales en caso de litigio;

3) las interferencias de las STN, directas 0 indirectas, en los asuntos inter
nos de los paises receptores;

4) la extensi6n, a través de las STN, de leyes y reglas deI pais de origen de
éstas a los paises receptores.--~

5) las actividades de las STN como instrumento de politica extranjera 0 de
espionaje;

6) la obstrucci6n que anteponen estas 60ciedadesa los esfuerzos de los
paises receptores para ejercer sus responsabilidades legitimas y para practi
car un control efectivo sobre eI desarrollo y la administraci6n de sus recur
sos, violando los principios aceptados de soberania de los Estados sobre sus
recursos naturales;

7) la tendencia de las SirN a no ~nformarsea las prioridades dedesarrollo
y a los objetivos nacionales establecidos por los paises huéspedes;

8) la retenci6n de informaci6n sobre sus actividades, que impide a los
paises receptores la practica de un control eficaz;

9) la adquisici6n y el control de empresas nacionales a través, entre otros
medios, de las clausulas de control de la tecnologia;

10) la obstrucci6n 0 las limitaciones impuestas por estas sociedades al
acceso deI pais receptor a otras tecnologias m.undiales;

11) la imposici6n, finalmente, de practicas comerciales restrictivas, espe
dficameIlle con respecto a las sucursales.

Diez paises latinoamericanos y dei Caribe 78 propusieron, en esa ocasi6n,
los grandes lineamientos de un C6digo que seria el siguiente:

1) las STN deben estar sometidas a las leyes y a .las reglas de los paises
reçeptores y, en caso de litigio, deberan estar sujetas a la jurisdicci6n exclu
siva de los tribunales de los paises en los que operan;

2) las STN deben abstenerse de toda injerencia en los asuntos interiores de
los Estados dondt: ellas operan;

3) las STN deben abstenerse de toda interferencia en las reIaciones entre eI
gobiemo dei pais huésped y otros Estados, y de perturbar estas reIaciones;

4) las STN no deben servir de instrumento a politicas extranjeras de otro

78 Argentina, Barbados, Brasil, Colombia, Ecuador, Jamaica, México, Pern, Trinidad y Tobago,
Venezuela. Véase también: UNCTAD, Papel de las sociedades transnacionales en el comercio de
manufacturas y semimanufacturas de pa{ses desarrollados, Documento TD/185, Ginebra, Mayo
de 1976.
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Estado, 0 de medio de propagaci6n de las medidas 0 el orden juridico de su
pais de origen;

5) las STN deben estar sometidas al ejercicio de la soberania permanente
dei pais receptor sobre sus riquezas, sus recursos naturales y sus actividades
econ6micas:

6) las STN debenestar sometidas a las politicas nacionales y los objetivos y
prioridades de desarroIlo, y deben contribuir positivamente a su realizaci6n;

7) las STN deben brindar a los gobiernos de los paises receptores las infor
maciones pertinentes sobre sus actividades, con el fin de asegurar que dichas
actividades estén de acuerdo con las politicas nacionales y los objetivos y
prioridades de desarrollo dei pais huésped;

8) las STN deben realizar sus actividades de manera tal que resulte un
flujo neto positivo de recursos finanfieros para los paises receptores;

9) las STN deben contribuir al desarrollo de las capacidades cientificas y
tecnol6gicas dei pais receptor;

10) las STN deben abstenerse de practicas comerciales restrictivas;
11) las STN deben respetar la identidad sociocultural de los paises re

ceptores.79

Mientras los paises industrializados pusieron el acento en el COdigo de
Conducta y en las condiciones de seguridad y de estabilidad necesarias para
las inversiones extranjeras, los PVD se preocuparon ante todo por fijar limites
a las todopoderosas STN y hacer de manera tal que sus actividades fueran
compatibles con los objetivos nacionales de desarrollo. Para los PD el dife
rendo de fondo era, en realidad, un conflicto referido a la libre empresa y al
sistema de economia de mercado. Estimaban que el caracter general dei
COdigo debia ser facultativo, con respecto -inter alia- al comportamiento,
a las estrategias y a -las practicas de las STN. Podrlan adoptarse, a su juicio,
algunas medidas limitativas en terrenos especificos, tales como la publica
ci6n de informaciones (teniendo en cuenta, naturalmente, las exigencias dei
secreta nacional), el empleo y la formaci6n profesional, la protecci6n de 105
consumidores y dei ambiente.

En cuanto a los principios y a las reglas equitativas mutuamente acepta
das para el control de las practicas comerciales restrictivas, el Grupo de los
Setenta y Siete solicit6 en Arusha que la conferencia encargada de definirlos
se reuniese a fines de 1979.

El Programa de Arusha expresaba la esperanza de que los principios y las
reglas adoptadas incluyeran un tratamiento diferencial para 10sPVD y que
las transacciones entre las diversas institudones de las STN que afectan a 105
PVD fueran sometidas a dichos principios y reglas. Senalaba también que

79 Véase tambim: IJNGfAD, "Code of conduct for the transfer of technology: issues under
negotiation, Journal of World Trade Law, rnarzo-abril de 1980, vol. XIV, nûm. 2, pp. 106-172.
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éstos debian ser aplicados en el campo del comercio invisible y de los ~rvi

cios.80 En materia de tecnologia, en octubre de 1978, se sometio un proyecto
de C6digo de Conducta a la primera sesion de una Conferencia Interguber
namentai de Negociaciones, en Ginebra. Quedaron en suspenso dos pregun
tas mayores: éTendria el COdigo fuerza de ley 0 seria un compendio de
directivas que cada Estado podria adoptar 0 no?, éHabria que induir
las multiples transferencias de tecnologia entre las diferentes unidades de las
STN, en 10 que se refiere a la aplicaci6n del C6digo? El Programa de Arusha
reitero la posicion firme adoptada sobre este punto por los Setenta y Siete. El
Grupo de los Setenta y Siete mantuvo su posicion de que las transacciones
relativas a las transferencias internacionales de tecnologia debian estar regi
das por el C6digo, y que dichas transacciones debian ser reconoddas coma
tales, ya sea que las partes provinieran de paises diferentes 0 que estuvieran
localizadas en el pais comprador (si una de ellas era propiedad 0 estaba
controlada por una entidad extranjera, conforme a la legislacion nacional
aplicable ).

El Codigo debia aplicarse a transacdones 0 arreglos entre empresas
relacionadas entre si y sus sucursales en el pais comprador, 0 entre sucur
sales y afiliadas de estas empresas, en cualquier lugar que ellas se encan
traran.81

Para los PD, la transferencia de tecnologia constituia un proceso que se
encontraba determinado por la voluntad de las partes para cooperar. Toda
transferencia de tecnologia era un casa espedfico y debia fundarse en térmi
nos y condiciones mutuamente aceptadas; debia asegurar un justo equili
brio entre los intereses de los beneficiarios y de los proveedores de tecnolo
gia, en un dima de confianza y de seguridadque es competencia de la
empresa privada, sobre la cual los gobiernos no ejercen un control directo.
Para los PD, habia una contradiccion entre el mejoramiento de la transferen
da de tecnologia propuesto por los PVD, en tanto que objetivo de una parte,
y la nocion de reglamentadon (de las prâctiCas de transferencia) por olra. La
medida en la cual los poderes publicos debian intervenir dependia de la
aptitud de las partes para resolver de manera adecuada todas las cuestiones
relativas a las transacdones privadas, que forman la base de toda transferen
cia. Si éstas no tienen una incidencia desfavorable sobre los objetivos econo
micos deI pais comprador y sobre el bienestar de sus ciudadanos, los PD no
veian por qué razon se justificaria una intèrvéncion gubernamental. Para·
ellos, el esquema de los Setenta y Siete daba demasiada importancia a la
reglamentacion y al control, y se preocupaba demasiado poco de los medios

80 Programa de Arusha, parâgrafo Il b, lfnea 5, p. 46.
81 Parâgrafo III a. pârrafo 5, p. 62. Véase taJJ1bién UNcrAD, Informe dei Grupo Interguberna

mental de Expertos, Doc. TD/AC I/Anexo IV, Segunda Sesi6n, 28 de marw·5 de abrii de 1977.
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a emplear para atraer a los proveedores de tecnologia. Conferla. por oua
parte. poder unilateral amplio a los paises reœptores sin mencionar nin
guna obligaci6n de parte de és$S en 10 que se refiere al respeto de las
normas minimas de conducta leal exigidas por el derecbo imernacional; la
transferencia de tecnologia no podia dar buenos resultados si no estaba
fundada en la responsabilidad solidaria de las dos partes. Los Setenta y Siere
querian, en efecto, eliminar todo$los riesgos comerciales e industriales. para
las empresas locales, 10 cual es ilusorio por definici6n. No es normal que la
empresa de origen deba tomar en cuenta en su amilisis de costos las ventajas
socioecon6micas para el pais receptor, ya que esta da por sobrentendido que
estas ventajas deben ser financiadas por la empresa de origen. Llevado al
absurdo, un razonamiento tal podria llevar al pais receptor hasta considerar
que las rentas debidas a titulo de licencia tienen efectos Ilegativos para la
economia nacional, ya que representan una carga para su balanza de pagos.
Para los PD era necesario que la empresa receptora 0 el pais asumieran la
responsabilidad de la eleccion de la tecnologia apropiada, ya que la adecua·
ci6n y la asimilaci6n de una técnica c1ependen de elementos de apreciaci6n a
prop6sito de los cuales el proveedor no puede y no debe pronunciarse, al
menos unilateralmente. Si bien los PD reconocian que cada contrato de
transferencia de tecnologia 0 de provision de bienes y de servicios era, en el
fondo, una practica restrictiva (restringe, en efecto, y con raron, la facultad
de las partes para fijar diferentes precios 0 para vender a terceros los bienes,
servicios 0 t~nicas que son objeto dei contrato), consideraban que si se
tomaba al pie de la letra la voluntad de los PVD "de eliminar las practicas
restrictivas resultantes de las transacciones en materia de tecnologia 0 que
influyeran en dichas transacciones", deberia acabarse con casi todas las
operaciones de transferencia. El proyecto de los PVD era discutible, puesto
que no condenaba las practicas restrictivas en tanto que tales, sino exclusi·
vamente los casos en los que éstas eran producidas por una empresa extran
jera y afectaban negativamente la economia del pais receptor. En conclusion,
los PD preconizaban mas bien una definici6n normativa de 10 que podria ser,
en ciertas circunstancias, una pnktica comercial abusiva y no una prohibi
cion general de las practicas comerciales restrictivas presentadas como mo
nopolios de las fuentes de tecnologia. Era den[ro de este contexto donde
debia inscribirse el COdigo, a sli juicio.

Otro punto de desacuerdo fue el referido a la "desglobalizaci6n" de las
transacciones, solicitada por los PVD. Plantea la cuesti6n crucial dei "precio
equitativo" de la transferencia de tecnologia. Para los PVD, la "desglobaliza·
ci6n" no podia significar la ruptura de las transacciones, sino que apuntaba
solamente a ventilar la transferencia, con dos fines principales:

1) ayudar a los paises 0 a las empresas receptoras a evaluar con mayor
exactitud el costo de las técnicas transferidas, teniendo en cuenta que dicha
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evaluacion no es posible dentro de una transferencia global, donde los costos
no son ventilados segun los componentes dei conjunto;

2) permitir a los compradores la distincion entre los elementos de tecno·
logia que son esenciales a la operacion y aquellos que no 10 son, por 10 que
la transferencia se asemeja, en el fondo, a las practicas comerciales restricti
vas. No se trata, entonces, de intervenir en la transaccion misma, sino sim
plemente de aislar los elementos que permitan evaluar el costa y la uti
lidad.

Esta argumentacion no fue convincente para los PD, que preguntaron si el
principio de "desglobalizacion" se basaba en la hipotesis de que un precio
equitativo esta, necesariamente, en funcion de los costos de produccion y de
transferencia. De darse respuesta afirmativa, ~qué se debia hacer ante un
casa de escasez. 0 frente a los importantes gastos de 10"" efectuados anterior
mente, y que se amortizan solo parcialmente con la transferencia? ~Qué se
debia hacer con los costos de las innovaciones necesarias para las técnicas en
causa? ~Cual seria la autoridad encargada de controlar dichos costos de
produccion y de transferencia, y cuales serian, por otra parte, los criterios a
aplicar para la apreciaClon de la "rawnabilidad" de éstos? ~Cuales serian
los principios contables que se aplicarian para contabilizar los precios de las
transferencias?

Finalmente, para los PD, si el Côdigo debia tomar la forma de un instru
mento que tuviera fuerza de obligatoriedad, su puesta en marcha exigia
probablemente que las disposiciones fueran incorporadas a las legislaciones
nacionales, puesto que las divergencias existentes entre las legislaciones de los
diferentes paises podian hacer dificil esta tarea, mientras que una serie de
principios directivos podria ser util, incluso para los paises (como era el casa
de muchos PVD) que no tienen una legislaciôn conveniente en materia de
transferencia de tecnologia.

Ante la amplitud deI diferendo que oponia a ambas partes, fue convocada,
en octubre-noviembre de 1978, una Conferencia de Naciones Unidas que
tenia por objeto el estudio dei Côdigo de Conducta en materia de transferen
cia de tecnologia. Esta Conferencia sesionô hasta junio de 1980. El Proyecto
de Côdigo mas reciente82 contiene un preambulo, definiciones, la determi
naciôn de un ca-mpo de aplicaciôn, objetivos y principios yuna regulaciôn
nacional de las transacciones relativas a la transferencia de tecnologia. Trata
ademas, los temas de las prâcticas restrictivas, de las responsabilidades y las
obligaciones de las partes, deI tratamiento especial a acordar a los PVD, de la
colaboraciôn internacional, de la legislaciôn aplicable, etc. Existe un acuer
do de base en cuanto al preambulo, a los objetivos y principios, a la regula-

• Investigaci6n y desarrollo. [T. J
82 Naciones Unidas, Prayecto de C6digo Internacional de Conducta para Transferencia de

Tecnolog{a, al 6 de mayo de 1980, Doc. TD/CODETaT/25. 1980.
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cion nacional, al tratamiemo especial a lo's PVD y a la colaboracion intema
cional.

Salieron a la luz acuerdos parciales referidos a las obligaciones y a las
responsabilidades de las partes, al campo de aplicacion y a la estructura
institucional. En cambio, se mamienen los desacuerdos en 10 que se refiere a
las practieas restrictivas y a su filosofia subyacente, asi coma también en
cuanto a la legislacion a aplicar y a la resolucion de los conflictos.

Los aspectos destacables del C6digo de Conducta

El Preambulo manifiesta el deseo general de la Comunidad Intemacional
de elaborar un nuevo marco regulador de la transferencia intemacional de
tecnologia, y reconoce el papel desempei'iado por la ciencia y la técnica en el
desarrollo socioeconomico de un pais.

El Codigo sei'iala las necesidades de promover la confianza mutua entre
las partes y entre los Estados; de alentar las transacciones con vistas a la
transferencia de tecnologia, particularmeme aquellas que implican a los PVD,

en condiciones tales que equilibren los poderes de negociacion de las partes
(articulos 2.1 [ii]) y, finalmente, de facilitar y de acrecentarel flujo de tecno
logia con el fin de reforzar el desarrollo de las capacidades cientificas y
tecnologicas de todos los PVD, en partieular aquellas referidas a las condicio
nes necesarias para el mejoramiemo de su participacion en el comercio yen
la produccion mundial.

El COdigo hace suva la reivindicacion de los Setenta y Siete referida a la
desglobalizacion (unpackaging), reduciendo solamente el campo. Afir
ma sobre este punto que es necesario "promover los acuerdos adecuados
referidos a la desglobalizacion, en términos de informaciones relacionadas
con los diversos elementos de la tecnologia a transferir, tales coma las nece
sarias para la evaluacion técnica, institucional y financiera de la transac
cion, evitando asi ioda globalizacion indebida 0 superflua".

En materia de practicas restrictivas, hubo un acuerdo limitado respecto de
la identificacion en el COdigo de catorce de estas practicas consideradas
coma indeseables. Entre estas practicas se pueden citar: los convenios para
fijar precios, las restricciones aportadas a la adaptacion a las condiciones
locales, los derechos exclusivos de vp.nta y de representacion, los convenios
relacionados qu«: se traducen en la aceptacion de técnicas adicionales, las
restricciones a la exportacion; las restricciones publicitarias, etcétera.

En materia de control de prdctica~ comerciales restrictivas, la Resolucion
96 (IV), adoptada en Nairobi, solicitaba la elaboracion de un modelo 0 dt> un
conjunto de leyes, que se inspiraran en principios examinados por un Gru
po de Expertos, con el fin de ayudar a los PVD a elaborar su propia legisla-
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ci6n. Después de seis reuniones dei Grupo de Expertos,83 la Conferencia de
Naciones Unidas sobre Practicas Comerciales Restrictivas, terminada el8 de
marzo de 1980, respondi6 en su primera sesi6n a la mayoria de las interro
gantes, pero no estuvo en condiciones de resolver las divergencias funda
mentales de opini6n de los diversos grupos. Por ejemplo, en 10 que se refiere
a las divergencias reIativas a la aplicabilidad a las empresas deI Estado, a las
relaciones entre las sociedades y sus filiales y a ciertos aspectos dei mecanis
mo institucional internacional. Concesiones posteriores por parte de los
Setenta y Siete permitieron, después, la adopci6n de un conjunto negociado
de principios y de reglas. El texto debia ser sometido, bajo forma de Resolu
ci6n, a la Asamblea General, para la XXXV Sesi6n.

En el contexto dei conjunto de principios y reglas, las practicas comercia
les restrictivas son definidas coma actos 0 comportamientos de empresas que
limitan el acceso a los mercados 0 restringen indebidamente la competencia,
teniendo 0 corriendo el riesgo de tener efectos perjudiciales para eI comercio
internacional, especialmente el de los PVD, y para el desarrollo econ6mico de
estos paises. El COdigo, que se dirige a las empresas y a los Estados, esta
dividido, al margen dei Preambulo, en siete secciones: objetivos; definici6n
y campos de aplicaci6n; principios equitativos; principios y reglas con res
pecto a las empresas, incIuidas las STN; principios y reglas con respecta a los
Estados a nivel nacional, regional y subregional; medidas a nivel internacio
nal; mecanismo institucional internacional. Como se dice en eI campo de
aplicaci6n, el conjunto se aplica a todas las transacciones en bienes y servi
cios, a todas las empresas privadas 0 publicas, STN incIuidas. Con el fin de
asegurar la aplicaci6n equitativa deI conjunto de principios y reglas, se in
Lrodujo una disposici6n referida al tratamiento preferencial 0 diferencial
en los PVD. Dicha disposici6n dice que "los Estados, en particular los de los
paises desarrollados, deberian tc;>mar en consideraci6n, para su control de
practicas comerciales restrictivas, las necesidades de desarrollo, las necesida
des financieras y las necesidades comerciales de los PVD, en particular los
menos avanzados ... " 84

El mecanismo institucional seria brindado por un grupo interguberna
mental de expertos, funcionando dentro de una comisi6n de la UNCTAD. Sera
convocada, dentro de cinco anos, bajo el auspicio de la UNCTAD, otra confe
rencia de Naciones Unidas cuva funci6n sera reexaminar todos los aspectos
dei conjunto de principios y reglas.

83 Véase Informe dei Tercer Grupo de Expertos, ad hoc. sobre Prticticas Comerciales Restricti
vas. a la Sexta Sesi6n, UNCTAD, TD/250.

84 UNCTAD, "Soluciones para las prâcticas comerciales restrictivas". Faro dei desarroI/a, maya
de 1980. p. Ill; Y UNCTAD, "Modelo de ley sobre practicas comerciales restrictivas", Journal of
World Trade Law, vol. XIV, num. 5, septiembre-octubre 1980, pp. 444-449.



CUADRD 5. Comercio inlragrupo de las empresas Iransnacionales norleamericanas y de sus filiales exlrarijeras
en las que aquéllas lienen parlicipaci6n mayoritaria, en 1970

T..nacciotta nm los p.lM, T,.,.,..no-, COtI IDs ,.,.
dafITYolt.tlr;u .. ......,,'"

TJlllUMTÎO'W'I "/riG
T..., con Iu!«~ CEE AmJriœ MNiD OF_~

de tnmAI&c'io"" in'""*'ionAkl (c) T...l C...... (h) To14' u_ , ExImMo 0rnII'

T..... '''''..... T..... bod... T..... ,....... T..... bod... T..... '''''..... T..... lNll.... T..... ,...... T..... ,.....
&l.dm UnidOJ indw. rMrru/ec. NW. "..,.u/«. iUu. rM,.u/«. m_. "......{IIe. ind..... -"/ee. in.... ""'''''lM. irtthu. _.t. ....... -ul«.

(en millones de d6lares)
Exporlaciones inuagrupo de las F.E.P.M. (a) •.•.•. 20870 8700 2450 Il 240 8m ~840 ~ 180 6~00 4770 7180 ~IO 2~70 120 4810 190
Exportariones de las 50Ciedades matriz de ESIados Unidll5

a las F.E.P.M.........•••....•••.•••...•.•...• 8620 7070 140 70 7120 5980 ~ 160 ~090 ~770 2840 1560 1020 1010 820 550 200
Comercio innagrupo total ..•••••..•....•...••..• 29490 15770 2590 70 18560 14570 7000 6270 10070 7610 8540 1550 H80 940 5160 S90

(en porcentaje)
Exportaàones de la sociedad matriz Eslados Unidos a las

F.E.P.M., seglin destino final: a) para la venta . 49.5 59.8 52.2 41.8 40.6 58.5 5U 45.7 M.6 24.6 55.2 25.6 59.7 17.5
b) bienes de capila1. .....•.....•...••••..•••••• 6.7 5.6 5.1 4.1 ~.5 4.~ 7.4 5.9 16.2 9.7 lU 10.2 20.5 7.5
c) para terrninaci6n 0 ensamblaje •.•••.•••••••• 44.0 54.8 42.7 54.1 55.9 57.4 40.5 48.4 49.2 65.7 52.5 64.2 40.0 75.0

Parte de las exportaciones totales en las ventas tota-
les ........................................... 29.5 25.7 21.7 26.0 25.9 50.0 21.8 29.0 46.7 8.4 27.1 4.7 65.1 52.4

Parte de las exponaciones intragrupo en las exporta-
doues totales ................................. 61.5 69.5 61.6 71.2 75.4 82.2 69.2 67.0 56.9 55.5 65.6 42.1 55.1 64.7

Parte de las exporladones intragrupo destinadas a las
soàedades matnz .............................. 29.7 41.8 ~7.5 41.7 91.1 95.0 9.5 9.4 22.5 49.1 44.0 50.1 12.0 47.9

FUENn: Eslados Unidoa, Departrnenl of Commerce, Bureau of Economie Analyaia, "Special auner of U.S. multinational companies, 1970", Washington. D. C.
(a) Filiales extranjrnlS con parlicipaci611 mayoriwia.
(b) Induyendo Reino Unido, pero no ..1 Dinamarca e Irlanda.
(c) Se trala de filiales creada. unicamente para realizar operaciones en los mercados intemacionales.
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El problema de las marcas comerciales

Ligados a los problemas de las prâcticas restrictivas y de la transferencia de
tecnologia se encuentran los relativos a las marcas comerciales (trade marks).
La Resolucion 88 (IV), adoptada en Nairobi sin ninguna oposicion, habia
seiialado nuevamente la utilidad de una revision de las convenciones inter
nacionales referidas a las patentes y a las marcas comerciales, con el fin
de satisfacer las necesidades especiales de los PVD.85 Convocado en octubre de
1977, en Ginebra, bajo los auspicios de la UNCTAD, el Grupo Interguberna
mental de Expertos se abaco al estudio del "papel desempeiiado por el
sistema de propiedad industrial en la transferencia de tecnologia". En esta
reunion se adoptaron algunas conclusiones importantes y el Grupo de los
Setenta y Siete presento su punto de vista detallado. El punto de partida de
los trabajos deI Grupo de Expertos fue el estudio de base, redactado por la
VNCTAD, titulado: "El papel de las marcas comerciales en los PVD."86

Todos los paises estuvieron de acuerdo en la necesidad del mantenimiento
del sistema de marcas comerciales. Pero para los PD la mayoria de los abusos
evocados no debia ser imputada al sistema de marcas en si mismo, sino mas
bien a las carencias-de laslegislaciones nacionales en materia de control de im
portaciones, de proteccion del consumidor, de control de la calidad y de los pre
cios, etc. El Grupo de Expertos expresola opinion de que una legislacion apro
piada referida a las marcas comerciales puede asegurar un equilibrio equitativo
entre el interés publico y el interés privado.87 Se convino, ademas, que la
revision de la Convencion de Paris y la preparacion por parte de la WIPO

(World Intellectual Property Organisation) de un modelo legislativo sobre
marcas comerciales deberian, entre otras cosas: -

1) considerar la creacion de mareas colectivas recomendadas, coma ins
!~mento de promocion de la calidad;

2) olûrgar a los PVD el derecho de acordar un tratamiento preferencial no
reciproco a sus ciudadanos en materia de regalias;

3) la definicion de los usos apropiados para las marcas comerciales;
4") la utilizacion por parte de los PVD de los nombres autoctonos de las

marcas comerciales de origen que pertenecieran a empresas exportadoras;

85 Excepto en los escritos de Machlup y Penrose, este tema fue escasarnente tratado por los
economistas, pese a que el impacto deI sistema de propiedad industrial sobre el modo y los
criterios de asignaci6n de recursos y sobre las formas dei mercado es evidente. Las consecuencia
de dicho sistema para los PVD han sido objeto de algunos trabajos, entre los que citaremos:
Edith Penrose, "International patenting and less-developed countries", The Economie Journal,
vol. CXXXII. num. 331, sepliembre de 1973. pp. 768-787. Surendra Patel (editor), "Trade marks
in developing countries". lVorld Dellelopmenl, Special Number, vol. VII, julio de 1979,
pp. 649-776. _

86 UNeTAD, El papel de las mareas comerciales en los PVD, Doc. E 79 II, D. 5
87 UNeTAD, Doc. TD/B/C 6/24, Ginebra, 26 de octubre de 1977.
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5) la elaboracion de legislaciones nacionales con vista a la anulaci6n de
las marcas comerciales que violen los intereses legitimos de consumidores,
productores y vendedores.

La posici6n de los Setenta y Siete fue mas precisa con respecto a varios
puntos, como 10 indica la declaracion separada que presentaron.88 Por ejem
plo, con respecto a la revision de la Convencion de Paris, los expertos de los
PVD recomendaron, entre otras cosas, que la convencion reconociera explici
tamente el derecho de los paises para revocar 0 confiscar las marcas comer
ciales dentro dei marco dei interés publico, y t~mbién en el caso en que el
propietario 0 el titular de la licencia de la marca especulara 0 infringiera las
reglas relativas a los precios y a la calidad dei producto, en detrimento dei
publico 0 de la economia nacionales. Este planteamiento apunta, en parti
cular, a. ciertos sectores economicos, como la industria farmacéutica.

La Conferencia reunida con el fin de proceder a la revision de la Conven·
cion de Paris de la WIPO, en Ginebra, dei 4 de febrero al 4 de marzo de 1980,
termino con un fracaso total. Los paises dei Grupo B no quisieron aceptar
ningilO tratamiento diferenciado y especial en favor de los PVD, sino que se
atuvieron estrictamente al principio de universalidad: todos los Estados
debian estar sometidos a las mismas reglas. 8g

En materia de redespliegue y, en consecuencia, de acceso a los mercados de
los PD, los PVD se encontraron con obstéiculos crecientes; su desarrollo indus
trial es considerado, cada vez mas, como una amenaza para los PD y sus
intereses vitales. El crecimiento lento de los ultimos anos y la progresi6n
de la desocupacion estimularon la adopcion de politicas proteccionistas de
caracter selectivo y discriminatorio, con respecto a los PVD. Por este hecho, el
sistema de consultas (paragrafos 39 a 69) previsto en Lima, cuVa objetivo era
la restructuraci6n de la economia mundial, siguio siendo letra muerta, de
modo tal que el Programa de Arusha debio recordar el caracter fundamental
de una restructuracion de la produccion (parrafo 5 dei paragrafo II). Para
sustraer a dicho objetivo de la rutina, la Organizacion de Naciones Unidas
para el Desarrollo Industrial (ONUDI) -convertida en instituci6n especiali
zada- intento hacer adoptar, en su Tercera Conferencia en Nueva Delhi, en
enero de 1980, un programa complementario al programa de Lima, reagru
pando ocho proposiciones importantes.gO La idea subyacente era que la
parte de los PVD en la produccion industrial mundial no sobrepasaba todavia

88 Deciaraci6n de los Expertos Gubernamenta les a los paises en vias de desarrollo miembros
dei Grupo de los Setenta'y Siete respecto dei papel desempeiiado por la propiedad industrial en
la translerencia de tecnologia, Doc. "ID/B/C 6/24 add. 1Y"ID/B/C 6 AC !I/4 add. Ginebra, octubre
de 1977.

89 Ursula Wassermann, "WfPO, diplomatie patent conference", Journal 01 World Trade Law,
vol. XIV, num. !l, mayo-junio de 1980, pp. 254-256.

90 ONUDI, Doc. ID. 2S7, Naciones Unidas, Nueva York, 1979.
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eI 9% de ésta y que, en esas condiciones, era en vano esperar que dicha participa
ci6n pudiera sobrepasar eI 13% en el ano 2000, si bien el objeùvo de Lima
continuaba siendo valido: 25%. Las proposiciones eran las siguientes:

- la creaci6n de una Agencia Financiera Industrial destinada a promo
ver la cooperaci6n Sur-Sur a través dei financiamiento de la industrializa
ci6n, que recolectaria el excedente de ciertos PVD;

la eIaboraci6n de una ley para el desarrollo industrial intemacional;
- la creaci6n de un sistema para la soluci6n de los conflictos industriales;
- la creaci6n de un Centro Intemacional para la adquisici6n comun de

tecnologia;
- la creaci6n de un Centro Internacional de tratamiento de patentes;
- la definici6n de un objetivo comercial para las exportaciones de pro-

ductos manufacturados de los PVD, paraleIamente a la creaci6n de uya Agen
cia con esta finalidad.

Algunas de estas proposiciones figuraban ya en lugar destacado en la
Declaraci6n de La Habana deI Grupo de los Setenta y Siete. Este grupo
habia solicitado a la ONUDI que apoyara la creaci6n de un Fondo Global
Norte-Sur, por un monta de trescientos mil millones de d61ares, destinado a
promover la industrializaci6n de los PVD. La Conferencia fue un fracaso en
todo los frentes.

Los PROBLEMAS INSTITUCIONALES, SOCIALES y poLiTICOS DEL NOEI

En esta secci6n estan induidos los problemas deI refuerzo de la cooperaci6n
entre PVD, deI respeto de la soberania econ6mica de los Estados, deI acrecen·
tamiento deI empleo y de una distribuci6n mas equitativa de ingresos, asi
coma de la restructuraci6n de las instancias de las Naciones Unidas.

El rejuerzo de la cooperacion economica y técnica entre PVD

El Programa de Acci6n con vistas a un NOEI sugeria, entre otras medidas, las
siguientes:

1) establecimiento 0 refuerzo de la integraci6n econ6mica a niveI regional
y subregional;

2) acrecentamiento de las importaciones provenientes de otros PVD;
3) tratamiento preferencial para las importaciones de otros PVD;
4) promoci6n de una colaboraci6n estrecha en los terrenos financieros y

monetarios;
5) promoci6n y establecimiento de instrumentos efectivos de cooperaci6n

en materia de industria, de ciencia, de tecnologia, de transportes indu
yendo maritimos, y de medios de comunicaci6n masiva.
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La Carta de Derechos y Deberes Econ6micos de los Estados, en diciem
bre de 1974, sefial6 una vez mas la neeesidad para los Estados de cooperar a
nivel interregional, regional y subregional, para la prosecuci6n de su desa
arrollo econ6mico y social. La Resoluci6n de la VII Sesi6n Especial de la
Asamblea General sefialaba, por otra parte, que dicha cooperaci6n entre PVD

debia induir: "La utilizaci6n de la experiencia, de las calificaciones, de los
recursos naturales y de la tecnologia dentro de los PVD, para promover las
inversiones en la industria, la agricuItura, los transportes y las comunica·
ciones."

Esto debe induir también medidas de liberalizaci6n de los intercambios y
englobar la transferencia de tecnologia.

El Secretariado de la ONUDI precise) los principios basicos siguientes, que
debian guiar la cooperaci6n industrial entre PVD:

1) un enfoque comun dei desarrollo industrial es necesario para la rnayor
parte de los PVD, para ayudar a superar los obstaculos presentados por la
estrechez de cada mercado doméstico individual;

2) los beneficios que se desprenden de la especializaci6n en la industria
manufacturera, fundada en planes de cooperaci6n industrial acordados, de
beran buscarse a través de la integraci6n industrial en los grupos subregio
nales de paises vecinos, y esta por el sesgo de esquemas de cooperaci6n
industrial dentro de grupos regionales mas amplios, y entre pafses de dile
rentes regiones;

3) con el fin de facilitar la participaci6n de los PVD menos desarro"llados,
los PVD mas industrializados deberan haeer esfuerzos particulares para im
portar los productos manufacturados producidos por los paises menos des
arrollados, induyendo el otorgamiento de preferencias comerciales no red
procas, y brindar a dichos paises un tratamiento especial dentro de los
esquemas de cooperaci6n industrial.91

Pero, para la ONUDI, la cooperaci6n entre PVD no debe limitarse solamente
a los esquemas de integraci6n. Los intereses de los PVD van mas alla dei
marco regional. Con respecto a esto, existen grandes potencialidades en
materia de importantes productos bâsicos y de productos industriales vitales
para los programas de industrializaci6n de estos paises.92 Por su parte, el
Secretariado general de la UNCTAD sefial6 que el refuerzo de los lazos entre
PVD no podia haeerse sin la voluntad politica de adhesi6n a la estrategla deI
desarrollo, eentrada en el coneepto de autonomia colectiva.93 Una estrategia

91 ONUD1, Documento IO/B/c 5/27, 14 de octubre de 1974.
92 ONUDI, Secretariado. La industrializacion de los pa{ses en vias de desarrollo: problemas

bdsicos y temas para la accion, Doc. 1,!/Conf. 5/5, 21 de octubre de 1974.
95 UNCTAD, "Expansion dei comercio, coopeTacion economica y acUeTdo de integracion re

gional entre pa{ses en desaf1"ollo", Doc. TD/B/557, junio de 1975; y Un sistema global de prele
rencias comerciales entre PVD. Doc. TD/B/C 7/48: TD/B C 7/47 y TD/B C 7/46, junio de 1981. .
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tal requiere que las politicas nacionales sean orientadas hacia la intensi{ica
cion de los lazos comerciales, tecnologicos, monetarios y financieros entre
PVD, sobre la base de arreglos institucionales apropiados. Este reajuste po
dria efectuarse sobre la base deI principio de tratamiento preferencial entre
PVD. Éstos deben, por 10 tanto, poner en marcha n uevas politicas no solo
para ampliar sus intercambios, sino también para crear los soportes institu
cionales necesarios y desarrollar las infraestructuras apropiadas. Seria de
utilidad un sistema de preferencias que englobara los intercambios entre PVD

y estimulara la adopcion de nuevos esquemas de especializacion, mismo que
para ser eficaz deberia tener alcance, a la vez, sobre las preferencias tarifarias y
no tarifarias, y estar extendido tanto a los productos basicos coma a los pro
ductos manufacturados y también a los servicios, coma por ejemplo las faci
lidades bancarias, los seguros y los transportes maritimos.

Los PD deberian abstenerse de adoptar medidas que pudieran afectar nega
tivamente las decisiones de los PVD relativas al refueno de su cooperacion
economica y a la diversificacion de sus estructuras de produccion. Estos
mismos paises deberan (;umprometerse a apoyar y a facilitar la puesta en
marcha de dichas decisiones, y particularmente de las siguientes medidas:

1) los programas regionales, interregionales y subregionales de coopera
cion economica y de integracion entre PVD, comprendidos los que apuntan a
una integracion total en eI pIano economico y aquéllos fundados en objeti
vos de intercambios monetarios y sectoriales mas limitados;

2) ayudar la instalacion y eI funcionamiento de sus empresas multinacio
nales de comercializacion. Esta asistencia debe comprender la supresion de
todas las restricciones, donde quiera que ellas existân, 0 de todas las limita
ciones que afectaran negativamente sus operaciones;

3) conceder las financiaciones dentro dei marco de sus programas de asis
tencia al desarrollo para promover las sociedades multinacionales de los PVD.

Dichos fondos deberian estar destinados a la financiacion de estudios de
factibilidad, a la creacion de reservas y al desarrollo, evaluacion e investiga
cion tecnologicos;

4) examinar las medidas destinadas a reducir el interés de los empréstitos
a los PVD beneficiarios, suscritos en eI contexto dei programa de coopera
cion economica entre PVD;

5) facilitar la participacion de los PVD, con base en acuerdos de subcontra
tacion, en los proyectos emprendidos por los PD;

6) sostener los arreglos comerciales preferenciales entre PVD, por medio de
asistencia técnica y de politicas apropiadas dentro de las organizaciones
comerciales intemacionales;

7) brindar el apoyo técnico necesario al establecimiento de mercados fi
nancieros y de capitales, dentro de los PVD, con eI fin de reforzar los lazos
financieros directos entre PVD deficitarios y PVD con excedentes financieros;
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8) las organizaciones financieras intemacionales eran llamadas, finalmen·
te, en el marco de sus estatutos, a brindar pleno apoyo al programa de coope
rclcion entre PVD, ajustando sus polîticas financieras en funcion de las dificul
tades particulares rela Ùvas a la promocion de proyectos multinacionales.

Esto puede ser realizado a través de la creacion de unidades promocionales
especiales, dentro de estas instituciones; la creacion de fondos de preinver
sion para la preparacion y la promocion de proyectos, y la utilizaci6n de una
parle de sus recursos a efectos de participacion u otras formas de financia
cion de las empresas multinacionales puestas en pie por los Estados. El
Programa de Cooperacion adoptado en Manila en 1976, reafirmola urgen
cia de una promocion de la cooperaci6n economica entre PVD (CEPVD)· en
materia de alimentacion, de agricultura y desarrollo rural, de materias pri
mas y productos basicos, de intercambios y finanzas, de desarrollo indus
trial, transferencia de tecnologia, energia, transporte y comunicaciones.

Dentro dei principio de CEPVD estaba definido el cQncepto de cooperacion
técnica entre PVD (crPVD). Este concepto comprende la divisi6n de las capaci
dades y de las calificaciones entre dos 0 mas PVD. El CTPVD constituye un
elemento esencial para garantizar la viabilidad de los esquemas de CEPVD. En
septiembre de 1978, las Delegaciones de ciento treinta y ocho Estados adop
taron, por unanimidad, un Plan de Accion para la promoci6n y la puesta en
marcha de la CTPVD, en Buenos Aires.

Se propusieron algunas medidas:
1) programacion nacional para la CTPVD; ••

2) ; -lopcion, por parte de los Estados miembros, de politicas y reglamen-
tos favorables a la CTPVD;

3) promocion de mecanismos nacionales con vistas a alentar la CTPVD;

4) refuerzo de los sistemas de informacion nacionales para la CTPVD;

5) promocion de centros nacionales de investigaci6n y formaci6n que
tengan alcance multinacional;

6) promoci6n de una mayor autonomia tecnologica;
7) formulacion, orientacion e intercambio de la experiencia adquirida en

materia de poHtica general de la ciencia y de la técnica;
8) promoci6n de la CTPVD por intermedio de organizaciones protesionales

y técnicas;
9) desarrollo de la CTPVD por intermedio.de empresas y de instituciones

publicas y privadas nacionales.
A estas medidas se agregan proposiciones de orden regional y subregional

(refuerzo de las instituciones y de las organizaciones subregionales y regio
nales, promoci6n de la complementariedad en los proyectos industrial-

• CEPVD. Cooperaci6n Econ6mica entre PVD. [T.]
•• CTPVD, Cooperaci6n Tecno16gica entre PVD. [T.]
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agricolas, apoyo a los centros nacionales de investigaci6n y de formaci6n de
alcance multinacional, eteétera).

La Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno de los paises no alinea
dos habia pasado ya revista, en 1976,94 a ciertos aspectos de la CTPVD, y puesto
el acento en la autonomia colectiva en materia agricola. En este terreno,
invit6 a la creaci6n de grupos consultivos. encargados de identificar las
posibilidades de asociaci6n cooperativa entre paises exportadores de produc
tos alimenticios 0 potencialmente exportadores, y paises exportadores de
petr61eo, asi coma también de una cooperaci6n en materia de proyectos
multinacionales sobre alimentaci6n, transformaci6n, producci6n de abonos
y otros insumos. Por otra parte, en el Programa de Manila se induyeron
otras proposiciones similares. igual que en las resoluciones adoptadas coma
resultado de la Conferencia sobre Cooperaci6n en México, en octubre de
1976.95

Todas las medidas propuestas constituian un conjunto que se podia asi
milar a un verdadero sistema de autonomia colectiva. Los resultados even-·
tuales deben ser apreciados, por 10 tanto, en relaci6n con un sistema.

Durante este decenio, los PVD acrecentaron, sin duda, los intercam
bios comerciales mutuos mucho mas rapidamente que sus intercambios con
los PD; los intercambios de petr61eo y de productos manufacturados fueron los
elementos motores de esta evoluci6n. Algunos PVD llevaron a cabo rapidos
progresos en el campo de la industrializaci6n, de las tecnologias y de la
formaci6n de competencias, 10 cual se tradujo por una rapida diversifica
ci6n de sus exportaciones.96 Pese a estos progresos, los intercambios comer
ciales entre PVD no representan todavia mas que una infima fraccion de los
intercambios mundiales y las posibilidades reales estan lejos de ser agotadas,
a raiz de los numerosos obstaculos que dificultan dichos intercambios: insu
ficiencia de medios de transportes, informacion deficiente, derechos aduane
ros, obstaculos sanitarios. restricciones de cambio, eteétera.

En el terreno de las empresas multinacionales de comercializacion, algu
nos grupos economicos regionales y subregionales han instalado ya sistemas
de promocion de empresas multinacionales (por ejemplo el Grupo Andino,

94 Doc. NAc/conf. 5/52, 21 de agosto de 1976.
9~ UNCTAD, Cooperacion economica entre paises en desarrol/o, campos de accion prioritarios,

problemas y enfoques, Doc. TIl/244, Il de abril de 1979, pp. 6 Y 8.
96 A. H. Amsden, "Trade in manufactures between developing countries", The Economie

Journal, vol. CXXXVI, num. 344, diciembre de 1976, pp. 778-791.
UNCTAD, El comercio entre palses en vias de desarrol/o, por grandes grupos de la euci

(Clasificaci6n Uniforme para el Comercio Internacional) y por region, nota estadistica dei
Secretariado, Docs. TD/B/cl7I2I, septiembre de 1978 y TIl/B/C 7145, junio de 1981.

Comercio de articulos manufacturados y semiacabados de los pll'fses y teTTjtorios en vias de
desaTTollo: 1978-1979, Informe dei Secretariado de la UNCTAD, Doc. TIl/BIC 2/2011, 5 de junio de
1980.
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la Comunidad deI Caribe y la Union Aduanera Econ6mica de Africa Central
[UDEAC]). Ademas, se realizaron importantes progresos en la instauraci6n de
una cooperaci6n econ6mica subregional, regional e interregional entre PVD,

a través de numerosos planes de integracion.97 Asi, en el terreno financiero,
se reunio en Caracas, en julio de 1977, bajo los auspicios deI Banco Central
de Venezuela y del Secretariado de la UNGrAD, un Grupo de Trabajo sobre
Pagos Multilaterales y Acuerdos Compensatorios entre PVD. Dicho Grupo
recomend6 la creacion de un Comité de Coordinacion para los acuerdos de
pagos y dos acuerdos monetarios existentes, con la partiàpacion de la UNGrAD,

el FMI, las Comisiones Regionales y otras instituciones involucradas. La
primera sesion deI Comité se lIevo a cabo en Bangkok en julio de 1978, bajo
los auspicios de la UNGrAD y de la Comision Economica y Social para Asia y
el Pacifico (CESAP).

El Comite estudi61as proposiciones referidas al enlace de una parte 0 de la
totalidad de los acuerdos de pagos y de ~os acuerdos monetarios de los PVD,

asi coma también a la naturaleza del nexo que podria crearse entre estos
acuerdos y el sistema de pago en rublos· de los paises miembros deI Consejo
de Asistencia Economica Mutua. El Comité se comprometi6 a estimular,
segun las necesidades, la firma de nuevos acuerdos de pagos y de acuerdos
monetarios multilaterales; a facilitar el intercambio de informacion; a estu
diar los medios de mejorar el funcionamiento y la eficacia de los acuerdos
existentes y a estimular la cooperaci6n entre PVD sobre temas referidos a los
acuerdos de pagos y los acuerdos monetarios. Con la creaci6n de este Co
mité, se emprendia la primera tentativa que apuntaba a instaurar una verda
dera colaboracion entre las instituciones de los PVD en el campo monetario.

Ciertas instituciones crearon sistemas de crédito a medio y largo pÎaw,
destinados a estimular las exportaciones de los PVD (Banco Interamericano
de DesarrolIo, Sociedad Andina de DesarrolIo, Banco lslâmico de Desarro
lIo), mientras que la UNGrAD ponia a punto una facilidad de garantia de
crédito a la exportaclon.98 Esto puede constituir un primer paso hacia la
puesta en pie de una estrategia global para la financiaci6n deI comercio
exterior de los PVD.

De manera general, la cooperacion financiera entre PVD se intensifico
considerablemente estos ultimos anos. Las corrientes financieras provenien.
tes, especialmente, de la OPEP, se convirtieron en sustanciales, mientras que

• Convertibles bilateralmente. [T.]
'7 UNCfAD. Cooperacion economica entTe pa{ses en desaTTollo: dominios de acciOn pTiOTita

Tios; pTOblemas y enfoques, Doc. TI)/244, maya de 1979. ~ase en el Anexo la Lista de Aeuerdos
entre PYD.

PTOgTama de accion sobTe cooperacion econOmica entTe paises en desaTTollo, D. c., Caracas,
maya de 1981. .

98 Capitulo V, Doc. lD/2M Y Doc. TD/a/7S9, primera parte.
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los PVD crearon varios fondos deI desarrollo, en forma individual 0 colec
tiva. La ayuda de la OPEP, evaluada en 50 mil millones de dolares, de conside
rable valor, no respondio hasta ahora al objetivo de autonomia colectiva de
los PVD, en la medida en que los eriterios de adjudicacion y las reùcencias de
ciertos paises miembros de la OPEP impidieron que pudiera servir de punto
de partida para una accion estructural de los PVD, coma por ejemplo la
creacion de un Fondo Comun a nivel de los PVD.

En cuanto a los PD y a las instituciones financieras internacionales, a las
que se solicito ayuda para esta cooperacion, la verdad obliga a decir que se
mantuvieron reservados. Para ciertos PD, el refuerzo de la CEPVD no pudo si
no acentuar la division de la economia mundial y perjudicar el libre inter
cambio, penalizando por esto mismo a varios paises. Consideran que la no
discriminacion y la reciprocidad deben constituir la base de todo sistema de
cooperacion. En cuanto a las instituciones financieras internacionales, y en
primer lugar el Banco Mundial, parecen hostiles a toda medida que sobreen
tienda el "congelamiento de .sus haberes" en los PVD, dentro dei marco de la
compra de titulos de los PVD 0 de la participacion en proyectos multinacio
nales. Esta bien en claro que una intensificacion de la CEPVD tendria por
resultado, a término, la modificacion de la division internacional deI tra
bajo, y seria el primer paso para un redespliegue de las capacidades producti.
vas que es todavia rechazado por los PD.

Hoy en dia el problema de la cooperacion entre PVD supera el compromiso
de principios, las formas de cooperacion posibles entre PVD han sido clasifi
cadas y formuladas, y algunas veces ha sido probada la aplicabilidad de
dicha formula.

Se trata ahora de pasar a la instrumentacion practica, 10 cual supone la
definicion de algunas prioridades sobre la base de los programas de au tono
mia colectiva adoptados en Arusha y, ultimamente, en Caracas.

Empleo, distribuci6n del irlgreso y justicia social

El concepto de desarrollo aceptado por la Estrategia Inteniacional de Des
arrollo para el Segundo Decenio (EID) hada hincapié en una mayor igualdad
economica y social. Una distribucion mas equitativa deI ingreso y de la
riqueza, una mejor estabilidad de esta ultima y el aumento sustancial deI
nivel de empleo son la base dei mejoramiento dei bienestar general. Segun la
EID de 1970, cada PVD debia formular sus objetivos nacionales de empleo, de
manera de absorber una proporcion creciente de su poblacion activa en
actividades modernas y reducir asi la desocupaci6n y el subempleo. Los PVD

debian, mas concretamente, mejorar sus estrategias con el fin de poder for
mular objetivos cuantitaùvos realistas en materia de empleo. Debian am-
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pliarse politicas monetarias, fiscales y comerciales apropiadas, para reforzar
el empleo y el crecimiento economico. Las teroologias capitalistas debian
ser confinadas a usos eSPeCiales Y no deberian entrar en conflicto con el
aumento de nivel de empleo. Los PD debian por su parte, adoptar medidas
destinadas a promover los cambios apropiados en las estructuras dei corner·
cio internacional. SegUn la Declaracion de Lima de marzo de 1975, la justi
cia social debia ser un elemento rector en la realizacion de los objetivos de
mejoramiento dei nivel de vida y de eliminacion de las disparidades sociales
extremas y de la desocupacion. Los beneficios de la industrializacion debian
ser repartidos equitativamente entre todos los sectores de la poblaci6n. Para
la UNCTAD, los problemas dei empleo, de la distribucion del ingreso y de la
pobreza en los PVD no podian ser resueltos por un solo sector, coma la indus
tria. El conjunto dei sistema economico y social se encuentra comprome·
tido, y la solucion de estos problemas puede pasar por una redefinici6n
radical de las opciones sociales bâsicas,99 ya que los mecanismos dei mercado
que reflejan los perfiles de distribucion de ingresos existentes no pueden guiar
dichas acciones.

La Declaracion de Principios y el Programa de Accion adoptados par la
OIT en la Conferencia Mundial Tripartita sobre Empleo, la Distribuci6n dei
Ingreso y el Progreso Social, en junio de 1976, subrayaban el compromiso
firme de los PVD y de ciertos PD para poner en marcha el NOEI.

Las estrategias y los planés nacionales de desarrollo deben explicitamente induir
como objetivo-·prioritario la promoci6n dei empleo y la satisfacci6n de las necesi
dades basicas de la poblaci6n de cada pais, y ademâs:

- un crecimiento dei volumen de la productividad de trabajo, con el fin de
aumentar los ingresos de los grup<>s mas. bajos;

- la introducci6n de poliùcas fiscales progresivas para los ingresos y la riqueza;
- la reforma deI sisterna fiscal para estimular el empleo y promover los perfi-

les de distribuci6n de ingresos socialmente mas justos.
Se senala ademâs que "los salarios debian ser equitativos y reflejar la producti

. vidad social".

Hacer el balance de la accion en el campo dei empleo y de la distribucion
de ingresos es hacer el balance de las politicas de desarrollo intentadas
después de la Segunda Guerra Mundial. Un balance de ese tipo no e!>t3
previsto en este estudio. Sin embargo, se puede sefialar que el conjunto de la
literatura economica disponible coincide en reconocer que la desigualdad en
muchos terrenos sigue siendo la regla en los PVD 100 y que, en el campo dei

99 ONUDI, Industrializacion de los paises en vias de desarrollo: problemas btisicos e instru
mentos " areas para la accion, Doc. ID/Conf. ~/5, octubre de 1976.

100 La literatura sobre este tema es considerable, Véanse "Poveny and inequality", World
Development, numero especlal, vol. VI, num. ~, marzo de 1978, pp. 241·411. Abdelkader Sid



CUADRO 6. Principales grupos de productos en las exportaciones de
hacia otTOS

(valores en millones de d6lares y en porcentajes de las

Export. de la
Rep. de Corea

Export.
de Brasil

Grupos de productos
Valor

Productos alimen ticios ...•................. 21
Bebidas y tabaco manufacturado 1
Articulos de madera y muebles............ . . 72
Productos y articulos de caucho 61
Cueros y calzados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . Il
Textiles .. , '" .. 473
Vestimentas 145
Productos quimieos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Pasta de papel, papel y carton. . . . . . . . . . . . . . 31
Productos minerales no metâlieos .. 174
Hierro y acero " .,. '" . 99
Metales no ferrosos trabajados 8
Vehiculos de motor 21
Dtros productos de industrias mecânicas y ar-

ticulos de metal ....•.................... 557
Diversos articulos manufacturados ligeros .. .. 55

Articulos manufacturados
Total A 1828

%

12
38
14
39
2

44
7

44
42
66
25
55
82

27
7

22

Valor

86
8

37
32
Il
96
29
78
25
36
92
4

287

483
41

1345

%

8
73
21
71
4

25
28
39
37
72
35
60
80

45
45

33

FUENTE: Cuadro confeccionado por la Secretarfa de la UNCTAD a partir de estadisticas



productos manufacturados de siete paises y territorios en desarrollo
PJlD-1977
exportaciones totales de cada grupo de productos por pais)

Export. de Export. Export. Export. Export.
Hong Kong de India de Argent. de MaÙlsia de México

Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %

9 19 17 89 150 41 44 57 JO 7
Il 98 8 65 lS 67 9 100 1 8
4 7 15 79 2 68 142 81 1 1
2 57 15 58 9 90 9 44 6 64

Il 18 15 5 27 12 5 29
188 88 218 25 22 48 16 28 28 19
247 9 18 5 18 21 4 6 1 4

47 74 62 48 89 49 60 78 118 48
Il 84 6 92 18 89 4 99 8 28
.6 81 58 81 22 90 11 95 58 41
2 94 281 69 44 54 6 84 U 16

12 77 16 84 2 68 8 95 5 89
1 17 59 89 189 95 4 85 28 44

882 20 278 65 822 86 176 84 146 49
194 lS 46 85 79 59 18 55 68 l)6

1 122 16 1042 87 956 55 511 87 466 84

de exporlaci6n de PVD.
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empleo, la industrializacion se revela coma cada vez mas incapaz para hacer
frente al desafio que éste constituye en los PVD. 101

La soberania economica de los Estados: recursos naturales,
prioridad extranjera y eleccion dei sistema economico

La Declaracion sobre el establecimiento dei NOEI descansa en el pleno res
peto de los siguientes principios:

La soberania permanente y total de cada Estado sobre sus recursos naturales,
estando habilitado cada Estado, con el fin de salvaguardarlos, a ejercer un control
efectivo y a explotar dichos recursos con ayuda de los medios apropiados a su
situaci6n particular, incluyendo el derecho de nacionalizaci6n 0 de transferencia
de propiedad a sus ciudadanos, siendo este derecho una expresi6n de la soberania
permanente y total deI Estado. Ningûn Estado puede estar sujeto a una coerci6n
econ6mica. politica 0 de otro tipo. para garantizar el ejercicio pleno y libre de su
derecho inalienable.

Estos principios fueron reafirmados en el Programa de Accion, en el
ArtÎculo 2 de la Carta de Derechos y Deberes Economicos de los Estados,
en la Declaracion y en el Plan de Accion de Lima (Articulo 34).

El principio de plena soberania de los Estados sobre sus recursos naturales
se vuelve a encontrar en todos los documentos que surgen de las conferencias
internacionales auspiciadas por las Naciones Unidas. Han surgidodiferencias
entre PVD y PD con respecto a la forma de ejercer en la prdctica dicho derecho
de soberania. Los PVD interpretan el principio coma significando que el
Estado aplica la ley nacional vigente, teniendo en cuenta los intereses econo
micos y sociales de los Estados. Los PD, en cambio, sostienen que los recursos
naturales deben ser tratados dentro dei marco de la ley internacionaI.

Con la proyeccion de los recursos naturales al primer pIano de la escena
economica mundial, es ilusorio esperar por ahora un acercamiento de las
posiciones en la materia.

Ahmed. Creeimiento y desarrol/o: la experiencia dei Tercer Mundo ttespués de 1945, t. II, OPU,

Argel, 1980.
101 D. MoraM:u. "Employmem implications of industrialization: a survey", Economie Jour

nal, vol. CXXXIV, num. 1155, septiembre de 1974.
A. Bessy y R. H. Seloot, "Labour market performances in developing countries: a survey",

World Development, vol. VI, nums. 11112, noviembre-diciembre de 1981, pp. 1199·12411.
Manning Nash (editor), Essays on eeonomie development and cultural change in honor of

Bert F. Hoselitz, University of Chicago Press. Chicago, 1977.
Yhi·Min Ho, "The productiori structure of the manufacturing seetor and ils distribution

implication: the case of Taiwan", Economie Development and Cultural Change, vol. XXVIII,
enero de 1980.
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EL NOE! Y EL DESARROLLO DEL MAR

Era inevitable que eI gran impulso hacia eI NOEI de los anos setenta afectara
de uno u otro modo a las negociaciones en curso después de los afios sesenta
sobre eI Derecho deI Mar. 102

Desde fines de los anos sesenta era perceptible un antagonismo Norte-Sur
dentro de los trabajos deI Comité de Fondos Marinos (Seabed Committee),
en 10 que respecta al marco juridico apropiado sobre el derecho deI mar. IO!

Los PD conservaban, no obstante, eI control deI proceso de decisi6n, tal
como habia sido eI caso para las Conferencias de 1958 y 1960, Y los PVD

continuaban siendo escépticos con respecto a las posibilidades de ver modi
ficar esa situaci6n. I04 Rapidamente, sin embargo los PVD comprendieron que
podian obtener ventajas sustanciales de la explotaci6n minera de los fon
dos marinos. Vieron que la explotaci6n de estos recursos en nombre de la
Comunidad Internacional no podia hacerse sin su participaci6n. ParaleIa
mente a esta toma de conciencia de los PVD, Estados Unidos, todavia molesto
por eI embargo petrolero de 1973 y por eItriunfo de la OPEP, descubria en la
explotaci6n de los fondos marinos la posibilidad de escapar, gracias a los
n6dulos jx>limetâlicos, al "chantaje" de los paises exportadores de minera
les.los Alli surge una polarizaci6n posterior inevitable entre las posiciones
deI Norte y deI Sur.

Desde 1975, los PVD, bajo eI fuerte impulso de Mauritania, Argelia y Tan
zania, reIacionan directamente la explotaci6n minera de los fondos marinos
con eI NOEI. El Articulo 29 de la Carta de Derechos y Deberes Econ6micos
de los Estados habia brindado una base legal de primer orden a los PVD. En
efecto, este Articulo enunciaba que:

"Los fondos marinos (... ) y en consecuencia el subsuelo, mas alla de los
limites de la jurisdicci6n nacional, asi como los recursos de la zona, son
herencia comun de la humanidad, con base en los principios adoptados por
la Asamblea General en la Resoluci6n 2749 (XXV) deI 17 de diciembre de
1970; todos los Estados deben asegurar que la explotaci6n de la zona y la

102 Sobre estas negociaciones ameriores a 1970 y, particularmeme. sobre la Proclama de Tru
man, la Convencion de Ginebra de 1958 y la Declaracion de Nixon. véanse Michel Bégnery
L'exploitation des océans, Presses Universitaires de France. 1976. cap. IX; y Jack N. Barkenbus,
Deep seabed resources: politics and technology, The Free Press, Londres. 1979, caps. II, IV. V Y
IX.

103 Robert L. Fritrlheun, "'The Marine Commission's deep seabed proposais: a politÎ<:al analysis",
THe Law of the Sea: lvational Policy Recommendations, 41 a Conferencia Anual dei InstilUlO de
Derecho dei Mar. 23·26 de junio de 1969'!"'p. 91.

10' John Ludwik Lovald, "In sean'h of an ocean regime: Ihe negoliations in lhe General
Assembly's seabed commiuee", International Organisation, verano de 1975. p. 690.·

10. Ross D. Ecken. The enclosure of ocean re.wuru.s: economic.s a11d the laU' of the .sea.
, Hoover Institution Press, 1979. cap. X.
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explotacion de sus recursos son hechas excIusivamente con fines especificos
y que los beneficios que de ellas se desprenden son equitaùvamente reparù·
dos entre los Estados, teniendo en cuenta los intereses particulares y las
necesidades de los PVD, y aplicandose uil régimen internacional a la rona ya
sus recursos que comprenda un mecanismo internacional apropiado para
asegurar el respeto de estas disposiciones, que debera ser establecido por
medio de un tratado internacional, de caracter universai, de comun acuerdo."

El hincapié puesto en la explotacion de los fondos marinos permitia
ademas a los PVD el reencuentro con una posibilidad de embargo de bienes,
agravada por la gran diversidad de las situaciones geogrâficas que imponian
un reagrupamiento sobre bases distintas a las de la division Norte-Sur. 106

Después de anos de duras negociaciones entrecortadas por amenazas esta
dounidenses107 de comenzar unilateralmente la explotacion de los fondos
marinos, se produjo un acuerdo, en la primavera de 1980, sobre la creacion
de una autoridad internacional de los fondos marinos. Este organismo seria
el unico responsable de la produccion y de la comercializacion de los nodu
los de manganeso, cobre, cobalto y niquel, y dispondria de una firma indus
trial cuyo objeto seria la adquisici6n de tecnologia de produccion y de
valorizacion minera. Las decisiones importantes que se refieren a la explo
tacion minera y a la distribucion de las ganancias deberian ser objeto de un
consenso, garantizando asi a los PD un verdadero derecho de veto sobre las
decisiones. El acuerdo final deberia producirse en el CUTSO de 1981, pero fue
cuestionado por la nueva administracion estadounidense. Las negociaciones
han recomenzado y esta prevista una nueva sesion para mana de 1981.108

CoNCLUSION

AI término de este analisis, es forzoso reconocer que el NOEI sigue siendo,
esencialmente, una duIce ilusion. En 10 que se refiere al comercio,los merca-

106 Sobre esta diversidad, véase Jorge A. Vargas. "The general needs and interests of develop
ing states" en "The law of the sea: needs and' interests of developing nations", Séptima Confe
rencia Anual deI Instituto de Derecho deI Mar, 26-29 de junio de 1972. pp. 17 ss.

107 Para mayores detalles sobre este punto, véanse: Kenneth Kolb, "Congress and the ocean
polie)' process", Ocean Development and International Law, 3 de marza de 1976, pp. 277 )'
siguientes. Ronald S. Katz, "Financial arrangements for seabed mining eompanies: an NIHl

case study", Joumal of World Trade Law, \'01. XII, num. 3, mayo de 1979, pp. 209-222.
108 David Tonge, "Law of the sea: end in sight after seven years of negotiations", Financial

Times, 29 de agosto de 1981.
A. Bosshard, "Les Américains dans le magasin de porcelaines", Journal de Genève, 3 de

agos to de 1981.
"Law of the sea, haH a loaf", Financial Times, 3 de septiembre de 1981.
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dos de los PD no se abrieron coma era deseable a los productos primarios ya
las manufacturas de los pVD. También resulta negativo el balance en materia
de asociaciones de productores. de transformaci6n local de materias primas
y de mejoramiento de los sistemas de financiaci6n compensatoria y, sobre
todo, en 10 que se refiere al objetivo de precios remuneradores en términos
reales. En materia de aprovisionamiento de productos alimenticios, estamos
frente a la misma constataci6n: los factores de producci6n para estimular la
producci6n agricola no fueron brindados en los volumenes necesarios y no
se adopt6 ninguna medida con vistas a estabilizar y a garantizar los precios
reales obtenidos por los exportadores de los pVD. Practicamente, nada sehizo
aun en materia de estimulo a las actividades locales referidas al transporte,
los seguros, y la protecci6n frente a las tasas abusivas de fletes, en los Pl'D. En
el terreno de la AOD, los objetivos definidos en la EID en 10 que se refiere a
transferencia de recursos no han sido alcanzados por la mayoria de los PD.

Los paises de la OPEP han aportado, en cambio, una ayuda importante a los
pVD, y se consiguieron algunos aligeramientos de la deuda publica exterior
de algunas categorias de pVD. Pero el problema estructural del endeuda·
miento sigue planteado, y particularmente el de la creaci6n de un marco
apropiado que garantice el servicio de la deuda con respecto a los objetivos
de desarrollo.

No fue adoptada ninguna medida para reducir la inestabilidad monetaria
y la inflaci6n, 0 con vistas a la creaci6n regular de liquidez internacional y al
establecimiento de un vinculo entre las emisiones de DEG y el otorgamiento
de recursos financieros suplementarios para el desarrollo.

Si bien se puso a punto un proyecto de C6digo referido a las actividades de
las STN que operan en los PVD, profundas divergencias oponen a las partes,
divergencias que hacen temer que se vade de sentido al proyecto.

No se tom6 ninguna medida que apuntara a mejorar el acceso de los pVD a
los mercados de capitales de los PD 0 a favorecer su participaci6n en la toma
de decisiones de los organismos financieros internacionales. El oro y el d61ar
desempeiian siempre un papel central en el Sistema Monetario Intemacio
nal, y la creaci6n de una cuenta de sustituci6n no ha hecho todavia de los
DEG el instrumento central de reserva de este sistema.

En materia de industrializaci6n, el establecimiento de un sistema de con
sultas que facilitara el redespliegue de las capacidades productivas de los PP

hacia los PVD, asi coma también la formulaci6n de directivas referidas a la
cooperaci6n industrial bilateral, no han visto todavia la luz.

Finalmente, en 10 que se refiere al acceso a los recursos financieros, y
particularmente a aquellos del FMI, han sido aportadas pocas modificaciones
al sistema de condicionalidad, en el sentido de una mayor consideraci6n de
los objetivos de desarrollo de los pVD.

Los puntos positivos se limitan a:
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1) la creaci6n deI Fondo Internacional de Desarrollo Agricola (y hay que
tener en cuenta que esta creaci6n fue posible gracias a un aporte casi igual
al de los PD de los paises de la OPEP);

2) la creaci6n de un embri6n de Fondo Comun que se parece mas a una
facilidad de financiaci6n de reservas reguladoras;

3) el aligeramiento de los térrninos de la deuda publica extema de ciertas
categorias de PVD;

4) finalmente, una avalancha de resoluciones cuva redacci6n vaga deja
pocas esperanzas respecto de su aplicaci6n.

Las vicisitudes deI Comité Plenario y el fracaso de la Asamblea General
Especial de agosto de 1980 son pron6sticos negativos para el porvenir deI
NOEI, agravados por la nueva administraci6n estadounidense, que desarrolla
una filosofia absolutamente contraria.
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J. LA AUTONOMIA COLECnVA DEL SUR

DESPUts de la Primera Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo han pasado mas de quince aiios sin que se hayan registrado
resultados positivos en el camino hacia un nuevo orden econ6mico. Las
dificultades que caracterizan actualmente a la economia mundial constitu
yen un nuevo elemento de justificacion para la inaccion.

Se ha visto que los pumos esenciales de los pedidos de los PVD no encontra
ron mas que rechazo, objeciones 0, en el mejor de los casos, indiferencia.
Cuando fu~ron objeto de acuerdos -a menudo después de penosas y largas
negociaciones- fue a costa de un vaciamiento dei sentido original, como es
hoy en dia el casa dei Fondo Comun dei Programa Integrado de Productos
Basicos. Si bien algunos paises nordicos han adoptado una acùtud mas
abierta, esta no ha motivado una acÙtud similar por parte de los demas PD.
La decepcion es tan grande coma fueron las esperanzas puestas por algunos
en las virtudes dei dialogo.1

La crisis no es de naturaleza dclica en las economias dei centro, sino de
naturaleza clarameme estructural, 10 cual se refleja en la tendencia a la
instalacion acelerada de un neoproteccionismo mulùforme. ~En estas rondi
ciones, no es utopico que los PVD se atengan mas a objetivos anacr6nicos
tales coma por ejemplo "la incorporacion, en todos los sentidos posibles, al
sistema mundial de intercambios"? Este aspecto anacronico es lIamativo
cuando se comparan las declaraciones de Gamani Corea y de los responsa
bles de los PD a dos aiios de distancia.

El secretario general de la UNCTAD declaro, por ejemplo, ante la Cuarta
Conferencia: "Soy de la opinion de que el deseo subyacente, mas aun, la
demanda de todos, es que los paises dei Tercer Mundo sean incorporados al
sistema mundial de comercio. Ellos quieren pertenecer al mismo y partici.
par en las decisiones y eventos que infl uyen en su desarrollo." 2

A un NOEI centrado esencialmente en el comercio (se evoca incluso la
expansion de la economia mundial) y unido en 10 que se refiere al cambio de
la division imemacional dei trabajo, se opone la nueva politica de los PD,
como testimonia el paragrafo siguieme q'!e retoma las confidencias de los
negociadores de estos paises:'

1 Ver Jahangir Amuzegar. UA requiem for the North-South Dialogue Conference", Foreign
AHaires; y Manuel Pérez-Guerrero. "The prospect for North-South negOliations and world
peace", en Trade and Development: l'NCTAD Review, primavera de 1979, mim. 1. pp. 7·IS.

2 6 de abril de 1976, citado por A. Gunder Frank, p. 14.
, International Herald Tribune, 6 de febrero de 1978.
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Los Estados Unidos endurecen su politica economica hacia los paises en d~sa

rrollo. En un contexto de creciente proteccionismo los Estados Unidos han estado
articulando una dura politica economica hacia los paises en desarrollo, diciéndo
les, en efecto, que algunas de sus demandas para una modificacion en la distribu
cion deI bienestar mundial estan simplemente fuera de la realidad. El tono mas
severo en el dia logo Norte-Sur entre paises ricos y pobres esta en marcado contras
te con la posicion de la administracion central, un ano atrâs, cuando ésta enfatiza
ha adaptacion y conciliacion... Las actitudes también se estan endureciendo
entre los socios comerciales europeos (con relacion al Tercer Mundo) ... Las
posiciones de los Estados Unidos y de otros paises industrializados se han endure
cido ante el panorama de condiciones economicas de estancamiento deI mundo
industrializado y de desempleo en alza continuada. El diâlogo Norte-Sur no esta
exactamente en el congelador, esta apenas en el refrigerador.

TtRMINOS DEL INTERCAMBIO y DIVISION INTERNACIONAL DEL TRABAJO

El NOEI, tal coma se desprende dei Programa de Accion de la VI Sesion
Especial,4 es essentially trade orientated y se reEiere excIusivamente a los
términos dei intercambio, dejando de lado la modificacion de la division deI
trabajo. Salvo en casos accesorios -con las reivindicaciones especificas de la
OPEP-, el nivel absoluto de dichos términos es poco planteado. Nada permi
te suponer, en efecto, que los términos deI intercambio sean los justos en un
afio determinado. Esto significa que unD de los pHares deI NOEI, los términos
de intercambio justo, no es considerado. Es posible y legitimo entonces
preguntarse si la aceptacion de las reivindicaciones de los Setenta y Siete
aportaria los cambios fundam~ntales necesarios al orden economico inter
nacional existente. Si los cambios aportados son limitados, el efecto en
cuanlO a la distribucion de la riqueza y dei poderentre las naciones sera
minimo. Mas alla de los términos de intercambio mas favorables, se impo
nen una real estructuracion deI orden economico existente y modelos inter
nos de desarrollo diferentes. Mas alla de un crecimiento a cualquier costo,
generador de desigualdades insoportables, es conveniente definir otro des
arrollo mas autonomo, mas orientado hacia la satisfaccion de las necesida
des bâsicas de la poblacion, y que repose fundamentalmente en los recursos
locales. Un self-reliant development en los PVD requiere un ambiente
politieo y econ6mico diferente. De aIIi la necesidad de poner el acento en los
cambios de la division internacional deltrabajo mas que en los términos dei
intercambio. Estos cambios son, en efeclO, los unicos que pueden introducir
los ajustes internos necesarios tanto en los PD coma en los PVD. Se trata, ni

4 Galtung, Toward self-reliance and global interdependance: reflections on a new internatio
nal order and North-South cooperation, Ottawa, 1978, pp. 7 y 8.



LA AUTONOMfA COLEcnvA DEL SUR 251

mas ni menos, de pasar de la dependencia al self-reliance y de conducir asi a
los PD a aceptar la puesta en marcha de las reformas neœsarias para desem
bocar en el NOEI. La puesta en marcha de una estrategia tal no es facil, pues
se enfrenta con la oposici6n de los PD, hostiles a todo refuerzo de la capaci
dad de los PVD para progresar en este terreno y, de manera general, a toda
iniciativa que apunte a modificar el orden econ6mico existente. Es impor
tante, entonces, completar esta estrategia con una estrategia complementaria
de collective self-reliance, destinada no solamente a estimular la transici6n
de un desarrol1o dependiente a un self-reliant development, sino también a
acrecentar el bargaining power dei Sur con respecto al Norte.

La consideraci6n dei concepto de collective self-reliance permite reubicar
las negociaciones econ6micas Norte-Sur dentro de una perspectiva mas am
plia, y superar asi el marco restringido de los términos de intercambio
solamente. Este problema apareci6 en las discusiones referidas al Programa
Integrado de Productos Basicos. Algunos PVD altamente dependientes de la
importaci6n de estos produetos manifestaron inquietud ante las conseoJ.en
cias que su aplicaci6n tendria en la estructura de los precios mundiales, y
por 10 tanto, en sus propias economias. El mismo problema se present6 con
el reajuste de los precios dei petr6leo. De hecho, los objetivos de la collective
self-reliance, las aspiraciones de desarrollo y de crecimiento de los niveles de
consumo en los PVD, pueden entrar en conflicto con los objetivos de collecti
ve bargaining dei Norte.~ El Tercer Mundo debe, entonces, encontrar la
respuesta a este conflicto, definir los nuevos mecanismosde precios y los
nuevos mecanismos comerciales: precios diferenciales,cambios preferencia
les, créditos a largo plazo, ete., para garantizar que los esfuerzos de los PVD en
las primeras etapas de su industrializaci6n no estaran contrabalanceados por
una estructura de precios mundiales en continua progresi6n para los pro
ductos esenciales.

Hay que entender por estrategia de collective self-reliance la definici6n de
un prograrna de cooperaci6n contra la pobreza, con vistas al desarrollo de los
paises participantes y que apunte a modificar las condiciones de su desarro
110 nacional, reduciendo al mismo tiempo su dependencia coleetiva con res
pecto al centro. Finalmente esta estrategia supone el refuerzo dei bargaining
power dei Tercer Mundo, a través de la utilizaci6n de sus capacidades laten
tes, subutilizadas 0 no utilizadas, con vista a una acci6n comûn frente a sus
relaciones con los PVD.6

En el pasado, tuvieron lugar importantes tentativas tendientes a realizar

S God(roy Gunetilleke, Tony Obeng y Ahmed Shalaby, "Third World strategies (or interna·
tional economic negotiations" en Third World Forum, abril de 1979. p. 59. '

6 De(jnici6n lOmada de Edgardo A. FlolO. 'Towards Third World collective seU-reliance", en
Dossier NQ 9, International Foundation (or Development Alternatives (lIiDA), julio de 1979. pa
gina 5.
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este objetivo de autonomia colectiva, llevadas a cabo por varios grupos de
PVD, pero desgraciadamente eI éxito fue muy limitado. Una nueva estrategia
de collective self-reliance deberia aprovechar esta experiencia pasada para
no incurrir en los mismos errores.

Finalmente, al definir el programa de collective self-reliance es importan
te interrogarse sobre las posibilidades existentes de una real unidad de los
paises deI Tercer Mundo ante sus problemas comunes. Los niveIes de des
arrollo alcanzados, las experiencias historicas dis tintas, las estrategias de
desarrol1o economico y social elegidas, constituyen otros tantos factores que
limitan las posibilidades de una solidaridad real. Los problemas encontra
dos dentro de la OPEP por ciertos paises miembros para hacer avalar la
creacion de un amplio fondo de alrededor de 20 mil millones de dolares,
testimonian sobre la realidad de dichos obstaculos. El otorgamiento a Ara
bia Saudita de un sitio permanente en eI Fondo Monetario Internacional y
eI acceso de este pais a un niveI de Estado capitalista-financiero rentis
ta 7 son dos tentativas de recuperacion de division por parte de los paises
centros, que no pueden ser subestimadas. En una palabra, una situacion
comun de dependencia no garantiza de por si eI éxito de una accÏon colectiva.

~Cual puede ser eI contenido de un programa de collective self-reliance y,
antes que nada, cuales son los eventuales obstaculos que dificultan la puesta
en marcha dei mismo?

Los OBSTÂCULOS DE LA AUTONOMIA COLECTIVA

La reorientaci6n de los flujos comerciales Sur-Sur: problemas

La reorientacion dei comercio internacional Sur-Norte y la creacion de una
red de intercambios Sur-Sur es, en general, la primera medida invocada. Esta
primera medida se desprende de una situacion de concentracion dei progre
so técnico en eI Norte, de distribucion desigua:l de los beneficios resultantes
deI acrecentamientode la productividad perpetuada por el intercambio desi.
guaI, y de la dependencia frente a las tecnologias eIaboradas en eI centro,
inapropiadas para los paises dei Sur. La ampliacion de los mercados dei Sur
permitiria a estos paises -seglin se estima- obtener beneficios de las econo
mias de escala y de dimension, creando al mismo tiempo las condiciones
favorables para la eIaboracion de tecnologias apropiadas. Para hacer esto,
los PVD deberian ponerse de acuerdo respecto de un programa de disminu-

7 Caraclerislica que liende a sobreponerse a los imereses hmdamemales deI pais en lamo
que exportador de petr6leo.
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cion 0 de eliminacion redproca de las barreras comerciales. sobre base prefe.
rencial. Dos consecuencias positivas se desprenderian: 1) una mayor inde·
pendencia de los 1'\'0 frente al Norte; 2) el refuerzo dei bargaining power dei
Tercer Mundo.

No se deben subestimar, no obstante, las dificultades que derivan de
la ejecucion de una medida de este tipo. Primero, la dependencia de un
importante numero de PVD con relacion al Norte es tal que, al menos a corto
plazo, dicha reduccion puede hacerse dificil. En efecto, la estructura de
produccion de los PVD es el reflejo dei caracter dependiente de sus economias,
y los cambios estructurales requeridos por estos ultimos dentro deI marco de
un self-reliant development no seran puestos en marcha automaticamente
con la liberalizacion de los intercambios,8 aun si ésta se efectua sobre base
preferencia1. El comercio no puede desempeiiar aqui un papel principal en
la transformacion economica.

Esto es particularmente cierto si se considera el papel cada vez mas impor·
tante que desempeiian las sociedades transnacionales, tanto en el comercio
de productos bâsicos como en el de produclos manufacturados de los PVD.

Uno de los fenomenos mas caracteristicos después de la Segunda Guerra
Mundial es la tasa de crecimiento real fenomenal deI comercio internacio
naI. Desplazando por todo el planeta sus capitales, sus témicas y su forma de
actuar, las STN han pueslo en tela de juicio unD de los pilares de la teoria
tradicional deI comercio: la inmovilidad de los factores. Por 10 demas, aca·
baron con el postulado de la teoria ortodoxa deI mercado, seglin el cuallos
intercambios se efectuan entre partes interdependientes, ya que una parte
creciente de los intercambios mundiales se efectua sobre una base "inter·
firmas", vale decir en funcio... de relaciones de propiedad u otras.9 Si bien en
1975 los importadores norteamericanos adquiiian el 45% de sus importacio
nes totales a firmas ligadas a ellos, para ciertos productos basicos el porcen·
tajeera mucho mayor: 80% para el caucho, 68% para las bananas y el algod6n.
El ejemplo dei cobre mostro que si los productores dei Tercer Mundo no
"cooperaban" con los compradores tradicionales, corrian el riesgo de ver
crearse un doble mercado, donde los paises deI CIPEC • se convertirian progre
sivamente en proveedores residuales fuera de la red de relaciones semidefini
das entre sociedades productoras y consumidores. JO

8 El papel esencial de la estructura de producci6n en el éxÏlo de una estrategia altemativa de
desarrollo que desemboque en una mayor autonomia colectiva es ampliameme estudiado por
Marshal Wolfe, "Preconditions and propositions for 'another development' .., en CEPAL Review,
Santiago de Chile, segundo semestre de 1977, pp. 40 Y 65.

9 G. K. Helleiner. "Structural aspects of Third World trade: sorne trends and sorne pros
pects", The Journal 0/ Development.Studies. vol. XV, num. !l, abril 1979, pp. 70-89.

• CIPEC, Consejo Întergubemamental de paises exportadores de cobre. [T.]
.0 Th('Odore Moran. Multinational corporations and the politics 0/ dependance, Copper in

Chile, N. J. Princeton University Press, Princeton, 1974.
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Este ejemplo muestra la necesidad que tienen los PVD de evaluar cuidadp
samente los heneficios que pueden obtenerse de sus exportaciones de pro
ductos bâsicos, sin comprometerse con dificultades de comercializacion
infranqueables.

Deherân hacer es(uerzos importantes para alcanzar una posicion co
mun frente a las firmas extranjeras en materia de r€Cursos y productos
bâsicos.

El creciente control ejercido por las STN sobre las exportaciones de produc
tos manufacturados de los PVD constituye una tendencia inquietante. Este
fenomeno se ilustra con la tasa de crecimiento extraordinaria (32% por ano
en el curso de los anos 70) de las importaciones americanas provenientes de
los PVD, dentro dei marco de las disposiciones de tarifas sobre valor agregado
de Estados Unidos (rubricas 806-30-;y 807-(0). Estas disposiciones estipulan que
los derechos no son pagados sino sobre el valor agregado extranjero, cuando los
insumos provienen de Estados Unidos. lJ Una subcontratacion intemacional si
milar de componentes manufacturados y de actividades de ensamblaje se desa
rrolla râpidamente con la aplicacion, por parte de los paises europeos, de
sistemas tarifarios anâlogos}2 De hecho, las firmas de los grandes paises
consumidores disponen de una red comercial, de informaciones y de un
muestrario de experiencias dificilmente igualables, que hacen mâs fâcil la
penetracion en los mercados. De alli la tendencia que tienen los PVD a
canalizar una parte creciente de sus exportaciones de productos manufactu
rados a través de las STN. Esta tendencia a la canalizacion dei aspecto mâs
dinâmico de las exportaciones de los PVD, que no favorece la autonomia
colectiva deI Tercer Mundo, comporta dos consecuencias: 1) eI poder de
negociacion de las STN frente a las firmas exportadoras 0 a los paises se
refuerza y, en consecuencia, los términos de los contratos (precio de los pro
ductos, condiciones de transferencia de tecnologia, ete.) se deterioran, en
detrimento de los PVD; 2) la parte dei comercio que no transita por las redes
de las STN se vuelve mâs incierta y mas arriesgada.

En estas condiciones, los PVD se encuentran confrontados al siguiente
dilema: arreglos comerciales seguros, pero con pocos heneficios, a través de
las STN, 0 arreglos comerciales mutuos con riesgo mas alto, pero con mayo
res beneficios. En este caso, la integracion (0 eI refuerzo de la cooperacion)
puede significar la ampliacion dei espacio financiero y economico de las
STN, si estâ concebida unicamente en términos de instrumentos (zona de libre
intercambio, mercados unificados, armonizacion de politicas) en lugar de
proceder de un anâlisis de las condiciones espedficas de los PVD, teniendo en
cuenta ademâs sus objetivos propios. Las politicas de integracion no pueden

11 G. H. Helleiner, "Third World lrade: trend-prospecls", op. cit., p. 77.
12 Michael SharpslOn, "International su!x:omracling", Oxford Economie Papers, vol. XXVII,

num. 1. Oxford, 1975.
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ser elaboradas fuera de las condiciones que son intrinsecas dei medio econ6
mico y social, coma testimonian ciertas experiencias de los PVD.

Uno de estos ejemplos es el de la evoluci6n de la integraci6n econ6mica de
América Central. Vaitsos senala a esterespectoque la interferenciade Estados
Unidos en América Central ha constituido una de las influencias extranjeras
que mas ha pesado en el proceso de imegracion de los ultimos anos. U

Asi, hasla 1960. Estados Unidos se opuso a los esfuerzos de integraci6n re
gional de América Latina, bajo pretexto, entre otras cosas, de que tales esfuerlos
afectarian negativamente los imereses americanos en razon dei desvio de
trMico que implicaria. '4

Este comportamiemo negativo de Estados Unidos tuvo por consecuencia po
sitiva permitir a la region la adquisici6n de un verdaderoesquema de integracion
autonoma 15 que tomo cuerpo rapidameme. El cambio de actitud de Estados
Unidos debia, a cominuacion, alterar completameme esta situacion. Este cambio,
provocado por la Rèvolucion Cubana, se tradujo en una mayor compren·
si6n de los problemas economicos de la regi6n, dentro dei marco de un
esquema de seguridad continemal.16 A la hora de la intemacionaiizaci6n de
la produccion (los problemas de desvio de trafico estaban superados),las STN

americanas podian instalarse por la (uerza en la regi6n. Para favorecer su
inserci6n, Estados Unidos solicit6 brutalmeme, en 1959, el desmamelamiento
dei aparato y de los mecanismos de integracion puestos en marcha 17 y la
adopcion: -

-de un calendario que condujera a la supresion 4e barreras comerciales
imrarregionales para todos los bienes,

la adhesion a los principios dei GATT,

- la promoci6n de la inversi6n privada,
- la movilidad de factores,
- el financiamiento exclusivo de intercambios intrarregionales con mone·

das convertibles.

15 Constantine V. Vaitsos, "Crisis in regional economic cooperation (integration) among
developing countries: a survey", en WOTld Development, vol. VI, num. 6, juniode 1978, p. 727.

14 J. Grunwald, M. Wionczek y M. Carnoy, Latin American integTation and U. S. polir"
Brookings Institution, Washington, D. C., 1972.

15 Philip C. Schmitter. "Central American integration: spill overspill around or encapsula
tion", Journal 01 Gommon MaTltet Studies vol. IX, num l, septiembre de 1970; y Autonomy OT
dependence as regional integration outcomes: GentTal AmeTica, Berkeley Institute of Interna
tional Studies, University of Califomia. Research series num. 17, 1972.

16 Robert C. Denham, "The role of the us as an external actor in the integration of Latin
America", Journal 01 Gommon MaTltet &tudies, voL VII, marzo de 1969-

17 Para mayores detalles, véase Isaac Cohen Orantes, Regional integration in GentTa1Ameri
ca, Lexington Books. Lexington, Massachusetts, 1972. pp. 15 ss.

Se notarâ que, con la irrupci6n de Estados Unidos en la arena de la integraci6n. 1000 el aparalO y
tOdos los mecanismos elaborados por la CEPAL fueron desmantelados.
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Con estas exigencias, Estados Unidos puso fin a las tentativas de planifica
cion industrial regional en América Central, y redujo a cero los esfuerzos para
promover el esquema, previsto por la CEPAL, de "industrias de integraci6n",
consideradas par él coma "industrias arbitrarias, creadoras de monopolios,
no necesarias y desfavorables para la inversion industrial ".18

Si la cooperaci6n regional se efectua con base en la integracion comercial
(reducci6n de las barreras comerciales intrarregionales, armonizacion de
ciertos instrumentos ligados al mercado), implicara en la mayor parte de
los casas el refuerzo deI poder de negociacion de las STN frente a cada unD de los
estados miembros de la union comerical, condenados a competir entre ellos
para atraer las inversiones de estas sociedades.

Existe, ademas, un conjunto de caracteristicas tecnologicas relacionadas
con las estrategias comerciales de las sociedades transnacionales que, dentro
de un esquema de integracion econ6mica, refuerza la posicion de dichas firmas
y debilita la de las industrias nacionales. Por ejemplo, los proveedores de
partes de autom6viles -seg6n sefiala Vaitsos- 19 no se benefician en gene
raI (con excepcion de los fabricantes de motores), con la integraci6n. De
hecho, los beneficiarios son generalmente los ensambladores, a raîz de las
economias de escala que se posibilitan. Se ha hecho la misma observaci6n
para la petroquimica y el equipamiento destinado a las comunicaciones.

Otro obstaculo importante frente a los esfuerzos de integracion proviene
de oligoproducciones 20 destinadas al comercio extrarregional: se sabe que
muchos PVD dependen, para la venta de ciertos productos 0 servicios, de
mercados detenninados. De dichos productos -de origen agricola 0 minera
o de dichos servicios dependen el nivel de la capacidad de importaci6n de
estos paises, sus paridades de cambios, el volumen del ahono publico, sus
tasas de inflacion relativa, etc. Entre los paises implicados en las experien
cias de integracion se pueden citar: Jamaica (bauxita), Trinidad y Tobago
(petroleo), Malasia (caucho y estafio), Camerun (café y cacao), Venezuela (pe
troleo), Colombia (café), etcétera.

Si bien estos productos no forman parte, 0 no pueden ser afectados por
los esquemas de integracion regionales, estos uliimos son, en cambio, afecta
dos par las caracteristicas de la oligoproduccion. El comercio intrarregio-

18 US Depanment of Slale. AID, Comments on the regime of integration industries of the
Central American Common Market, oopia mimeogrâfica, Washington, 1963; cilado por C.
Vaitsos, p. 729.

19 Vaitsos se apoya aqui en los trabajos de Jack Behrman, The role of international compa
nies in Latin American integration, Lexington Books. Lexington, Massachusetts, 1972, pp. 80 Y
siguientes.

Véase también, W. Andrew Axline, "underdevelopmcnt, dcpcndance and imcgration: the
politics of regionalism in the Third World", International Organisation, vol. XXXI, num. 1,
inviemo de 1977.

20 El término oligoproducci6n esta tomado de Vaitsos, op. cit., p. 737.



LA AUTONOMfA COLECTIVA DEL SUR 2!17

nal no es, por ejemplo, indiferente a las fluctuaciones de las tasas de cambio
entre paises miembros 0 de sus capacidades de importad6n, ya que estos
6ltimos factores dependen de estrueturas comerciales exttarregionales, no
integradas.

Esta dualidad puede implicar politicas economicas diferentes y, ademas,
inconciliables. Asi por ejemplo, en el casa de Venezuela sus transacdones
industriales en el marco dei Pacto Andino requieren una devaluaci6n del
bolivar, politica que resulta inaceptable dada la situaci6n de la balanza de
pagos de este pais y la inflaci6n que provocan los ingresos de exportaci6n.

Asi, en ciertos casas pueden surgir divergencias continuas y conflictos
entre el objetivo de integraci6n y las implicaciones estructurales de las.oligo
producciones.

En estas condiciones, es posible preguntarse: 21
1) hasta qué punto las decisiones referidas a las politicas de integraci6n

pueden ser puestas en marcha, si se ignoran las condiciones de precio y de
cantidades;

2) si resulta realista armonizar -dentro del marco de la integraci6n
ciertas politicas, desde el momento que los elementos de base para la elabo
racion de dichas politicas estan fueFtemente afectados, a nivel maeroecon6
mico, por las relaciones econ6micas extrarregionales.

Las caracteristicas estructurales de los PVD:

obstaculos a la integraci6n

Otra dificultad para la integraci6n reside en las caracteristicas estructurales
internas de los PVD. La distribuci6n fuertemente desigual de recursos en
algunos paises puede ser agravada por dertas fonnas de desarrollo. lEn estas
condiciones, cual es el papel de la cooperaci6n regional en los paises dotados
de tales caracteristicas? La integraci6n economica régional no constitu
ye, en si misma, un instrumento de reducci6n de las desigualdades de ingresos
o de riquezas; las uniones aduaneras no favoreœn la equidad mas que el
refuerzo de los intercambios, contrariamente a 10 que afirma la teoria conven
cionaJ.22 La experiencia reciente de los PVD sugiere mas bien 10 inverso. 2J

21 C. Vaitsos, "Crisis in regional economic cooperation", op. cit., p. 7!18.
22 El acreeentamien ta dei comereio pennite redueir las disparidades de precios de los factores,

y esto favorece la nivelaei6n de los ingresos regionales 0 internaeionales. P. Samuelson, "Inter
national factor priee equalization once again", Economie Journal, vol. LIX, junio de 1949,
pp. 181-197. ..

23 La lista de referencias sobre este punto es larga. Véanse, A. Hazlewod (editor), A/rican
integration and disintegration: case studies in economic and political union, Oxford University
Press. Londres. 1967; y Edel Mathew, "Regional integration and income distribution: comple
ments or substitutes", en R. Hilton (editor), Tm movement toward Latin Amnican Unity,
Praeger, Nueva York, 1969, pp. 185 ss.



238 ESTRATEGIA PARA LOS A~OS OUIENTA

Numerosos estudios empiricos confinnan la importancia de los fenômenos
de polarizaciôn 0 de regresiôn, asi como la intensificaciôn del proceso de
concentraciôn especial de las actividades no agrîcolas. De hecho, la liberali·
zaciôn de los intercambios no puede sino acentuar los efectos de polariza
ciôn interpaises, efectos que son fuente de conflictos politîcos yeconômicos
entre Estados miembros. Las inversiones y las nuevas actividades, induddas
por el mercado integrado, tienden a gravitar en las zonas donde existen ya
infraestructuras fisicas y humanas consecuentes y mercados relativamente
importantes.24

La reducci6n de las tarifas regionales refuerza el papel de las barreras no
tarifarias, en tanto que instrumentos de las politicas nacionales de desarro
110. Estas barreras pueden crear las condiciones para el surgimiento de "for
mas acumulativas de desacuerdo" 25 entre diversos grupos de presiôn, econô
micos y politicos. Por eso son tantas las tendencias hostiles a la integrad6n.
Por ejemplo, la liberalizaciôn de los intercambios dentro del marco deI
Pacto Andino ha creado numerosas fricdones y engendrado una fuerte hos
tilidad con respecto al proceso de integraciôn, a raiz del papel de creciente
importancia desempeiiado por las siguiente barreras no tarifariall: las difi·
cultades administrativas y los plazos de despacho, las diferencias de trato
fiscal, las diferencias de esquemas de seguros, las normas de financiaciôn deI
comercio redproco (eréditos, pagos, timing), las re~uladones sanitarias, los
certificados de origen, etcétera.26

La liberalizaciôn de los intercambios puede ir contra los esfuerzos para
promover el desarrollo sectorial a través, por ejemplo, de un programa
regional, 0 para erear las bases de un desarrollo localizado. En efecto, dicha
liberalizaciôn ignora, a menudo, las necesidades prioritarias del desarrollo.

Finalmente, la liberalizaciôn de los intercambios supone, a menudo, la
armonizadôn de ciertas politicas 0 ciertas nonnas fundamentales que afec
tan directa 0 indirectamente la competencia comercial. Los paises persiguen
objetivos de desarrollo multiples y la integradôn no constituye entonces
mas que un objetivo entre otros muchos. La posible incompatibilidad de los
diversos objetivos escogidos puede limitar mucho el margen de integradôn
disponible.27

Pueden citarse todavia otros obstaculos, por ejemplo:
- cierto numero de clausulas restrictivas en los contratos de transferencia

24 Hemos puesto en evidencia este fenomeno, en el caso de los paises deI Mercado Comun
Arabe en los aiios sesenta. Véase Abdelkader Sid Ahmed, "L'économie arabe a l'heure des
surplus pétroliers", /SMEA, serie F, num. 26, Paris, 1975, pp. 279-485.

2~ Tomamos esta formula de C. Vaitsos, op. cit., p. 746.
26 Junta dei Acuerdo de Canagl'lJa, El1aluacioll de la marcha dd prouso de integracioll,

Lima, 1976, y anexos, citado por C. VaÏLsos, p. 749.
27 Ricardo Ffrench·Davis, La annonizacion de polfticas economicas en paises en desaTTo,

1/0: el caso andino, Cuano Congreso de la Asociacion Economica Internacional, 1975.
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de tecnologia obstaculizan las exportaciones de los PVD hacia otros PVD, salvo
en el caso de que se inserten en la especializaci6n intemacional de una
actividad dada dentro de las sociedades transnacionales, tal como 10 describe
Lall para el caso deI automovil,28 por ejemplo;

- la existencia de sistemas de créditos a la exportaci6n, de naturaleza
muy compleja, que dan considerable ventaja a los paises deI Norte sobre los
mercados de los paises deI Sur. Es éste un factor estratégico de primer orden
en la orientacion de los flujos de intercambio.

De las observaciones precedentes es posible deducir cucHes podrian ser las
grandes lineas de un programa de autonomia colecùva entre PVD.

LAs GRANDES LINEAS DE UN PROGRAMA DE AUTONOMIA
COLECTIVAENTRE PVD

TodO programa de autonomia colecùva debe ser elaborado teniendo en
cuenta las condiciones impuestas por los medios economico y poliùco en que
esta llamado a situarse. Estas condiciones deben ser el punto de referen
da de los instrumentos. A menudo, las discusiones referidas a la elecd6n de
dichos instrumentos se inspiran en la experienda de los PD unicamente, 10
cual constituye una fuente de extrapoladones y paradigmas que ocultan la
realidad de los PVD.29 La aproximaci6n global -por el sesgo de la integra
ci6n de mercados que es el enfoque mas adoptado hasta ahora por los PVD
constituye siempre la ideologia de base en materia de cooperaci6n, aun
teniendo en cuenta que, a menudo, ha contribuido a la agravaci6n deI
subdesarrollo, a la distorsion de los sistemas de produccion y al refuerzo de la
desigualdad de ingresos temporales y espaciales.50

Los PVD deben inventar formas de cooperacion a través de las cuales sus
esfuerzos pueden desembocar en un desarrollo econ6mico y tecnol6gico,
imposible de alcanzar hoy en dia dentro de un esquema individual. De
hecho, la cooperaciôn economica entre PVD debe ser vista como un proceso
dinamico, cuva legitimidad social y cuyo contenido dependen:

28 Sanjaya LaU. "The international automotive industry and the political world", WOTid
Development, vol. VIII, num, 10. octubre de 1980, pp. 789-813. Sobre un caso preciso, vlase D.
Bennett y K. E. Sharpe. "Transnaùonal corporations and the poliùcal economy of export
promotion: the case of the Mexican automotive industry", International OTganitation, 1979,
pp. 177-201.

29 Con respecto al papel negativo desempeilado por estos paradigmas en 10 que respecta a la
comprensi6n deI subdesarrollo. véase A. O. Hirschman, "La busqueda de paradigmas como un
impedimenta de la comprensi6n", DesaTTolio Econ6mico, vol. X. num. 3. 1970.

50 Para este enfaque, wase J. Viner, The Customs Union issue. The Carnegie Eodowment
for International Peace, Nueva York. 1950.



240 ESTRATEGIA PARA LOS Aj\jOS OCHENTA

1) de las estructuras politicas y socioeconomicas heredadas por los PVD;

2) de los objetivos de desarrollo actuales que se asignaron dichos paises;
3) de las nuevas condiciones que apareceran en el futuro, entre las que se

encuentran las ligadas a la dinamica misma deI proceso de cooperacion.
Teniendo en cuenta los numerosos obstaculos de orden estructural men

cionados en la seccion precedente, seria deseable que la cooperaClon entre
PVD obedezca a las siguientes reglas:

- la cooperacion entre PVD no debe comportar estrategias en todas direc
ciones, sino que debe estar centrada en proyectos precisos. Los esfuerzos
deben servir, en los pIanos sectorial 0 intersectorial, para la realizacion de
ohjetivos especificamente escogidos. En estas condiciones, la armonizacion
de las politicas debe continuar estando limitada a dichos objetivos seIec
cionados;

- los terrenos de intervencion eIegidos deben ser aquéllos donde existen
posibilidades de expansion masiva de las producciones dei conjunto, y que
permiten la modificacion y el reajuste de las reIaciones con el resto dei
mundo y especialmente con las STN;

- las actividades seIeccionadas seran actividades que, por su naturaleza,
son las mas ajenas'a1mercado. En efecto, la cooperacion sera particularmen
te benéfica en aquellos campos donde eI mercado no constituye un mecanis
mo eficaz de apreciacion de los resultados economicos. Esto no significa que
sea necesario dejar de lado las consideraciones de costa y de eficacia; por el
contrario, algunos proyectos comunes necesitaran compromisos financieros
consecuentes y, por 10 tanto, una ejecucion rigurosa. En lugar de provenir
de una especializacion creciente, los beneficios resultaran de nuevos hori
zontes que surgiran gracias a las actividades comunes programadas.

Son, por 10 tanto, los gobiernos y las instituciones regionales los que
seran los verdaderos motores de la cooperacion reforzada entre PVD. Dejar la
iniciativa en la materia al sector privado conduciria, en algunos casas, a un
mayor control de las STN sobre las politicas nacionales y al acaparamiento,
por parte de éstas, de los beneficios dei refuerzo de la cooperacion.

Dada la importancia para ciertos PVD dei comercio extrarregional, sera
necesario elegir los proyectos comunes cuyo interés para los paises partici
pantes no esté limitado por los cambios en los precios dei mercado, por
ejemplo. El acento debe ser puesto en sentido contrario cuando se trate de
proyectos cuyo interés esta dirigido a los siguientes elementos: economias
externas, distribucion de costos y riesgos, utilidad colectiva y servicios. En
una palabra, el objetivo de cooperacion reforzada no debe entrar en confIicto
con ciertas realidades economicas urgentes para varios PVD. La idea basica es
que eI refuerzo de los lazos economicos entre paises dei Sur constituye un
elemento necesario de la estrategia de desarrollo dei Tercer Mundo. Su
puesta en marcha necesita la identificacion de objetivos y de programas
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susceptibles de suprimir progresivamente las limitaciones mayores que, en
los terrenos econômico y social, desaventajan dicho desarrollo. En ningUn
caso esta estrategia debe tener por resultado una agudizaci6n de las dificulta
des a corto plazo de un paîs, por imposiciôn de alternativas incompatibles
con sus caracterlsticas estructurales.

La ausenda de lazos de infraestructura apropiados entre los PVD constitu
ye, a menudo, un gran obstaculo para la adopciôn y la puesta en marcha por
parte de los PVD de decisiones de naturaleza global (reducci6n de la soberanîa
en ciertos terrenos, aceptaci6n de los efectos ejercidos por ciertos proyectos
que se caracterizan por tener un largo periodo de gestaciôn, ete.). Estas
desventajas no pueden ser superadas si no es por la creaciôn, en algunos
terrenos, de "desvinculaciôn" con respecto a los paîses deI Norte. E&to es
mas necesario aûn si se considera que los contactos entre PVD son limitados:
un mînimo de orientaci6n deI trâfico deberla ser asegurado por medio de
medidas de tipo proteccionista.

Precisadas estas reglas, y si se admite que la cooperaciôn entre PVD debe
referirse a algunos puntos fuertes cuidadosamente seleccionados, ,cuales son
las actividades que, dentro dei marco de un conjunto geogrâfico prQtegido y
ampliado, generan beneficios importantes, imposibles de obtener dentro de
los marcos de estrategias de exportaci6n 0 de mercados individuales?

,Cuales son, finalmente, las actividades que, ademas de los beneficios
antes mencionados, favoreœn la puesta en marcha de estrategias de desarrollo
menos parciales, que descansen en la expansi6n de las interacciones Sur
Sur?

Las actividades benéficas

Ciertas aetividades pareœn responder, en primera aproximaciôn, a este doble
criterio: 31

1) en primer lugar, las actividades que necesitan una masa crÎtica de re
cursos y de poder. Estas actividades se refieren a las consideraciones de econo·
mîa de escala, aunque no se limitan a ellas;

2) en segundo lugar, las activldades cuyo valor y cuya contribuci6n al
desarrollo van mas alla de los bienes y servicios que crean. Éstas pueden ser
fuente de imponantes "externalidades" (mas de tipo tecnolôgico que pecu
niario),32 al menos durante las primeras etapas deI proceso de desarrollo.
Pueden también ser actividades referidas a ciertos bienes colectivos,33 0 que
apunten a cambios cualitativos en las estructuras de productividad y tecno-

51 Constantin VailSOS, op. cit., p. 741.
52 Siguiendo la definici6n de Scitovski, véase T. Scitovsky, Economie theory and western

european integration, Allen and Unwin, 1958.
55 DenLro de la CH:, fue la seguridad europea y la defensa econ6mica. COlllra Estados Unidos.
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logîa. Estos cambios pueden ser la condicion previa de la realizacion de
ciertas tareas espedficas;

3) en tercer lugar, parece deseable la promocion de derta especializacion
intraindustria, con el fin de que sean creadas en cada pais miembro las
capacidades tecnologicas, de administracion y de empresa. En este contex
to, el acento no se pone mas sobre los heneficios de la especializacion resul
tantes de costos comparativos, sino sobre la creacion de nuevas fronteras de
producdon, fundadas en saltos economicos y tecnologicos, obtenidos me
diante cambios cualitativos en las estructuras productivas y de organizacion:

- la justificacion de la creciente cooperacion proviene dei efecto produc
cion y dei efecto tecnologia sobre la actividad economica general. La coope
radon regional modifica la oferta y la calidad de los factores de produccion;

- el problema de la localizacion se convierte en importante para cada
pais participante, puesto que una gran parte de los heneficios deriva dei
proceso de aprendizaje (learning b doing) y no de los flujos financieros
compensatorios;

- los flujos comerciales no generan la especializacion intraindustria. AI
contrario, el comercio es la resultante y es utilizado para provocar'los cam
bios programados en las estructuras sectoriales;

- las actividades puestas en marcha y las calificaciones creadas son sus
ceptibles de utilizaciones diversas, y sus productos no son forzosamente
apropiados solo para las firmas que participan en ellas;

- el papel directo e indirecto dei Estado es esencial para la puesta en
marcha deI proceso de cooperacion ampliada y, mas alla, de los mecanismos
de programadon directa de las actividades.

Una mayor cooperacion entre PVD, en resumen, deheria comprender las
siguientes facetas: ----

la seleccion de actividades y de campos privilegiados de accion;
- la programacion dei desarrollo de dichas actividades, a largo plazo;
- la distribucion de estas actividades entre los paises participantes.
Es posible indicar desde ahora, concretamente, los campos y las ramas

donde existen importantes posibilidades de cooperacion. Éstos son la irriga
cion, los transportes, las comunicaciones, la energia, la quimica, la indus
tria farmacéutica, la siderurgia, las maquinarias y los utiles, los abonos, la
construccion naval y la petroquimica.

Muchos bienes y servicios producidos por estas actividades son, hoy en
dia, objeto de compras en los paises dei Norte, en tanto que ya se producen
-0 podrian producirse rapidamente- en algunos paises deI Sur.

Ademas de los bienes y servicios mencionados mas arriba, existen otros
susceptibles de abrirse paso en el camino de una amplia cooperacion entre
PVD. Son los que se ha convenido en llamar bienes y servicios-salario (wage
goods).
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La mayor caracterfstica de estos bienes es que desempeftan un papel im
portante en la satisfacci6n de las necesidades basicas. Involucran los siguien.
tes campos: alimentaci6n, materiales de construcci6n, zapatos, hdbitat,
educaci6n, agua, salud, etc. Estos bienes y servicios podrian ser objeto de
producciones comunes: los PVD disponen, con toda seguridad, de los recursos
y de las tecnologfas necesarias para su producci6n. Ademas, estos recursos y
estas tecnologias pueden, en la mayoria de los casos, ser objeto de transferen
cias de pais a pais, sin intervenci6n direeta de las S'IN.

Un aporte valiosisimo para la batalla de los PVD por su desarrollo estaria
constituido por progresos decisivos en el camino hacia una mayor satisfac
ci6n de las necesidades basicas.

Por 10 demas, toda modificaci6n de la divisi6n intemacional deltrabajo
actual pasa por el refuerzo de las capacidades de producci6n industrial y de
ingenieria de los PVD. La creaci6n 0 el refuerzo de estas capacidades condicia
na, ademas, toda transformaci6n estructural de estas economfas. Es urgente,
por 10 tanto, definir los proyectos de cooperaci6n sectorial entre PVD, en
terrenos tales como los de las industrias de bienes de equipo y de bienes de
capital.

Los PVD pueden sacar partido aqui de los progresos importantes
registrados recientemente por ciertos PVD en este terreno. Algunos pafses
exportadOles de petr61eo miembros de la OPEP se benefician, en gran escala,
con ellos.54

De hecho. los intercambios entre PVD conocieron estos ultimos afios cam
bios importantes, coma testimonian los hechos que se relatan a conti·
nuaci6n.

Algunos estudios recientes muestran que la industrializaci6n de los PVD

refuerza mas su complementariedad de 10 que los hace concurrentes.55 Todo
parece indicar que las exportaciones de productos manufacturados de los
PVD no son competitivas, al principio, si no es en los mercadOs de otros PVD.

Este resultado contradice la opinion tradicional, seglin la cual son, sobre
todo, los paises industrializados mas antiguos los que se benefician con el
desarrollo industrial surgido en el exterior.56 Sin embargo, los datos dispo
nibles indican que, desde 1970, la parte de las exportaciones de productos
manufacturados de diecisiete PVD, dirigida a otros PVD, representaba el 30% de

'4 Para mayores detalles sobre esta cooperaci6n. véase Abdelkader Sid Ahmed, L'OPEP;
passé, présent et perspectives, op. cit., cap. VIII, pp. 566-421.

55 Entre olros, el esludio econométrico realizado por Alicia Amsden, a partir de una mueslra
de ocho palses semindustrializados exportadores (México, Argentina, Brasil, Espafta, Yugosla
via, India, Hong Kong y Taiwan), A. H. Amsden, "Trade in manufactures between developing
countries", The Economie Journal, diciembre de 1976, vol. CXXXVl, nûm. 544, pp. 778-191.

5& Véase, entre otros, para esta tesis Alfred Maizels, Indwtrial g'fowth and world trade,
Cambridge University Press, Londres, 1965.
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las exportaciones totales de dichos paises.51 Esta contradiccion puede expli
carse por el hecho de que se estilaba poner el acento en las similitudes de
estructuras industriales de los PVD mas que en las diferencias. Sin embargo,
estas ultimas eran apreciables: diferencias de ingresos, diferencias de volu
men de poblacion, papel diferente de la inversion extranjera, experiencia
colonial, dotacion de recursos naturales y de calificaciones diferentes, dife
rencias geograficas, etcétera.

El estudio de Alice Amsden muestra, pot 10 demas, que el grueso de los
intercambios tiende a efectuarse entre PVD con niveles de desarrollo relativa
mente comparables y en los cuales tiende a abrirse camino cierta especiali.
zacion industrial. Este resultado confimlaria la tesis, ya avanzada por B. Lin
der,~8 segun la cualla naturaleza de los productos consumidos varia segun el
nivel de ingreso y es relativamente similar para los paises con igual nivel de
desarrollo.

Las cifras disponibles para 1973 confirman esta tendencia de la exporta
cion hacia los PVD, ya que sobre las exportaciones de productos manufactu
rados deI orden de 20.8 mil millones de dolares, las exportaciones hacia los
otros PVD serian de 5.2 mil millones.~9 En 1978, las exportaciones totales de
los PVD alcanzarian 39.8 mil millones de dolares, en tanto que las exportacio
nes de productos manufacturados se elevarian a 11.1 mil millones,40 mante
niendo asi relativamente constante la proporcion de 30% sefialada desde
1970. Algunos han visto en esta tendencia de tipo es tructural , en cambio,
unD de los fenomenos mas negativos.

Asi, Carlos Diaz Alejandro estima que las exportaciones "cornpiejas" de
paises coma Argentina, Brasil, Colombia y México no son henéficas para la
region en el pIano economico. Sefiala ademas que las exportaciones de estos
,paises a América Latina son mucho mas capital-intensivas y con un mayor
contenido de importaciones que'aquellas dirigidas al resto dei mundo. De
alli el impacto distinto de estas dos categorias de exportacion sobre el ingre
so, la balanza de pagos, el empleo. etc. Para Carlos Diaz Alejandro, la
mayoria de las exportaciones rebuscadas intrarregionales resultan dei ex
ceso de sustitucion de importaciones practicado anteriormente en la region;

~, 0 sea 2919 millones de d61ares sobre un total de 9628 millones. UNCTAD, "El comercio de
manufacturas de los paises y territorios en vias de desarrol/o", doc. TD/Il/C 2/124, rev. l,
Ginebra, 1974.

~8 Burenstam Linder, An essay on trade and transformation. Almqvist and Wikesell, Estorol
ma, 1961.

'9 UNCTAD, Tendencias y desarrol/os recientes en el comercio internacional de productos
manufacturados '1' semimanufacturados, Nueva York, 1977, p. 111.

•0 Se trata de exportaciones a titulo de la nomenclatura SITC (6+8)-(67+68), la cual excluye el
hierro, el acero y los metales no ferrosos. UNTACD, Handbook of international trade and deve
lopment statistics, Ginebra, 1980, p. 476.
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politica que se encuentra ahora, segûn el autor, repetida en el piano re
giona1.41

Estas conc1usiones han sido refutadas por varios autores, Asi, Alice Ams
den, en otro estudio econométrico referido a una muestra que reagrupaba
Argentina, Brasil, Colombia, México, Hong Kong, Corea, Singapur, India,
Pakistan y Tailandia, no observodiferencias de intensidad de capital en las
exportaciones de estos paises hacia el Norte y hacia el Sur,42 sino tal vez una
mayor intensidad de calificaciones.43

El estudio de A. Arnsden muestra, por otra parte, que los intercambios
intrarregionales en América Latina no comprenden -contrariamente a la
opinion corriente- los bienes de consumo durables con un alto contenido
de capital (maquinas de lavar, refrigeradores y otros productos de c1ase
media), sino mas bien bienes de producci6n. Si algunos de estos productos
tienen alto contenido de capital, 6troS tienen aûn mas, 0 pueden ser skill
intensive (calificaciones).

Aigunos factores pueden explicar este estado de cosas, favorables para los
pvo:

- la oferta de mano de obra calificada a bajo costa en América Latina,
hace altamente competitivas las exportaciones de los paises semiindustriali
zados de la region, sin hablar de las estrategias de las sociedades transnacio
nales;44

- en el casa de América Latina, los obstaeulos tarifarios y no tarifarios a
las importaciones de bienes de capital provenientes de paises vecinos son

·4. Carlos F. Diaz Alejandro. "Sorne characteristics of recent expon expansion in Latin America",
en The international division of labour: problems and perspectil1es. editado por Herbert
Giersch y J. C. M. Mohr. para el Institut fUr Weltwinschaft. Tubinga, 1974, pp. 222 y 22!l.

42 Alice H. Amsden, "The industry characteristics of intra-Third World lrade in manufactu
res". Ecollomie lJevelupment a/Id ClIltLlral Cha/Ige. vol. XXIX, nlun. 1. (J(,tubre de 1980.
pp. 1-20.

.. OtrO faclor importante. que explicaria la reducci6n media de la intensidad de capital de
las exportaciones de los PVD hacia los paises industrializados, podria ser la transferencia hacia los
primeros dei componente trabajo intensivo deI producto relativamente capital intensivo. tal
como sugiere K. Vernon. "International investment and international trade in the producl
cycle". Quarterly Journal of Economies. num. 80. mayo de 1966. pp. 190-270.

44 Asi. en Argentina. un estudio realizado a prop6silO de las firmas ligadas al exteribr por
contratos de transferencia de tecnologia muestra que 82% de las exportaciones de filiales extran
jeras iban hacia los paises miembros de la wna la.tinoamericana de libre intercambio. Véase
Instituto Nacional de Tecnologia Industrial. Aspectos economicos de la importacion de teCTID
log{a en la Argentina en 1972. Buenos Aires. 1974. El mismo fenomeno se produce en México,
donde las filiales de las sociedades transnacionales exportan una parte mas grande de su pro
duccion hacia los paises de América Central y dei Caribe. y el sur de Estados Unidos. Por ejemplo.
Oliveui exporta .maquinas de escribir pormtiles y semiportatiles de México hacia sus filiales de
Argentina y de Brasil. Véase Rhys Jenkins. "The expon performance of multinational corpora
tions in Mexican industry". The Journal of Development Studies. abril de 1979. vol. XV.
num. 3. pp. 89-108.
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menores que los que se aplican a aqueHos provenientes de paises industriali
zados. Pero estos obsœculos no deben exagerarse, en la medida en que es
tradicional favorecer, en general, este tipo de importaciones en los PVD, 10
cual reduce las posibilidades reales de desvio dei trâfico en esa materia;

- ademas de la caracteristica de ser relativamente baratos. los bienes de
capital producidos en ciertos PVD esœn basados en tecnologias menos com
piejas que las de los paises desarrollados, y son, por 10 tanto. mas "apropia
dos" a las condiciones espedficas de los paises del Tercer Mundo. Por ejem
plo, hoy en dia las maquinarias y utiles producidas en Brasil yen Argentina
se vuelcan en varios PVD.45

Todos los estudios disponibles muestran que las industrias locales de
maquinarias y utiles funcionan con bajo valor unitario y con bajo costo, en
relaci6n con las industrias de los PD.46 Otro ejemplo es el brindado por la
industria de maquinarias y utiles de Taiwan, que ha respondido a las nece
sidades elementales de los pequefios consumidores asiaticos de maquinas
y utiles;47

- las bajas tasas de rentabilidad existentes en la industria de maquinarias
y utiles ha permitido la especializaci6n en dicha materia de algunas peque
fias firmas locales de los PVD. En efecto. la fuerte competencia en ese sector,
caracterizada ademas por una baja protecci6n tarifaria, no ha estimulado la
instalaci6n de sociedades transnacionales.

En resumen, es dificil decir que la importancia de los intercambios de
productos manufacturados entre PVD constituye una desviaci6n negativa
de politicas criticables en términos de eficacia. La evidencia presentada mas
arriba muestra, al contrario, que los bienes de equipo (poco protegidos)
desempefian un papel importante y que los costos estan entre los mas com
petitivos.

Esto es tan cierto que estos ultimos aiios vieron la aparici6n de las Hama
das "exportaciones tecnol6gicas" (proyectos Have en mana) provenientes de
los siguientes paises: India, Argentina, Brasil, México, Corea y Taiwan. 48

45 NAFINSA (Nacional Financiera. S A), México: una estrategia para desaTTollar la industria de
bienes de capital (proyeclOs conjuntos de bienes de capital, en colaboraci6n con ONUDI), Méxi
co, 1977, citado por A. Amsden, p. 14.

46 Alice H. Amsden, "The machine tool induSITY in Latin America", Barnard College, Nueva
York, 1979, mimeografiado; y los estudios llevados a cabo en Brasil por la FINEP (Financiadora
de estudios y proyeclos), por ejemplo: F. R. Versiani y V. L. Bastos, The Brazilian machine tooi
industry: patterns of technological transfer and the mie of the gauernment, Rio de Janeiro,
1976; Regis Bonelli y Luiz Otavio Facanha, The capital goods sector in Brazil: development
problems and perspectives, mimeografiado , Rio de Janeiro, 1977.

47 A. Amsden, "The division of labour is limited by the type of market: the case of the
Taiwanese machine industry", World Droeiopment, num..5, 1977, pp. 217-233.

48 Sanjaya Lall, "Developing rountries as exporters of industrial lechnology", en Giersch,
op. cit., As! coma el trabajo mas recieme, con el mismo litulo, ya citado.
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CUADRO 7. Exportaciones de productos manufacturados
(excluidos los productos petroleros y los metales no feTTosos) de cÎertos

paises en desarrollo (1973)

Exportaciones Exportaciones
a todo el mundo a otros PVD

en millones en millones Porcentaje
de d6lares de d6lares del total 4tb

Pais 0 territorio (a) (b) (c) (d)

Hong Kong ............. ~ 578 477 I~

Corea dei Sur ........... 2759 ~08 Il
Yugoslavia .............. 2~0~ 284 12

• Subtotal ............•. 8640 1069 20.4 12

Singapur ............... 1772 752 42
Brasil .................. 164~ 469 29
India ................... 1440 ~84 Xl
México ................. 1174 218 19
Argentina ............... 951 469 49
Malasia •..•....•........ 626 211 M
Paquistân ........................ 595 248 42

• Subtotal .............. 8201 2751 72.9 M

Lîbano ................. ~61 ~9 66
Egipto .. ,., ................ ~08 52 17
Filipinas .................... 296 69 2S
Iran .................... 284 56 20
Tailandia ............... 27~ 95 S5
Kuwait ................. 251 177 71
Marruecos .............. 248 61 25
COlombia ............... 227 II~ 50
Costa de Marfil ...... ; .. 161 41 26
No especificado ......... 542 41 26

• Subtotal .............. 2951 1011 92.~ M

Otros ~O PVD •••••••••••• 1072 405 S8

TOTAL de 50 PVD .......... 20864 52~6 25

FUENTE: Secrelaria de la UNCTAD: Tendencias Tecientes en el comeTcio internacional de 1714-

nufactuTas 'Y semimanufactuTas. Nueva York. 1973. p. 13.
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Estos paises exportan hoy en dia fabricas completas. Mas activos en Medio
Oriente, Corea deI Sur y Taiwan exportan alli unidades petroquimicas
"l1ave-en-mano".49 Los ingenieros, los técnicos y los obreros especializados
dei Sudeste Asiatico, de India, Paquistan 0 Brasil, estan hoy en dia en plena
actividad en numerosos paises arabes exportadores de petr61eo.50 La ventaja
comparativa de los PVD semiindustrializados en las exportaciones de este tipo
de productos se explica esencialmente por la oferta abundante de personal
calificado a bajo costo, ademas de la naturaleza particular de las tecnologias
ofrecidas.51

Otra caracteristica de este tipo de comercio es el papel desempeiiado por
los Estados.52 Asi, eI Estado desempeiia un papel primordial en las exporta
ciones de unidades "llave-en-mano" de India. En otros paises, son las indus
trias locales, apoyadas por eI Estado, las que generan exportaciones de bienes
de equipo. Por ejemplo, esto ocurre en Corea deI Sur y en Taiwan. El Estado
esta también presente en Brasil, con la acci6n de firmas como la Petrobras
(petr61eo) 0 la Mendez Cia (ferrocarriles). El Estado puede desempeiiar asi un
cometido de pionero, euyos resultados son solamente perceptibles a largo
plazo.

Asi, par ejemplo, esta eI casa de la cooperaciôn nuclear importante exis
tente entre Brasil e Irak.

Para los pr6ximos aiios, es previsible que:55

1) la competitividad de los PVD, en materia de productos manufacturados,
debera reforzarse;

2) los PVD diversificaran considerablemente la gama de sus industrias, con
puntos fuertes tales coma los productos metdlicos ferrosos y no ferrosos;

.9 Abdelkader Sid Ahmed. L'O/'E/'. passé. présent et perspectives, op. cit.
'0 P. S. Birls y C. A. Sinclair, International migration and development in the Arab region,

BIT. Ginebra. 1980.
" Para mayores detalles sobre estas exportaciones. l!éanse Jorge Katz y Eduardo Albin. Temo·

logia y exportaciones industriales: un antilisis microeconomico de la experiencia argentina
reciente, CEPAL y Banco Inœramericano de Desarrollo, 1978. Yung W. Rhee y Larry E. Westphal,
A note on exports of technology fram the Repu.blics of China and Korea, ECL\ Inter·American
Development Bank. Programa de invesligacion sobre ciencia y tecnologia, 1978; y Carlos F.
Diaz Alejandro, "Foreign direct inveslment by Latin·Americans", en Multinationals from
Small Countries, edilado por T. Agmon y C. P. Klindleberger, MIT Press, Cambridge, Massa·
chusetts. 1977.

.. Sobre este punto, véase Yung W. Rhee y Larry E. Westphal. "The Republic of Korea's
experience with industrial development", World Development, 6 de mano de 1978, pp. 347-382.

" Ho Dac Tuong y Alexander Yeats, "On the relalions between income levels, industrializa·
tion and Ihe future composition of developing country exports", Development and Change,
octubre de 1980. vol. XI, num. 4, pp. 531·545. Véase también Hollis Chenery y Don Keesing,
The changing roll' and compOSition of 1/)(; export (informe presentado al Simposio sobre
perspectivas pasadas y presentes dei orden economico mundial), Estocolmo, 25·28 de agostode
1978.
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3) la estructura de las exportaciones de algunos PVD conocera una elabora
ci6n de la intensidad de capital media, de manera que los PVD semiindustria
lizados produciran bienes de equipo que hacen un uso semiintensivo de
capital. Asi, ciertos productos que seran objeto de exportaciones luturas
de los PVD, coma los tubos de acero, los containers, los productos a base de
metales no lerrosos y los productos metalicos presentan una intensidad de ca·
pital superior a la deI promedio general de la industria de Estados Unidos;

4) en conjunto, dichos bienes de capital a factor trabajo intensivo son, sin
embargo, los que proveeran la competitividad mas grande a las exportacio
nes de los PVD.54

Se ve, por tanto. que la cooperaci6n entre PVD puede descansar, hoy en dia,
sobre bases relativamente solidas, en la medida en que algunos PVD ya han
realizado verdaderas revoluciones industriales y tecnologicas. Tratandose de
bienes de capital, un seetor merece, desde ahora, la atencion de los PVD, pues
es, por excelencia, un terreno con porvenir: el sector de la energia.

La cooperaci6n energética como elemento motor de la
cooperaci6n Sur-Sur

Hoy en ma, ya no se discute que el problema de la energia tendra una
presencia permanente en los pr6ximos afios. La época deI petr61eo barato
esta superada55 y todo el mundo tiene conciencia de que su precio debe
aumentar: los consumidores porque son cada dia mas conscientes de que las
disponibilidades futuras en materia de energia suponen inversiones consi
derables, que deben serestimuladas; los productores de petr61eo porque,
habiendo rematado al mejor postor durante muchos afios sus recursos na·
turales esenciales y perecederos, no ven por qué razon deberian continuar
vendiendo su petroleo a un precio sustancialmente inlerior al costo de pro
duccion comercial de energias altemativas. La energia, evaluada al precio real,
reencucntra el lugar que merece, al lado de otros lactores de produccion
(tierra, capital, trabajo). Vale decir que el parametro energético debe cQllsti·
tuir, de ahora en adelante, unD de los elementos clave de toda gestiOn de econo
mia nacional. El problema es particularn;tente apremiante para los PVD de·
pendientes de energia importada que, al lado de las fuentes tradicionales de
desequilibrio de sus balanzas de pagos (servicio de la deuda exterior, inflaci6n

54 Ho Dac Tuong y Alexander Yeats, "On factor l>roportionl as a guide to the future compo
sition of developing country exports", Journal of Development Economies. num. 7, 1980.

55 Sobre este tema véase nuestro informe para la Comisi6n de Energfa, "Energie et dévelop
pement", Segundo Congreso de Economislas deI Tercer Mundo, La Habana, abril de 1981.
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importada, ete.), deben hoyen dia consagrar una parte de sus ingresos de
exportacion a las importaciones de energia.

Si bien los PVD consumen una pequeiia fraccion (apenas 12%) de la energia
comercial del mundo, sus necesidades creeen mas rapidamente que las de los
PD. En efecto, el desarrollo urbano rapido de estos ultimos aDOS, asi coma el
desarrollo de las indus trias y de los transportes, han originado un creeimien
to mas rapido de las demandas de energia comercial que el crecimiento deI
PNB. Una buena parte de este aumento de la demanda ha sido satisfecha
mediante importaciones de petroleo. Éstas pasaron de 1.8 millones de barri
les/dia a 4.5 millones en 1980. Deberian alcanzar 6 millones de b/dia en
1985, y 7.6 millones en 1990 (hipatesis alta) 05.5 millones de b/dia (hipate
sis baja).56 En valor, estas importaciones han pasado de 5.4 mil millones de
dolares a 49.3 mil millones57 de dolares (1980).

Con un aumento anual de 3%, en términos reales, por barril, el valor de las
importaciones de petroleo se elevara a 67.7 mil millones en 1985 y a 99.3 mil
millones en 1990 (hipatesis alta), 0 a 72.7 mil millones (hipotesis baja).
Paralelamente, el curso de la deuda externa de los PVD sobrepaso el umbral
vertiginoso de los 500 mil millones de dolares, mientras que solamente el
servicio de esta deuda excede los 70 mil millones de dolares por aDo. El
aumento de las tasas de interés y el reeurso a los mercados privados de
capital en estos ultimos aDOS, coma consecuencia de la quiebra de la coope
racion financiera internacional y el juego de los intereses compuestos, con
fluyen para hacer mas sombria aun las perspeetivas en este terreno. Si a este
ultimo factor se agrega, finalmente, el aumento de las tasas de inflaci6n en
los PD, se puede comprender hasta qué punto va a ser dificil el mantenimien
to del equilibrio exterior de los PVD durante el decenio actual.

Ademas del aspecto financiero, hay que ver que la demanda creeiente de
energia de los PVD los llevara a entrar cada vez mas en competencia, por los
recursos energéticos mundiales, con aquellos PD que dispotlen de abundan
tes recursos financieros.

En estas condiciones, la cuestion esencial para los PVD es saber coma hacer
-teniendo en cuenta las limitaciones futuras de la oferta de energia y sus
propias limitaciones financieras- para que el seetor energético asegure el
aprovisionamiento de energia necesario para la prosecucion de su desarro
lIo. Se prevé que el consumo de energia comercial (carbon, petroleo, gas
natural, electricidad originada en la combustion de una de esas materias 0

en fuentes hidroeléctricas, nucleares 0 geotérmicas) pasarâ de 12.4 millones de

S6 Raymond Goodman, "La adminisrraci6n de la demanda de energia en el mundo en
desarrollo", FinanZIJs y DesaTTOllo, vol. XVII. Washington, diciembre de 1980, pp. 9-14.

S7 Para los paises "con ingresos bajos" estas importaciones pasaron de 1.2 mil millones en
1979 a 5.5 mil millones en 1980. El Banco Mundial prevé para 1980, un precio promedio de !JO
d6lares por barril.
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barriles equivalentes petr61eo/dia en 1980, a 22.8 millones de barriles en
1990.SS Se estima que, paralelamente, la producci6n de estos paises pasara de
7.8 millones de b/dia a 15.2 millones de b/d.

Esta daro que la tendencia a esta disparidad creciente debe invertirse si
los PVD no quieren ver su desarrollo paralizado. Y es el secoor energético de los
PVD el que debe enfrentar esta dificil tarea. Por esto, la capacidad técnicadel
sector energético es de importancia primordial. Pero el desarrollo tecnol6gi
co en el sector de la energia exige una financiaci6n considerable. Hasta
ahora, los PVD continuan siendo tributarios dei mercado internacional de
tecnologias de la energia, si bien existen posibilidades concretas en la mate·
ria en ciertos PVD. S9

Para sacar partido de estas posibilidades concretas, es de gran importancia
que la planificaci6n en materia de energia esté integrada a la planificaci6n
dei desarrollo. Aigunas medidas deberian ser adoptadas, por otra parte, por
los PVD para reforzar sus capacidades tecnol6gicas. Las mas importantes se
refieren a:

- el refuerzo dei personal a disposici6n de los PVD en materias técnicas y
energéticas;

- el mejoramiento de las condiciones de la transferencia a los PVD de
tecnologia en materia de energia;

- la aceleraci6n de la transferencia de tecnologia necesaria para el
es~udio, la prospecci6n y la valorizaci6n de los recursos energéticos pri
marios;

- la reorganizaci6n de las politicas de co~prasde los servicios publicos;
- la promoci6n de actividades de investigaci6n ydesarrollo, particular-

mente en 10 referido a las técnicas relativas a las fuentes de energia renovables;
- la fabricaci6n de bienes de equipo energéticos en los PVD.60

Esta fuera de dudas que considerando: 1) la importancia dei sector energé
tico; 2) la dotaci6n desigual de los PVD en 10 que respecta a los recursos
energéticos; y 3) las diferencias existentes entre los PVD mismos en cuanto al
nivei de las técnicas aplicadas en el sector de energia, se presenta una ocasi6n

58 Raymond Goodman, op. cit., p. 9 (estimaciones dei Banco MuJldial).
59 UNCTAD, El apTt7llisionamierrto de enngla de los palses en desarrollo: prablemas de tTansfe

Tencia y de desaTTolio de la tecnologla, Estudio dei Secretariado, doc. TO/Blc 16/111, octubre de
1978. A. K. Malhota, India's offshoTe oil pTOgTam: fram poliey to plans, 1978; y On the
deuelopment of indigenous capabilities fOT offshoTe production sytems. N. B. Prasad, "Role of
the Indian engineering industry in the development of oil resources in the country", Lok
Udyog, vol. XI, mayo de 1977. J. M. Miccotis, "Alternative energy technologies in Brazil", en
Renewable EneTgy ResouTCes and RUTal Applications in the Developing WOTld, N. Brown
edilOr, Simposio de la American Academl' of Science, Western Press, Boulder, 1978. R. Rama
kumar, "Technical and soci-ec.onomic aspects of solar energy and rural development in develo
ping countries", SoiaT Energy, 1977, vol. l, Olim. 6, pp. 6411-650.

00 UNCTAD, Principales problemas tecnolOgicos en el sectOT energético de los palses en desaTfollo,
doc. To/B/C 6/65. Ginebra. noviembre de 1980.
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excepcional para que los paises deI Tercer Mundo inicien un proceso de
autonomia colectiva en ese sector.

Un estudio efectuado por cuenta deI Banco Mundial sugeria, en 1979, que
en la mayoria de los PVD no pertenecientes a la OPEP, los esfuerzos realizados y
previstos en materia de exploracion no estaban a la altura de las necesidades,
ni de las posibilidades.61 Algunos PVD disponen de reservas importantes en
petroleo muy pesado (Congo, Colombia, Madagascar, Penl, Senegal y Tur
quia), 0 de reservas también importantes en esquistos bituminosos (Brasil,
China, laire, Birmania, Marruecos, Tailandia, y Turquia).62

En materia de gas natural, hay grandes posibilidades todavia en las riberas
deI lago Kivu de Paquistan, Bangladesh, Chad, Niger, Sumn, Tanzania,
Marruecos, Colombia, Birmania, Papua-Nueva Guinea y Vietnam. Segun
una encuesta de la Oficina de Estudios Industriales y de Cooperacion deI
Instituto Francés deI Petroleo (BEICIP), efectuada en 1980 y referida al poten
cial de gas natural en cuarenta y ocho PVD, este ultimo podria contribuir,
desde 1990, con 1.4 mil millones de b/d equivalentes petroleo, 0 sea 10 a 12%
de su consumo energético comercial total. Aparte de estas importantes reser
vas, hay que sefialar que los paises miembros de la OPEP siguen quemando
una parte de su gas. La falta de interés histOrica manifestada por las compa
fiias petroleras con respecto al gas natural explica esta situacion. Explica
también por qué esta forma de energia ha sido explotada tardiamente.

Con mas de 40% de reservas probadas de gas natural, los PVD estan bien
situados para reforzar rapidamene la "parte de este ultimo en su balance
energético.63

- En materia de carbOn, también, los recursos de los PVD son extensos. Se
estima, sin embargo, que estos recursos podrian ser multiplicados por siete
si se instrumentaran programas adecuados de relieve geologico y de .....
exploracion. Hoy en dia, veintinueve PVD producen carbon, pero la mayor
produccion proviene de nueve de entre ellos (Brasil, Colombia, India, Corea
deI Sur, México, Rumania, Turquia, Vietnam y Yugoslavia). Aun en estos
paises la explotacion deI carbon se encuentra dificultada por el mal estado
de las minas. La produccion de carbon de éstos no superolos 25 millones de
toneladas en 1980 (118 millones de barriles equivalente petroleo).

61 Efrain Friedman y Raymond Goodman. "Perspectivas de la producci6n de petr61eo y de
gas en el mundo en desarrollo", FinanZlH y" Desarrol/o, \'01. XVI, nûm. 2, jllnio de 1979,
pp. 7-11.

62 Banco Mundial, Energy in the developing countries, Washington, D. C., agosto de 1980.
pp. 16 y siglliemes.

6~ En 1978, èstas reservas eran estimadas, para los PVD, en 206.7 mil millones de barriles
equivalemes petr6leo. de los cuales 177.7 mil millones correspondian a los paises de la OPEP, y
en 455 mil millones para el mlllldo en conjllnlO. Ver, Energy in the developing countries, op. cit.,
p.26.
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Ademas dei potencial ya citado, existen depOsitos en otros veintiocho
PVD,64 entre eHos de Indonesia, Peru, Bostwana, Camerun, Mozambique,
Swazilandia, Zimbabwe, Bangladesh, Paquistéin, Angola y Haiti. Si bien
es poco probable, dadas las condiciones actuales, que los PVD se conviertan
en grandes exportadores de carbon, la duplicacion de esta producdon de
aqui al ano 1990 permitiria, a algunos PVD, cubrir una parte de sus necesida
des domésticas en terrenos tales coma la generaci6n de electricidad 0 el
funcionamiento de industrias de materiales de construcdon.

Si las reservas carboniferas de los PVD representan apenas eI 10% de las
reservas mundiales, no ocurre 10 mismo en 10 que se refiere al potendal
hidroeIéctrico. En efecto, aIrededor de la mitad de este potencial, 0 sea 1200
gw, se encuentra en los PVD. Se estima que, hasta ahora, ha sido explotado
solamente el 10% de dicho potencial. Los reajustes del precio dei petr61eo
hacen rentable, hoy en dia, la explotacion de muchas areas antes dejadas
de lado. 65

Estan particularmente aventajados los siguientes PVD:66 Kenia, Tanzania,
India, Paquistéin, Vietnam, Brasil, Colombia, Madagascar, Camerun, Ugan
da, Republica Centroafricana, Alto Volta, Bolivia, Birmania, Indonesia,
Ecuador, México, Papua, Sudan, Zaire, Gabon y Guyana. En segundo lu
gar, vienen los siguientes paises: 67 Liberia, Guinea, Niger, Senegal, Zimbab
we, Tailandia y Paraguay. Pese a sus capacidades mas restringidas, pueden
satisfacer una buena parte de sus necesidades domésticas los siguientes
paises: Benin, Chad, Guinea Ecuatorial, Mali, Mauritania, Sierra Leona,
Zambia, Sri Lanka, Costa Rica y Panama.

Éstos no son mas que algunos ejemplos de las posibilidades existentes en
los PVD en diversos campos energéticos. La gran diferenda de sÎtuacion y la
experiencia adquirida por dertos PVD en materia de fabricacion de,bienesde
equipo energéticos y por ciertos paises productores de hidrocarburos, hacen
que existan los eIementos para asentar una cooperacion energética modelo
en esta materia. Esta cooperacion debe tener por objetivo primordial la
satisfaccion de las necesidades domésticas en energia de los PVD. Haciendo
esto, los PVD ajustaran sus economias a las nuevas condiciones dei mercado
de energia. Esta claro que los superavit financieros dei conjunto de PVD

pueden desempeiiar un papeI de gran importancia en esta materia.
En resumen, se ha visto que eI refuerzo de la cooperacion entre PVD es una

64 Banco Mundial, Coal developmen/ po/en/ial and prospects in the developing coun/ries,
Washington, D.C.• octubre de 1979; y Coal-bridge /0 the fu/ure, infonne dei "World Cool
Study", Ballinger Press, Cambridge. Massachusetts, 1980.

6' Banco Mundial, Energy in the developing coun/ries, op. ci/., p. 46.
66 Vale deeir, los paises que presentan una capaeidad te6rica bruta estimada superior a 10000

megavatios.
67 Capacidad que se situa entre 10000 Y 5000 megavatios.
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necesidad, si se quiere promover una mayor autonomia colectiva deI Tercer
Mundo. Sin embargo, algunos obstaculos referidos a las caracteristicas es
tructurales mismas de los PVD tomados individualmente, hacen dificil dicho
refuerzo. El poder publico debe, por 10 tanto, desempeiiar un papel motor en
esta materia y seleccionar cuidadosamente los puntos de apoyo de esta co
operacion creciente. Los importantes progresos realizados por los PVD en
materia industrial estos ultimos aiios, de los que dan testimonio hoy en dia
la diversidad y eI volumen de sus exportaciones en productos manufactura
dos, constituyen, sin duda, un factor positivo que hace creible el objetivo de
autonomia colectiva.

Las facilidades de que disponen, por otro lado, los PVD exportadores de
petroleo (paises miembros de la OPEP y otros),68 refuerzan aun mas esta
credibilidad. La existencia de un nueleo sustancial de industrias de bienes
de equipo y de bienes de capital, en ciertos PVD, puede constituir el eje
central -0 unD de los ejes centrales- de esta cooperacion a nivel de "macro
decisiones". El sector energético, a rail de las exigencias de todo tipo que
impone a los PVD y de las grandes posibilidades que ofrece, puede ser eI
primer beneficiario de un desarrollo y una valorizacion de las posibilidades
existentes en materia de bienes de capital.

Los limites de la autonom{a colectiva de los PVD

La autonomia colectiva es una vieja preocupacion de los PVD, muchos de los
cuales han sido afectados Por eI sistema colonial. Esta preocupacion ha
perdido en un momento, sin embargo, su intensidad, cuando algunos creye
ron que el desarrollo economico de los PVD ganaria mucho con el refuer
zo de los lazos economicos que los unian a los PD. La expansion sin antece
dentes registrada entre 1945 y 1973 en los PD milito en favor de este punto
de vista.

La vieja preocupacion por la autonomia vuelve a ser de actualidad, ahora
que la recesion de los PD arrastra a la periferia. Para algunos, eI Sur no debe
dejarse llevar hacia la trampa constituida por el cielo depresivo de largo
plazo que parece afectar hoy en dia a dichos paises.69 ûtros van mas lejos y
afirman que el refuerzo deI crecimiento en el Norte es la fuente dei deterioro
de los términos de intercambio y de una disminucion de los ingresos para los

68 México, Brunei, Trinidad y Tobago, Malasia, Cosia de Marfil, Camenin, An~ola, Bolivia,
Siria, Oman, Tunez, Congo. Las posibilidades de cooperacion en este lerreno han sido conere
lamente esludiadas por los especialislaS imeresados, en agoslO de 1981, en Ginebra. Véase UNeTAD,

Informe dei Seminario sobre comercializacion y distribucion de petroleo crudo y derivados,
Ginebra, 1981.

69 A. W. Lewis, op. cit.
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paises dei Sur, contrariamente al célebre teorema de "inclusi6n" (immisé
ration) de Bhagwati.70

En el lenguaje corriente, la autonomia colectiva es inseparable deI gobier
no que todos y cada uno tienen sobre su propio destino. Los obstaculos a la
realizaci6n de una autonomia colectiva total pueden ser de orden ffsico (el
ambiente) 0 bien humano (el ejercicio dei poder). Aunque los obstaculos de
orden fisico son de dificil superaci6n, no ocurre 10 mismo con los otros.
Dentro de este orden de ideas, la autonomia colectiva es sin6nimo de inde
pendencia; de la independencia de que dispone cualquiera para determinar
su futuro. Una autonomia colectiva real es incompatible con la dominacion
de otros 0 con la dependencia con relaci6n a los demas.

Para los PVD, hoy en dia este principio de autonomia colectiva debe ser
situado en el contexto de naciones incluidas dentro dei sistema econ6mico
y financiero mundial. Es entonces posible hablar de "autonomia colectiva
de la economia nacional", siendo definida ésta coma la capacidad de un pais
dado para elegir libremente su sistema econ6mico. Desde este punto de vista,
una naci6n aut6noma es, ante todo, una naci6n libre dé toda dominacion
exterior para la elecci6n de sus objetivos econ6micos y de la forma de satisfa
cerlos. Una naci6n aut6noma es también libre deJoda dependencia frente al
exterior, en la realizaci6n de estos mismos objetivos.

Corresponde sefialar que la autonomia colectiva no significa la autarquia
econ6mica total, sino que apunta mas bien a promover una integraci6n
independiente de la economia nacional dentro de las otras economias. La
autonomia colectiva rechaza la dependencia y la sustituye por una participa
ci6n de tipo igualitario. No es éste un objetivo cOlnodo: ser libre y no
depender de ninguna dominaci6n exterior implica un pooer econ6mico y
militar suficientemente fuerte para resistirlo. Estar libre de toda dependen
cia hacia los demas, significa para un pais estar en condiciones de participar
en las actividades econ6micas internacionales, sin que esta participaci6n se
traduzca en una vulnerabilidad econ6mica creciente ante las medidas que
podrian tomar frente a él los demas paises:"

Para la mayoria de los PVD, estas condiciones no se Henan hoy en dia y el

70 En efeclo. seg{Jn esta lesis, el crecimiemo de la inversion en el Norte se traduce por un
aumenlO de las exportaciones deI Sur, pero lambién por una baja de los precios yde los ingresos
globales deI Sur. El perfil de dislribuci6n de ingresos se modifica en un semido mas desigual,
de manera que el consumo de produclos bâsicos deI Sur se reduœ. Un crecimiemo de la pro
ducci6n doméstica de bienes de inversion en el Sur es requerido para manlener eI mismo
nivel de inversion correspondiente al equilibrio anlerior. Véase GracieIa Chichilnisky. G10wth
of the North and growth of the South: sorne results on export-ed policies, mimeografiado.
agoslo de 1978.

71 Thomas E. Weisskopf. Self-reliance and developmentstrategy. Informe presentado a la
Conferencia Intemacional sobre Estralegias de Desarrollo AItemalivas y el Fuluro de Asia.
Nueva Delhi, \1-17 de mano de 1980.
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objetivo de autonomia colectiva no puede constituir mas que una meta a
largo plazo, meta que estos paises deben asignarse desde ahora para obtener
los medios de realizarla.

Una vez aclarado el concepto de "autonomia colectiva", se plantea la
cuestion de saber si es éste un objetivo digno de interés con respecto a la si
tuacion particular de los PVD. La idea de que la autonomia colectiva de las
economias nacionales de los PVD constituye un objetivo costoso que perjudi
ca al desarrollo y que disloea la economia mundial afectando al mismo
tiempo la estabilidad economiea, ha sido, en efecto, largamente difundida en
los medios occidentales.

En el pIano ético, es incontestable que el objetivo de autonomia colectiva
esta enraizado en la idea de libertad. El postulado es que los pueblos tienen
derecho a vivir libres de toda dominacion. La lucha contra la dominacion y
la dependencia hacia el extranjero se emparenta, entonœs, con la lucha por
el mantenimiento de la libertad; la base étiea deI conœpto de autonomia es,
por 10 tanto, muy fuerte.

El objetivo de autonomia colectiva de la economia nacional esta enraizado
en los valores éticos cOITespondientesa nivel de toda la sociedad.72

Las estrategias de autonomia colectiva

Si bien el objetivo de autonomia colectiva encuentra una amplia acogida
en los PVD, no OCUITe 10 mismo en 10 que respecta a la estrategia mas apro
piada para su realizacion. La gran diversidad de las tesis presentadas, ex
puestas en la primera parte de la obra, da testimonio de ello. Un punto
comun une, no obstante, muchas de estas estrategias: la busqueda de un
delinking (desvinculacion) del Sur con respecto al Norte. Consiste en
minimizar los lazos economicos con el exterior y maximizar la autonomia
colectiva de la economia nacional.

La produccion para el mercado nacional, de preferencia a los mercados
extranjeros, es sistematicamente apoyada; la poblacion es invitada a consu
mIr solo productos y servicios nacionales; las importaciones estan estricta
mente limitadas al minimo irreducible necesario; yale decir, a los insu
mos vitales.

La inversion extranjera privada directa es eliminada, en tanto que se
nacionalizan los activos extranjeros. La inversion es financiada, esencial
mente, por el ahono interno; el recurso al endeudamiento externo es exœp
cionaI. El recurso a las técnicas extranjeras es también limitado, mientras
que se despliegan esfuerzos considerables para crear un tecnologia nacionaI.

72 Thomas E. Weisskopf. op. cil., p. 3.
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La creaci6n de institutos de investigaciôn y la promoci6n de las industrias
locales de bienes de capital permiten adoptar el know-how externo y crear
las tecnologfas necesarias. La mana de obra excedente no es exportada hacia
el extranjero (emigrantes), ni puesta a disposici6n de sociedades transnacio
nales en zonas industriales enclaves, sino que es utilizada plenamente,en el
piano local. El turismo, finalmente (aflujo de extranjeros y salida de nacio
nales), estâ estrictamente limitado para salvaguardar que los esquemas de
consumo y los modos de vida extralljeros no vengan a minar los esfuerzos
desplegados para promover la autonomia colectiva local. Los efectos negati
vos de un desarrollo dependiente 73 y las consecuencias negativas de la colo
nizaciôn no deben ocultar, no obstante, los limites de las politicas lIamadas
de "desvinculaci6n", dentro dei contexto dei objetivo de autonomia colectiva.

La capacidad de un pais para forjar su porvenir econ6mico no implica
necesanamente la Tuptura de todos los lazos con el mundo exterior, ni
tampoco el control total de los activos extranjeros 0 el no recurso al emprés
tito, para no citar mas que algunos ejemplos.

Una estrategia asi tiene mas que ver con el objetivo de autarquia econ6mi
ca que con la autonomia colectiva. Este ultimo objetivo favorece las relacio
nes con el exterior, siempre que estas ultimas se efectuen sobre un pie de
iguàldad relativa y que no desemboquen en una situaci6n de dependencia.
Dentro de este contexto, se puede pensar que pueden establecerse ciertos
lazos con el exterior, sin que esta comprometa la busqueda deuna mayor
autonomia colectiva por parte de los PVD.

Por 10 demas, la estrategia de ruptura con el Norte (desvinculaciôn), no
alcanza por si sola para garantizar la realizaciôn dei objetivo de autonomia
colectiva. La unica manera de evitar la dominaciôn de los unos y la depen
dencia frente a los otros es ser poderoso. Lo cual implica que, en 10 que s'e
refiere a las economias relativamertte pobres, un crecimiento econ6mico
rapido es necesario para progresar en la via de la autonomia colectiva. Para
lograrlo, la estrategia de "desvinculaciôn" debe estar acompaiiada por una
estrategia de crecimiento econômÏco.74

Existe una gran probabilidad de que hava un trade off entre "desvincu
laci6n", y crecimiento econômico: la reducciôn de los lazos con el extranjero
se traducira en un debilitamiento dei crecimiento, en la medida en que
ciertos insumos de origen externo (bienes y servicios, financiaciôn, asesorias)
no pueden ser rapidamente remplazados por iIisumos locales. El gran riesgo
consiste, ademas, en que el potencial de crecimiento a largo plazo dei pais
sea gravemente comprometido, si éste se encuentra alejado, por largo tiem-

7J Desigualdades crecientes de lodo lipo, desocupacion, dependencia financiera externa y
confliclOs sociales. Sobre estos puntos, véase nuestra obra, Abdelkader Sid Ahmed, Croissance et
développement: l'expéTience du Tiers Monde depuis 1945, 1. Ii, OPU. Argel, 1980.

74 Thomas E. Weisskop(: op. cit., p. 4.
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po, de las investigaciones llevadas a cabo en el extranjero, de las nuevas
técnicas de produccion comercializadas V de los asesores calificados.

Se ve entonces que una estrategia de ruptura brutal puede, en la prâctica,
condenar a un pais al retraso economico y reforzar su vulnerabilidad frente
al exterior, comprometiendo definitivamente el objetivo de autonomia colectiva.

Una estrategia con vistas a la autonomia colectiva

Desde el momento en que se admite que ciertos tipos de relaciones economi
cas pueden ser positivas, la estrategia apropiada al objetivo de autonomia no
puede ser sino selectiva, tratandose dei proceso de "desvinculacion" con el
Norte. leuales son, entonces, los cambios urgentes que se imponen en las
relaciones economicas de los PVD con el exterior?

En un piano general (y. bajo reserva de las circunstancias propias de cada
pais), las modificaciones a aportar en materia de intercambios y de produccion
deberian referirse a:

1) la suspensi6n de importaciones de productos de lujo, en la medida en
que dichos productos no satisfacen ninguna de las necesidades basicas de la
poblacion, y en la medida, finalmente, en que no refuerzan la capacidad
productiva dei pais;

2) la diversificacion de la estructura de produccion, con el fin de reducir
la dependencia de la economia hacia los pocos productos exportados de
mediocres perspectivas;

3) la constitucion de stocks de reserva de productos esenciales importa
dos, con el fin de estar en condiciones de hacer frente a una eventual inte
rrupci6n dei flujo de importacion. Esta politica es practicada abiertamente
pot los PD, en diversos terrenos. entre los cuales se encuentran el dei petroleo
y el de los metales estratégicos;

4) diversificar al maximo las importaciones y las exportaciones, con el fin
de evitar presiones intolerables de parte de proveedores 0 de compradores;

5) reforzar la cooperaci6n entre PVD, teniendo en cuenta las limitaciones
de orden estructural y las posibilidades que hemos analizado anteriormente.

En otros terrenos, sera necesario:
1) reforzar la tasa global de la inversi6n paripassu con la capacidad de

absorcion interna, con el fin de reforzar la base productiva de la economia y
reducir la dependencia de esta ultima hacia los bienes importados;

2) acrecentar la parte de ahorro local en la financiacion de la inversion con
objeto de depender menos de fuentes extranjeras de financiacion, suscepti
bles de influir sobre las alternativas economicas dei pais;

3) diversificar las fuentes externas de financiacion y ampliar el paquete
tecnologico (acceso al mercado, asesorias, know-how tecnologico, etc.):



LA AUTONOMfA COLEGnVA DEL SUR 259

4) maximizar el desarrollo y el USD de las capacidades aut6ctonas en
materia de tecnologia y de recursos humanos.

Finalmente, el perfil de la demanda global debera ser modificado, y en
consecuencia las alternativas tecnologicas revaluadas en el marco de la eco
nomia nacional.

Esta acci6n debeni apuntar, entre otras cosas, a:
1) redistribuir el poder de compra de los sectores ricos hacia los sectores

pobres de la poblaci6n, a fin de reducir la demanda de productos bâsicos
para mayor beneficio de las industrias y de la mana de obra locales;

2) asegurarse de que, cuando puede ser satisfecha una necesidad con la
producei6n y las técnicas locales, se otorgara a éstas la prioridad.
- En resumen, una estrategia eficaz con vistas a la autonomia colectiva no
puede ser sino una estrategia selectiva en 10 que se refiere a la "desvincula
ci6n", y que garantice que la inserci6n de una economia dada en el conjunto
mundial no afectara su capacidad de decisi6n. La selectividad necesaria debe
asignarse dos objetivos:

1) establecer 0 mantener los lazos con el exterior, hechos necesarios por la
ausencia 0 el costa elevado (en términos de crecimiento a largo plazo) de
altemativas domésticas;

2) forjar lazos externos que no creen una situaci6n de dependencia.
Estos lazos econ6micos extemos deberân ser diversificados. Esta daro que

el ritmo de "desvinculaci6n" estani en funci6n a la vez deI nivel deI produc
to y del credmiento econ6mico deI pais considerado. Cuanto mas pobre sea
el pais considerado, mas urgente sera el objetivo de crecimiento en relad6n
con el objetivo de autonomia colectiva.

Ninguna estrategia de autonomia colectiva sera eficaz si no existen, ante
riormente, alternativas concretas locales. De hecho, cuanto mas avanzada es
la economia considerada, mas importante su dotaci6n de recursos y su oferta
de calificaciones, mas grandes seran su capacidad de cambio econ6mico y
social y, por 10 tanto, las posibilidades de "desvinculaci6n" eficaz.

La "autonomia colectiva" no es sin6nimo de rechazo, en una economia
dada, de toda presencia exterior, sino que su esenc~ re~ide en la promoci6n
de un crecimiento importante y en la aplicacion de relevantes programas de
valorizaci6n de recursos locales sustitutivos de los insumos importados,
teniendo en cuenta el trade off existente entre el crecimiento economico y ~
autosuficiencia economica, y entre el resultado a corto plazo y los progresos
a largo plazo de la autonomia colectiva.

Finalmente, es inutil precisar que la consecuci6n de una politica cohe
rente de autonomia colectiva depende fundamentalmente deI ambiente
politico-econ6mico de carla pais y, por 10 tanto, de la naturaleza dei poder.
Esta limitaci6n de partida reduce bastante, en la actual situaci6n del Tercer
Mundo, las posibilidades de adopci6n masiva de estrategias de esta naturaleza.



260 ESTRATEGIA PARA LOS Aj\jOS OCHENTA

Los medios de acci6n para un refuerzo de la autonomia
colectiva de los PVD

Las posibilidades existentes en materia de autonomia colectiva han sido
examinadas, tanto en 10 que se refiere a los PVD entre si, coma en 10 que
respecta a cada uno individualmente. En materia de produccion, se han
sugerido algunas medidas. Esto no es suficiente, y corre el riesgo de ser letra
muerta si no se obtienen los medios de financiaci6n necesarios. Para ello. los
PVD deberan establecer:

- una 0 varias instituciones financieras autonomas, cuyo objetivo sea el
financiamiento de proyectos de integraci6n de los PVD dentro de un contexto
y siguiendo eriterios distintos de los de las instituciones financieras ya exis
tentes, cuyo papel principal en el mantenimiento de~ orden internacional
actual esta ya demostrado. Los recursos de estas instituciones provendrian de
los PVD participantes y, entre otros, de los paises con superavit que encontra
rian asi -con las garantias apropiadas- la ocasion de un recic1aje diferente
para sus haberes, unida al hecho de que la cooperaci6n e1tre PVD reforzaria
su bargaining power frente al Norte. Es facil demostrar que los paises
exportadores de la OPEP estarian entre los grandes beneficiarios de una coope
racion mayor entre el Sur. Se trataria, sin embargo, de movilizar otros supe
ravit, aparte de los de la OPEP, aun teniendo en cuenta que éstos son los mas
importantes. 75

Una primera tentativa en esta direcci6n ha sido hecha por Venezuela y
Argelia, dentro de la OPEP. Estos dos paises han propuesto la creacion, en
Caracas, en diciembre de 1979, de una Agencia de Desarrollo y de Coopera
cion de la OPEP con los otros PVD y con un capital de 20 mil millones de
dolares. El objetivo primordial de la proposici6n era asegurar un mejor
recic1aje del superavit financiero de la OPEP, en direccion de los PVD y sin
intermediarios, y esto con el fin de ayudarlos en la consecuci6n de una
mayor autonomia colectiva.

Proponiendo la creaci6n de una agencia, mas que de un banco, los redac
tores del proyecto querian que la asistencia de la OPEP abarcara tanto la
asistencia tradicional coma las actividades bancarias mas tradicionales, englo
bando también las actividades adjudicadas al Banco Mundial y al Fondo
Monetario Internacional;76

" El superavit de la OPEP es, en efecto, de naturaleza temporal; otros PVD pueden también
beneficiarse de "superavit temporarios". La esencia dei programa de autonomia colectiva es,
justamente. movilizar todas las energias disponibles dei Tercer Mundo. Se trata aqul, ni mas ni
menos, de movilizar el conjunto de excedentes de la balanza de pagos a nivel dei Tercer Mundo,
cualquiera sea su origen.

76 Para mas detalles sobre el proyecto, véase AlxIelkaoer Sid Ahmed. The role of the new OPEC

Droelopment Agency, informe redactado para el "Workshop on international financial coope
ration", Queen Elisabeth House, Oxford, febrero de 1981.
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la creacion de un sistema monetario deI Tercer Mundo deberia, ademas,
orientarse hacia un sistema que podria induir la gestion comun de las
reservas, la firma de acuerdos de pago no ligados a las monedas occidentales
(union de clearing deI Tercer Mundo), la creacion de una unidad de cuentas
comun (a uùlizar en los intercambios), y, eventualmente, de un tipo parùcu
lar de derecho especial de giro;

- con vistas a promover la self-reliance en materia de tecnologia, los PVD

podrian coordinar sus esfuerzos de investigacion y establecer un sistema
efecùvo de çomunicacion y de intercambio de informaciones entre ellos, 10
cual contribuiria a reducir el bargaining- power en los contratos de las
sociedades transnacionales, que disponen de un monopolio de hecho en el
terreno de los conocimientos tecnologicos. Esta medida podria completarse
con la adopcion de un cooigo de conducta comun respecto de estas socieda
des, 10 cual impediria a éstas el poner en competencia entre si a los PVD.

Deberia emprenderse, sistemaùcamente, una accion de los PVD, con vistas
a mejorar y a defender los términos de intercambio de los productos exporta
dos por eIlos. Las asociaciones de productores constituyen, desde este punto
de vista, un vector de accion privilegiada. Dicha accion deberia ser completa
da, sin embargo, por otras que apuntaran a la transformacion y a la valoriza
cion de los productos oosicos antes de la exportacion..

En este ultimo campo, deberian realizarse estudios referidos a las ventajas
y a los inconvenientes de las politicas que apuntan a la transformacion
sisteinatica de recursos naturales. èEs posible afirmar, en todos los casas, que
la valorizacion de las materias primas constituye la forma de industrializa
cion mas eficaz y mas apropiada? 77 Hasta ahora, la industrializacion a partir
de recursos naturales78 ha sido mas evocada que realmente analizada.

Un analisis serio deberia responder a la siguiente pregunta: ècuales son
los buenos resultados de este tipo de industrializacion, respecto de las barre
ras de acceso, la distribucion deI ingreso, la creacion de empleo, las ventajas
economicas y la dependencia de la economia nacional?

Algunos estudios disponibles79 en la materia indican que la industrializa-

77 Ver sobre este punto la importante contribucion de Michael Roemer, "Resourœ~ed
industrialization in the developing countries~'. Journal 01 Development Eccmomics. junÎo de
1979. vol. VI, num. 2. pp. 163-203.

78 Dos formas de industrializacion se distinguen aquf: la primera consiste en la transforma
cion de los productos bâsicos antes de la exportacion, la segunda consiste en utilizar clichas
productos para fabricar bienes de capital.

79 Michael Roemer, Fishing lOT gTOwth: e"poTt-led development in Pern, 1950-1967, Harvard
University Press, Cambridge, Masachus"etts, 1970. Norman Girvan, FOTeign capital and econo
mic undeTdevelopment in Jamaica, University of the West Indies, Jamaica, 1971. Thomas R.
Stanffer, Enngy-intensive industTialiZJJtion in the ATabian Gulf: a new RuhT without wateT1
Harvard University. Center for Middle Eastern Studies, Cambridge, Massachusetts, 1975.
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cion fundada en la valorizacion de productos basicos antes de la exportacion
conduce a los siguientes resultados:

- posible mejoramiento de la balanza de pagos, pero al precio de un
desequilibrio mayor de la economia;

- dependencia creàente de la economia naàonal con respecto a los ingresos
de exportacion, para la adquisicion de bienes de equipo.

Una transformaàon estructural de la economia, dentro de este contexto,
no puede producirse si no es mediante la puesta en marcha de relaciones que
estimulan la industria doméstica de bienes de equipo. Todavia es necesario
en este caso, coma ha demostrado Roemer,80 que la transformacion se efec
tue en las pequeiias unidades, utilizando tecnologias simples, de manera
que se genere una demanda regular durante un largo periodo, para los
equipos fabricados localmente. Estas condiciones se encuentran dadas -segiIn
el mismo autor- para la transformacion de aceites vegetales 0 de maderas
(aserraderos), pero no para los minerales, la pulpa, el caucho y la mayoria de
los productos basicos. El caracter capitalista y las vastas escalas implicadas
en la transformacion de recursos exportables hacen correr el riesgo de que el
impacto inmediato de la exportacion sea una fuerte acentuacion de la depen
dencia financiera de la economia considerada. A menos que la transforma
cion no desemboque en la captura de importantes rentas de oligopolio,
hasta ahora detentadas por las sociedades transnacionales. Es probable tam·
bién, que la dependencia tecnologica aumente al mismo tiempo que la
dependencia con respecto a la experiencia de gestion, principalmente en
sectores coma el cobre, el aluminio, el petroleo, el gas natura}, el acero, ete.
La integracion consecuente en materia de metales e hidrocarburos puede
también acrecentar el riesgo de una obsolescencia técnica, a medida que los
productos competitivos desarrollan técnicas mas eficaces, dejando al pais
exportador con una inversion (a menudo considerable) que no produce
beneficios. El riesgo es menos grande, no obstante, con las materias primas,
pues las técnicas de extraccion evolucionan menos rapidamente que las
técnicas de transformacion.

En 10 que a esta respecta, también deberian realizarse estudios mas profun
dos y mas detallados para evaluar plenamente los costos y las ventajas de las
altemativas ofrecidas.81 Son, por ejemplo, los casos deI refinamiento de pe
traleo, poco estudiado hasta ahora, de la petroquimica, de los abonos, de
los productos intermedios del café, deI cacao y deI caucho. Los estudios
deberian, por otra parte, determinar las ramificaciones de la industrializa
cion a partir de la valorizacion de los recursos naturales a nivel de los
grandes agregados macroeconomicos: aeacian de empleo, distribucion del
ingreso, ahorro, etcétera.

80 Roemer, Fishing fOT growlh, op. cil., pp. 122-12~.

81 Roemer, "Resource·based industria1ization",' op. cil., p. 197.
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Estos estudios deberian ser completados por otr05 que tengan por fin
determinar los resultados que podrian brindar las estrategias altemativas.

Dentro dei marco de la autonomia, poma ser una transformaci6n intere
sante aquella que apuntara a la elaboraciôn de nuevos productos a partir de
recursos naturales, productos éstos susceptibles de ser incorporados al pIano
doméstico y contribuir al acrecentamiento de la capacidad productiva. El
azucar es el ejemplo por excelencia de las grandes posibilidades abiertas en
ese terreno.

La cafia, las melazas y el bagazo constituyen materias primas selectas para
la producciôn de alimentos para ganado, de productos lacteos 0 de materia·
les de construcciôn, sin mencionar el alcohol coma fuente de energia.82

Finalmente. en el pIano de las negociaciones con el Norte, y para termi
nar, es importante que los PVD mejoren su capacidad técnica de negociaci6n,
situandola progresivamente dentro de un marco de autonomia colectiva.
Esto llama a la instalaciôn de un aparato institucional que "administre" de
manera continuada las negociaciones con el Norte, permitiendo as! al Sur
actuar colectivamente sobre una base continua. Esto deberla permitii una
mejor interacci6n entre el nivel politico y el nivel técnico, y mejorar enor·
memente la capacidad técnica de negociaciôn de los 77. La puesta en marcha
de un aparato tal no significa, consecuentemente. el rechazo deI sistema de
Naciones Unidas, en tanto que ambito de negociaciones; se trata. en reali·
dad, de un nivel de acciôn distinto.

82 Carlos Fortin, "Third World commodity polier at the cross~: 5OII1e fundamental
issues" (International Foundation for Development Alternatives)•. ÏFDA Dossier, num. 15,
Ginebra. enero-febrero de 1980. pp. 77·87.
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MÂs alla de la cooperaci6n Sur-Sur, cuVa objetivo esencial debe ser hacer
dei Sur una contraparte con mayor,crédito (en términos de poder de negocia
ci6n), 10 cual constituye la condici6n misma de una real interdependencia,
,qué tipo de dialogo Norte-Sur debe ser buscado? ,El dia logo pasado estaba
asentado sobre las bases que debia? ,Los PVD han sido lucidos en cuanto a la
elecci6n de la agenda? ,Los paises desarrollados -finalmente- han hecho
gala de comprension y se mostraron a la altura de sus responsabilidades?
,Una agenda mas reducida y menos ambiciosa habria sido suficiente para
vencer las resistencias de ciertos PD? Éstas son algunas preguntas, entre otras
muchas, que se plantean a consecuencia dei fracaso de la primera fase dei
dialogo Norte-Sur.

Éstis son preguntas importantes, y las respuestas que se les pueden dar
dependen, al menos parcialmente, dei éxito de este dialogo. Para responder a
ellas, 10 mas comodo es, primero, apreciar la validez de los argumentos
opuestos a los PD por los PVD y, a continuacion, verificar la coherencia y la
credibilidad de las demandas. Finalmente, habra que volcarse al estudio de
los aspectos formales -pero cuVa efecto sobre el fondo puede ser impor
tante- de las negociaciones (calendario, agenda, etc.). El analisis dei efec
to real dei precio de la energia, de las politicas economicas puestas en
marcha por los PD y de la cooperacion financiera internacional, va a permi
timos responder en 10 que al fondo respecta.

,EL PRECIO DEL PETR6LEO ES FUENTE DE TODOS LOS MALES?

Se pudo comprobar, 'durante el analisis detallado de las negociaciones Norte
Sur, que la energia, y particulamente el nivel de pr.ecios dei petr6leo, ha sido
centro de todos los debates. Esto no tiene nada de asombroso si se admite que
no habria habido nunca un dialogo Norte-Sur sin los acontecimientos de
1973 y 1974. De hecho, la opinion publica dei mundo -especialmente en
los PD- es golpeada en forma continua con la tesis de que los aumentos de
los precios dei petr61eo originaron -ellos so105- la crisis que afecta la eco
nomia mundial. Si bien es indiscutible que los precios dei petroleo constitu
yeronun elemento "perturbador",l es imaginativo afirmar que ellos son el on-

J Esto a corto plazo, pues sin los reajustes sucesivos de los precios dei petr6leo, el T/lundo
habrla sido, un dia U otro,sumergido brutalmente en una situaci6n de penuria energética
extrema, sin alternativas inmediatas. Dentro de este contexto, se puede decir que los reajustes de
los precios se harân sentir progresivamente ksde ahora hasta fines de siglo.

264
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gen de los males colectivos. Con solo recordar la situacion que prevaleda
en el mundo antes de 1973 (inconvertibilidad deI dolar en 1971, estanflacion
en las economias industrializadas) dicho argumento queda reducido a la
nada.

Sin embargo, después de 1973, los argumentos imaginativos se suceden, y
brindan al diéilogo, Norte-Sur una trama, por los menos, viciosa.

Asi, desde 1973-1974, se evoca la generacion espontanea de "nuevos Cre
sos". Econometristas de renombre y -10 que es mas grave- instituciones
con reputacion de serias, como el Banco Mundial, publican proyecciones
exponenciales extravagantes. Estas proyecciones subrayan el efecto
devastador de la colosal acumulacion de divisas de los paises exporta
dores de petroleo. Se predice un porvenir apocaliptico para los sistemas
bancarios y monetarios internacionales. Numerosos universitarios respeta
bles y responsables de grandes firmas exigen publicamente que los "mari
nes" sean enviados a Medio Oriente, para ahorrar un desastre inminente al
capitalismo y a la civilizacion occidental. Finalmente, last but rlot least,
los Premios Nobel de economia se movilizan para llamar a la utilizacion dei
arma alimentaria.2

Una realidad distinta no impidio la repeticion dei mismo concierto durante
dos modestos aumentos de precios dei petroleo, en 1975 y 1976. Las sombrlas
profedas y las amenazas se repitieron aun con mayor brio, pese a la opi
nion calificada de algunos observadores occidentales.3 Asi, la intensifica
cion de la inflaciôn en los PD en 1974 era debida al aumento deI precio dei
petroleo, igualmente responsable de la mayor recesion registrada en el mundo
después de 1945; igualmente en 10 referido al déficit de pagos de los PVD no
exportadores de petroleo. La débil repeticion de 1976-1978 se explicaba por
el shock financiero mundial provocado por la OPEP, presentada como un
"cartel" con todo 10 que el término tiene de negativo. Desde 1976-1977, la
tesis fue presentada de manera mas sistematica. Asi, algunos autores preten
dieTOn demostrar en "términos teoricos" que los "problemas intemaciona
les dei petroleo han alterado drasticamente los ambitos economicos de los
paises mas avanzados" y dificultado la accion de las politicas en materia de
precios, empleo y crecimiento.4

2 Para mayores detalles, véanse Helmut A. Merklein y W. Carey Hardy, Energy economics,
Gulf Publishing Company, Houston, Texas, cap. Il, pp. 8-50 y cap. V, pp. 95-lIS; y Jahangir
Amouzegar, "World economie cooperation not enough", OPE.P Review, vol. II, mim. 4, Viena,
septiembre de 1978, pp. 8·15.

, Por ejemplo. la dei actual director dei Fondo Monetario Imernacional, Jacques de Larosie
le, "u déséquilibre des paiements mondiaux et le processus d'ajustement depuis I97S", Revue
Banque, Paris, julio-agosto de 1978.

4 R. Cebula: Our crisis and the United States", Economie Notes, num. 3,1976, pp.I-46. F. J.
Bonello y T. R. Swaru, "Macroeconomie performance and policy: a thirty-year perspective", en
F. Bonello y R. Swaru Editores, Alternative Directions in Economies PoliC'P, University 01
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El cambio en el ambiente econômico es atribuido por estos autores
al problema dei petrôleo, que Klein considera la "fuerza exôgena que mode
la la direcciôn de la economia".5 Con eI estudio de Cebula y Frewer, se ha
pasado de la demostraciôn te6rica a la demostraciôn empirica.6 Estos ulti
mos examinan los efectos deI crecimiento de los precios deI petrôleo y sus reper
cusiones sobre la inflaci6n en Japân. Suecia, Reino Unido, Estados Unidos,
Australia y Alemania Federal, y concluyen seiialando la responsabilidad
directa y mayor deI petrôleo.

Dentro deI mismo orden de ideas, un estudio empirico reciente adjudica a
los paises miembros de la OPEP la responsabilidad principal de sus déficit
después de 1973.7

La complejidad 0 ingenuidad, seglIn los casos, de los instrumentos concep
tuales y econométricos. no deben suscitar ilusiones.

No existen, en nuestro conocimiento, estudios que prueben que eI reajuste
de los precios deI petrôleo de 1973 y 1974 'haya ejercido un efecto que no
fuera limitado en la situaci6n deteriorada de la economia mundial. El FMI

seiialaba, ya bastante antes de 1973,8 que la inflaciôn se habia convertido en
el problema econômico mayor de los paises industrializados. Aun después
dei reajuste de los precios deI petrôleo en 1973-1974, la tasa de inflaciôn no
aumentô en los paises donde las importaciones de petrôleo peT capita son las
mas importantes. Asi, Estados UniJos, importadores de petrôleo crudo a nivel de
45% de su consumo, no tuvieron mas que una tasa de inflaciôn media deI 7.7%,
entre 1973 y 1977, 10 cual constituye un porcentaje inferior a la media
occidental. 19ualmente, la tasa de inflaciôn no ha sido eIevada en los paises
mas dependientes de las importaciones de petr61eo crudo, en porcentaje de
su consumo energético. Asi, Alemania Federal, dependiente en un 90% de las
importaciones de crudo, no tuvo mas que un alza media anual dei 5.6%, en el
curso dei mismo periodo.9 Opuestamente, las tasas de inflaciôn mas elevadas

Notre D;~e Press, Notre Dame, Indiana, 1978, pp. 1-33. L. Klein, "Undemanding inflation"
en F. Bonello y R. Swartz, Op. cit., pp. 62·77. S. W. Black, "Policy responses lO major distUl
bances of the 1970 and their transmission throug-h international goods and capital markets".
Weltwirtschaftliches Archiv., XCIV,Helft 4, pp. 614-641. K. Hamada y M. Sakurai, "Interna
tional transmission of stagflation under fixed and flexible excœnge rates", Journal of Political
Economy, Vol. LXXXVI, octuhre de 1976, pp. 887-895. E. A. iludson y D. W. Jorgenson,
"Eneigy priees and the U. S. economy 1972-1976", Natural Resources Journal, vol. LXIII,
octuhre de 1978, pp. 877-Wj7.

S L Klein, op. cit.,
6 Richard Cebula y Michael Frewer, "Oil imports and inflation: an empirical international

analysis of the "imported" inflation thesis", Kyklos, vol. XXXII, fase. 4, Basilea, pp. 615·622.
7 Paul Hallwood. "Oil priees and Third'Worid del)l". ,......'1tional Westminster Bank Quarterly

Review, Londres, noviemhre de 1980, pp. 34-43; Y Paul Hallwood y Stuart W. Sinclair, Oil
debt and development: Ol'E(: in the Third World, George Allen and Unwin, Londres, 1981.

8 Véanse los informes anuales.
9 Jahangir Amouzegar, op. cit., p. 10.
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se encuentran en los paises donde el poder sindical es fuerte y la productivi
dad por trabajador baja, vale decir ltalia y Gran Bretana, con 16.6% y 16.4%
de inflaci6n, respectivamente.

La reducci6n de la productividad en los PD en estos ultimos aiios -y parti
cularmente en Estados Unidos- es un factor de gran importancia. En este pais,
el crecimiento medio de la productividad entre 1965 y 1979 ha sido la mitad
inferior que durante el periodo 1948-1965. Después de 1973, su progresi6n
no represent6 mas que una quinta parte deI rilmo de la época precedente. La
gravedad de esta caida después de 1965 es tal (sin mencionar desde 1973
hasta nuestros dias) que deja bien atras la disminuci6n de la productividad
observada entre 1890 y 1900, y durante la Gran Depresi6n.10 Las politicas de
regulaci6n y de bienestar son consideradas coma protagonistas de un gran
papel en el estallido de la fuerte inflaci6n americana a fines de los anos
setenta y, por 10 tanto, en la disminuci6n deI erecimiento de la productivi
dad. La intensidad deI debate sostenido hoy en dia en Estados Unidos y en
Europa occidental con respecto a las causas de dicha disminuci6n debia
suscitar mas prudencia en ciertos economistas. ll

Si se sitUan dentro de este contexto las numerosas "explosiones salaria
les", los fuertes aumentos de emisiones monetarias 12y la fuerte progresi6n
de los precios de las importaciones de toda tipo de bienes y servicios, desde
1974 hasta 1980, en los paises desarrollados, sin olvidar el refuerzo de las
capacidades ociosas y las continuas alzas de los precios de los produetos
manufacturados, pese a la existencia de una demanda global en baja, se
comprende cuan diversos son los factores que conttibuyen a la inflaci6n.
Todavia mas: en el conjunto de PD, el Estado se encontr6 en la situaci6n de
empleador de ultimo recurso, u obligado a sostener politicas monetarias y
erediticias laxistas para evitar las implicaciones poHticas de la desocupa
ci6n, y de alli surgieron tensiones inflacionarias permanentes.

10 Cifras tomadas de M. Abramovits. "Welfare quan4aries and productivit concerns". The
American Economie Rt!IIiew. vol. LXXI. num. 1. marzo de 1981. pp. 1·18.

Il Una idea de la complejidad de la situaciôn puede obtenerse a parur de los siguientes
elementos bibliogrâficos: Edward F. Denison. Accounting for slawer economic growth, Washing
ton, D. C.• 1979. M. Fedstein y L. Summers, "Inflation and the taxation of capital incorne in the
corporate sector". Paper num. 312. National Bureau of Economie Research Work, Cambridge.
Massachusetts, enero de 1979. J. R. No~worthy. M. J. Harper y K. Kunze. "The slowdown in
produaivity growth: analysis of sorne contributing factors", Broollings Papers. 2. WashingtOn,
D. C.• 1979. pp. !l87-421. R. C. O. Matthews, C. Feinstein y J. Odling Smee. British Economic
Growth. Stanford. 1981.

12 El importante papel desempeilado por la masa monetaria. y sobre todo por la tendencia a
la aceleraci6n de la velocidad de circulaci6n, ha sido objeto de una demostraciôn econométri·
ca realizada para los siete principales pafses industrializados, mas Benelux y Suiza, par los
siguientes autores. G. Von jurstenberg. W. White y K. Hannah. "The inflation proœss in
industrial countries individually and combined". Kylllos, vol. XXXIII. fasc. 2, Basilea.
pp. 261·286.
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La erosiOn progresiva de los superavit financieros corrientes de la OPEP

(descendidos casi a niveI cero a principios de 1979), testimonia el aligera
miento regular deI impacto petrolero sobre las economias occidentales. Cuan
do se sabe ademas que los paises miembros de la OPEP no habian acumulado,
desde 1973 hasta 1979, mas que 140 mil millones de dolares, aproximada
mente, contra eI billon proyectado en 1973-74, se tiene una medida mas justa
de 10 que fue el impacto deI precio deI petroleo de 1973 a 1979.13 Respecto al
ano 1973, Parkin demostro, a partir de analisis econométricos, que la infla
cion posterior a 1973 en los seis paises que l'studio (Japon, ltalia, Suiza,
Reino Unido, Estados Unidos y Alemania Federal), se explica por las politicas
monetarias adoptadas por estos paises en los anos anteriores a 1973, y no por los
nuevos precios deI petroleo. Esto no significa que baya indepenctencia total
de las dos variantes constituidas por eI precio deI petroleo y la inflacion,
sino que el efecto de la primera fue diferente de 10 que se escribio. 14

Banqueros occidentales como Y. Laulan l'stan mas proximos de la verdad
cuando escriben que la cuadriplicacion deI precio deI petroleo, en 1973, tuvo
estos efectos, entre otros:

-el mantenimiento de los intercambios internacionales gracias a un des
arrollo extraordinario deI mercado deI eurodolar, que asegura la doble fun
cion de recic1aje de los petrodolares y de financiamiento de la economia
mundial (y particularmente de la economia de los paises desarrollados). No
fue, entonces, eI caos monetario y financiero;

-la expansion ha sido alimentada con un impulso sin precedentes deI
consumo privado,y no con la inversion, en todos los paises industrializados
(desarrollo de la industria deI automovil, por ejemplo);

-la recuperacion parcial de la renta petrolera por medio de la deprecia
cion de la materia importada (petroleo), y esta a través de la caida deI dolar
(depreciacion deI 20%, en 5 anos, deI indice de los términos de intercambio de
la OPEP, calculado por eI Banco Morgan).

Y. Laulan precisa, por 10 demas, que para él, "Estados Unidos ha llegado a
mejores resultados que Japon y Europa. No solainente ha logrado pagar su
petroleo menos caro; consiguio no pagar hada". Sègun Laulan, aqui
se encuentra la explicacion deI crecimiento regular deI consumo y de las
importaciones de petroleo americanas observadas entre 1973 y 1979.15

13 De hecho. la transferencia neta anual media de ingresos de Estados Unidos. Europa OCci
dental. JapOn y Oceania hacia los paises exportadores de petr6leo. de 1974 a 1978. no represent6 mas
que 1%aproximadamente dei PNB anual de los PD. Es bien poco si se 10 compara con los henefi·
cios considerables aportados a dichos paises desde 1945 hasta 1973 por la energia a bajo costo.

H Michael Parkin, "Oil push inflation", Banca Nazionate dei Lavoro Quarterly Review,
num. 133. Roma. junio de 1980. pp. 163·185.

IS Yves Laulan, "La deuxième crise historique du petrole", Revue Banque, Paris.• octubre

de 1979.
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Este enfoque maniqueista, que ha pesado constantemente sobre los
trabajos de las Conferencias y dei Comité Norte-Sur, ocult6 los verdaderos
problemas y ha permitido escamotear el fundamental de la penuria de ener
gia y el problema, también urgente, de las energias aitemativas, consideran
dose ademas a la OPEP como un "vulgar cartel" que, en calidad de tal, debia
desaparecer.16

LA OPEP, INTERLOCUTOR NECESARIO

Contrariamente a la idea tan difundida, la estabilidad relativa dei precio dei
petroleo después de 1973 no se produce por causa dei caracter de cartel
asumido por la OPEP, sino simplemente a raiz de una diferencia de tasas de
descuento entre las compai'iias petroleras y los Estados productores. En la
época en que las compai'iias ejerdan su control sobre el nivel de la produc
cion, la amenaza de las nacionalizaciones y el acercamiento de las fechas de
vencimiento de las concesiones militaban en favor de una tasa de descuento
superior a la del pais huésped, pues diferentes tasas de descuento condudan
a tasas de produccion diversas y, por 10 tanto, a precios distintos. 17 Los
reajustes dei precio dei petroleo no solamente acrecentaron los ingresos de
los productos de la OPEP, sino que consiguieron reducir aun mas las tasas de
descuento. Esto, porque los ingresos adicionales no fueron simultâneamente
acompai'iados por un refuerzo de la capacidad productiva (10 cual hubiera
permitido acrecentar la inversion sin reduccion de la tasa de beneficio real) y
también porque las inversiones en el exterior estan sujetasa algunas discri·
minaciones de orden fiscal y politico, y'son vulnerables, comolo ha mostra
do el casa dei congelamiento de los haberes oficiales de Iran.

Desde finales de los ai'ios cuarenta hasta comienzos de los ai'ios setenta, el
precio real deI petroleo descendi6 en un 65%.18 El precio deI petroleo estaba
entonces -y sigue estando- determinado por la demanda, los costos de
oferta a largo plazo y el grado de competitividad reinante en el mercado. Lo
que ha cambiado no es, contrariamente a la opini6n difundida, el grado
mismo de la competitividad, ni su supresi6n, sino los costos a largo plazo
dei aprovisionamiento de petr6leo. En efecto, los acontecimientos de 1973
han constituido, ante todo, una nacionalizacion de facto de la compai'iia base
y esta modificacion de propiedad tuvo coma consecuencia que todo creci
miento de reservas dej6-de traducirse. automâticamente en un crecimiento dei
volumen de produccion. En 10 que se refiere al Estado productor, la eleccion

16 Te~is defendida por M. A. Ade1man, The World petroleum market, The Johns Hotlkins
UniversÎly Press, Ba1Jimore, 1972, pp. 258 ss.

17 Ali D. Johany, Ol'f:(; is rIO/ a cartel: a projJer/y rights explana/ion of the rise in erude ail
priees, Ph. D. dis5erlaLÏon, UniversilY of Calilornia, Sanla Barbara, 1978, cap. V.

18 M. A. Ade1man, op. cit.
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dei periodo de explotaciôn dei petrôleo, no esta influida por las amenazas de
nacionalizaciôn 0 de expropiaciôn. Por 10 tanto, mientras los precios dei
petrôleo reflejaban, antes de 1973, los costos a largo plazo de la producciôn,
tales como éstos eran vistos por las compaiiîas petroleras occidentales, ac
tuaImente reflejan los costos de producciôn a largo plazo, verdaderos y
vistos por los paîses productores. Dentro de este contexto, toda "modera
ciôn" dei precio dei crudo supone un aumento de los tipos de descuento
medios de los paîses miembros de la OPEP. 19 Esto supone una acci6n positiva
de los paîses consumidores, con vistas a ayudar a los paises productores a
reforzar rapidamente su capacidad de absorci6n interna por medio de un
desarrollo armonioso de sus economîas y de la supresi6n de las diversas
trabas puestas a las inversiones de la OPEP en eI exterior, y en primer lugar,
por la reforma deI Sistema Monetario Internacional. Esto es aun mas urgen
te si se tiene en cuenta que los acontecimientos de Iran y sus consecuencias
(congeIamiento de haberes) han demostrado a los paîses productores los
peligros que representa eI invertir indiscriminadamente. A la manera de paî
ses como Noruega, los miembros de la OPEP son conscientes hoy en dîa de
que deben prolongar la duraci6n de la explotaci6n de sus yacimientos.20 Se
tiende, por 10 tanto, a una reducciôn de los tipos de descuento de los paîses
productores,21 al tomar conciencia de la necesidad que tienen de obtener con
sus sacrificios en materia de producciôn verdaderas contrapartidas para sus
desarrollos. 22 En estas condiciones, pensar que la destrucciôn deI "cartel" de
la OPEP resolvera los problemas de los paîses consumidores reduciendo los
precios deI petrôleo, es una increîble ingenuidad de la que sôlo pueden dar
prueba los ignorantes. En efecto -como se acaba de ver-las decisiones de pro
ducciôn resultan de la toma en consideraciôn por parte de los paîses
productores de algunos parametros internos y externos, cuya ponderaciôn
difiere segun los paîses. Estas decisiones trascienden a la OPEP, en tanto que
estructura, y son cada vez menos influenciables por las reIaciones de fuerza,
en un momento, entre consumidores y productores.2s De hecho, la OPEP ha

19 Los términos de estas alternativas estan hien expresados l'or Samii. "Economic growth
and optimal rate of oil extraction", Ol't;(: Neviell', vol. III, num. 3, Viena, otoÎlo de 1979.

20 Vetinse, por ejemplo, las decisiones tomadas al respecto por el Comité Central deI FLN

argelino, en enero de 1980, Y retiradas después.
21 A este respecto, los debates en los palses de la OPEP se referlan a la ventaja comparativa de

un mantenimienro dei petr61eo en el subsuelo, René Ortiz, "The store value concept: a pragma
lic policy oplion?", Ol't;(; Neview, \'01. 111/1 Y IVII, Viena, invierno de 1979 y primavera de
1980

22 Alwni S. AI·Ani, "OPEC: oil for western Europe", OPEC Review, op. cit., pp. 33-43. El
autor, uno de los responsables deI Ministerio deI Petr61eo de Irak, precisa cmi1es son las
contrapartidas solicitadas.

25 Ademas deI horizon te de explotaci6n de los yacimientos que se ha escogido, desempefian
un papel importante dentro dei perfil dinamico de la producci6n paramelros internos, laIes
como las futuras necesidades domésticas de energla de los palses miembros de la OPEP. Véanse
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jugado hasta ahora un papel constructivo indiscutible24 Vlos paises miem
bros han dado prueba de una gran responsabilidad, asumiendo una parte
desproporcionada dei fardo de ajuste econ6mico mundial. Edith Penrose
pudo mostrar que si la OPEP no existiera, deberia crearse una, de una u otra
forma, por interés de los PD.2S

Los reajustes de los precios dei petr61eo que se produjeron en 1979-1980
subravan la evidencia de que el problema de la energia no es un fen6meno
transitorio, cuva soluci6n se facilite con "ganar tiempo" ,26 sino un fen6me·
no permanente de nuestro tiempo, al menos hasta los anos dos mil. El
mundo esta confrontado a un colosal desafio, que constituve la transici6n de
una economia basada, esencialmente, en el petr61eo, a una economia que
debera reposar sobre energîas alternativas. Aun en el ano 2000, el estudio de
Exxon revela que el mundo tendra una demanda de 6G millones de barriles
por dia de petr61eo (0 sea, 15% mas que en 1978), pese a los esfuerzos
considerables que se desplegaran -segiln el estudio- para el desarrollo de
energias alternativas V para la conservaci6n de la energfa. 27 Esto significa
que los importadores tienen necesidad de treinta aDOS, como minimo, para
crear economias que descansen en (uentes alternativas de energia. Durante
este periodo, una gran parte dei petr61eo crudo provendra de los paises de la
OPEP. Dentro de este contexto.!-har..que admitir que el petr61eo es una heren
cia comun de la humanidad, que debe ser administrada de la mejor manera
posible, y esto en interés de los paises productores y de los paises consumido
res.28 Esto significa que, en el futuro, el petr61eo no debe ser visto solamente
teniendo en cuenta su efecto sobre los grandes equilibrios financieros de
los paises consumidores -como es a menudo el caso hoy en dfa- sino que debe

sobre este punto Adnan AI Janabi, "The supply of OPEC oil in the 19805", OPEC Review, vol.
IV, num. 2, Viena, verano de 1980, pp. 8-27; Y Fereidun Fesharaki, "Global petroleum
supplies ln the 1980s: prospects and problems", OPEl: Review, vol. IV, num. 2, verano de 1980,

pp. 27-50.
24 Para ejemplos preCisos. véase René Ortiz. "International relations: OPEC as a n.:!...oderating

political force", OPEC Review, vol. IV, num. 2, verano de 1980, pp. 1·8.

2~ Edith Penrose, "OPEC's importance in the world oil industry", International Affair.~. vol.
LV, num. l, Chatham House, enero de 1979, pp. 18-33.

26 Estrategia que parece haber sido la adoptada entre 1974 y 1979 por muchos pafses indus
trializados que esperaban la dislocaci6n deI "cartel". El mundo ha perdido asf anos preciosos,
coma testimonian el considerable retraso de los proyectos carboniferos y nucleares y las escasas
economfas de energfa realizadas durante este- periodo, Véase Joy Dunkerley, "Energy use trends
in industrial countries: implications for conservation", Enery;y Policy, junio de 1980, pp.
105-115.

27 Exxon, World enerf5Y outloch, 1980.
2_ Esta idea ha hecho su camino. As!, Walter J. Levy, "Oil and the dedine of the West",

. Foreigll Affairs, Washington, D. C" veranD de 1980, pp. 1000-1015. Yen otro contexto, el de la
vulnerabilidad de Eslados Unidos: Robert SlObaugh y Daôiel Yergin: "Energy: an ernergency telesco
perl", Foreign Affairs, vol. LVIII, num. 3, enero-marzo de 1980, pp. 563·595.



272 ESTRATEGIA PARA LOS Al'ilOS OCHENTA

tenerse en cuenta su papel en la naturaleza y el ritmo de desarrollo de los
paises productores. Esto implica también que los grandes paises consumido
res aporten su colaboracion -bajo todos los aspectos: financieros, tecno"
logicos y otros- a las soluciones a cOrto y largo plazo de los problemas
energéticos de los PVD.

Dentro de este contexto, la Agencia de Naciones Unidas para la pro
moci6n de nuevas fuentes de petroleo crudo, creada a fines de 1980, y la proposi
cion McNamara de creacion de una filial dei Banco Mundial encargada de
solucionar los problemas energéticos de los PVD, deberian recibir todo el
apoyo necesario,29 desde el momento que los 25 mil millones de dolares no
son reclamados -como se ha previsto- a la OPEP.30

El plan propuesto en 1980 por Herbert Hansen,3l vicepresidente de
la Gulf Oil Corporation, permite esperar que los espiritus evolucionen rapi
damente en el sentido de las observadones precedentes. Dentro de este plan,
Herbert Hansen sugiere que sea realizada una conferencia global sobre ener
gia y desarrollo con la OPEP coma interlocutor reconocido; la agenda de la
Conferencia retomaria todos los pumos que interesan a los paises de la OPEP

(transferencia de técnicas en materia de energias convencionales y no con
vencionales, ayuda para la valorizaciôn dei gas, creacion de sociedades co
ml1nes entre productores y consumidores utilizando la supervision de las
sociedades petroleras, conservacion de la energia, comercio y problemas
monetarios internacionales). Como comrapartida, los paises de la OPEP acep
tarian un mecanismo de aumentos previsibles de los precios dei gas y dei
petroleo, ligados a una formula convenida dei tipo de la propuesta por el
Comité de Estrategia a Largo Plazo de la OPEP.32 Hansen precisa que no se
trata de interferir en el "derecho soberano de los paises de la OPEP para fijar
los precios dei petroleo", sino de ofrecerles contrapartidas ventajosas.

Este enfoque parece ganar terreno por suerte," y si se genetaliza, seria

29 Bernard D. Nossiter. "An agencyto promote new oil sources", InternationaL Hera/d Tribu
Ile, Paris, 4 de noviembre de 1980. p. 6.

:lO "McNamara proposes a 25 billion dollars \\Todd Bank lending program". The MiddLe East
Economie SILn'ey: 1 de septiembre de 1980, p. 3.

" Herbert E. Hansen. "OPE<:'s rolt, in a global energy and developmeril conference", The
JoumaL of f:llergy alld DeveLopmellt, vol. V, primavera de 1980, pp. 182-194. Para algunas
proposiciones similares, véase lambién, YSlem Noreng, OiL poLities ill the 198005, Me Graw-Hill
Book Cv, Nueva York, 1980.

~2 Aunque no son oficiales. las conclusiones deI Comité de ESlrategia a Largo Plazo de la
{>l'El' han sido parcialmenle publicadas por los QI-ganos de prensa. l'éase. por ejemplo. "The
recommendalions OPEC weighed at Taif", PetroLeum Intelligence WeekLy, suplememo l'special,
12 de mayo de 1980.

~~ As!, Hobert Rowen, "Time tO makI' a deal with OPEC?", Washington Post, retomado en
InternationaL Hera/d Tribune, Paris, 16 de abrÎI de 1980. Y lambién, "Anothedook at OPEC",

editorial dei Washington Post, relomado en InternationaL Hl!TaLd Tribune, Paris,. 17 de octubre
de 1980.
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susceptible de reducir sustancialmente, por si mismo, los obstaculos que se
levantan ante el diéllogo Norte-Sur. Esto es importante, en la medida en que
el enfoque "maniquefsta" de los problemas de la energfa por parte de los
grandes paises consumidores ha prevalecido hasta ahora, conduciendo las
negociaciones Norte-Sur a un callejon sin salida, en razon, entre otros he·
chos, de la prioridad acordada al precio dei petroleo mientras que los paises
productores seiialaban -tal coma la realidad ha confirmado después- que
los problemas de energia se plantean en términos de disponibilidad. Todo el
mundo esta involucrado, por 10 tanto, en este problema, y por esta razon, en
la optima gestion de las reducidas reservas de energias convencionales.

Si el precio dei petroleo no es mas que un elemento entre otros dentro de
la lista de factores que convergen hoy en dia a una situacion econ6mica y
social dificil, ~cuales son los otros factores? Se vio que la disminucion de
la productividad por trabajador, ellaxismo monetario y la reduccion de la
inversion habian tenido participacion en la degradacion de la situacion eco
nomica de los PD, en el curso de los aiios setenta. De manera general, parece
necesario responsabilizar también a la ausencia de coordinacion de las poli
ticas econ6micas de los P"D, e igualmente a la elecci6n misma de éstas
dentro de una situacion global tipo "estanflacionista". Las raices dei ma
lestar econ6mico global parecen ligadas a un cierto anacronismo de la forma
de tratar los problemas dei siglo xx, por medio de remedios de los siglos XVIII

y XIX. Este anacronismo se manifiesta, por un lado, en la existencia de un
mundo dividido en ricos y pobres, débiles y poderosos, cada unD con sus
ambiciones y sus aspiraciones nacionalistas y sus visiones estrechas de las
cosas, que se satisfacen recurriendo a la filosofia individual dei siglo XVIII,

calificada de "Iiberal", filosofia esta que beneficia el interés personal y la
competencia y que minimiza las imperfecciones de mercado. 34

Otro aspecto de este anacronismo esta constituido por la interdependencia
politica y economica creciente entre las naciones, en un mundo con tenden
cia a un repliegue sobre si mismo cada dia mas acentuado. Esta interrelacion
inexorable es un desafio a los enfoques simplistas dei "dejar hacer" y una
defensa en favor de. una cooperacion internacional efectiva.

LAs pOLITICAS ECONOMICAS DE LOS PAIsES DESARROLLADOS

En el pIano macroeconomico,' el miedo a la inflacion, profundamente
enraizado, de manera irrefléxi va, en algunos PD, asi coma la necesidad psico
16gica de un "colchôn de divisas", se traducen en el rechazo de toda accion
positiva con vistas a un refuerzode la tasa de crecimiento economico interna

j, Jahangir Amouzegar. op. cil .• p. 13.
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y dei pleno empleo. Maddison, en su amilisis de las politicas economicas
aplicadas en los PD antes y después de 1970, concluye afirmando que "las con
sideraciones de produccion y empleo no recibieron, en los aDOS setenta, la
atencion que se les habia dado en los aDOS cincuenta y sesenta", y muestra
coma las politicas de los afios setenta tuvieron por objetivos principales la
disminuci6n de la inflacion y la restauracion dei equilibrio externo.35 Mad
dison sefiala que una de las razones de la disminucion dei crecimiento de
productividad observada en los aDOS setenta en los PD reside en la reduccion
dei aumento de la masa de capital en dichos paises, y de la inversion por 10
tanto.

Este crecimiento limitado en los PD explica en parte la inestabilidad de las
tasas de cambio, observada durante la segunda mitad de los aDOS setenta.
Estas fluctuaciones de cambio y de las grandes divisas claves afectaron a su
vez llesfavorablemente la inversion, reduciendo asi el crecimiento de la eco
nomia mundial en conjunto.

En materia monetaria, las tasas de cambio flotantes, consideradas durante
mucho tiempo por los adeptos al ,nercado y los monetaristas ingenuos'como
la panacea para todos los problemas de ajuste de balanza de pagos, no
produjeron los resultados esperados; las tensiones inflacionarias se vieron au
mentadas en JapOn, Alemania, Suiza y Estados Unidos, rnientras que los super
.hilse acumulaban en los tres primeros paises mencionados y los déficit aumen
taban en los demas. AI mismo tiempo, las devaluaciones competitivas fue
ron postergadas por aquellos paises que hablan sido sus ardientes defensores
tradicionales. Los hechos probaban que si las tasas de cambio flotantes no
son completadas por politicas domésticas coordinadas entre las grandes
naciones industriales, los desequilibrios comerciales no pueden sino prose
guir y las tendencias proteccionistas intensificarse.

Se estimaba en 1978 que los PD de mercado perderian por si solos el
equivalente de 400 mil roillones de dolares por ano, como resultado de la
situacion de estanflacion." Esta suma representa la diferenda entre 10 que
era la realidad dei momento y 10 que habria sido produddo cada dia si el
crecimiento regular de Bretton Woods se hubiera proseguido normalmente.
Es claro que la restauradon de las condiciones que permitieran dicho cred
miento posibilitarîa el hacer frente a algunas concesiones reclamadas por
los PVD en el marco deI NOE!. Esto es particularmente cierto si se agrega a esta
pérdida de 400 mil millones de dolares una suma equivalente a la que
representan los gastos dei mundo en armamentos. En efecto, el retorno a la
prosperidad economica redudria las tensiones politicas y conslituiria un

55 A Maddison, "Western economic perfonnance in the 1970s: a perspective and assessment",
Banca Nazionale dei LavoTO Quarterly Review, num. 134, Roma, septiembre de 1980,247-291.

56 H. W. Singer, "The new international economie oroer: an over-view", The Journal of
Modern African Studies, 16 de abril de 1976, pp. 539-548.
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estimulo para el desarme. Comparado a estas sumas. el costo real de muchas
de las medidas preconizadas por el NOEI es ridiculo, coma por ejemplo el
0.7% dei PNB fijado coma objetivo para la ADD.

Esto no significa que los intereses mutuos se limiten a la restauracion dei
viejo orden combinada con una reduccion de los gastos de armamentos. No:
muchas de las medidas propuestas)' debatidas son. en definitiva. beneficio
sas para todo el mundo. Es el casa, por ejemplo. de la estabilizacion de los
mercados de productos, dei control de las actividades de las sociedades trans
nacionales, dei refuerzo de las tasas de crecimiento de los PVD, etc. De hecho.
la reivindicacion de un NOEl no debe ser relacionada con el viejo orden de
Bretton-Woods, cuvas bases han sido destruidas por la inconvertibilidad dei
dolar y la estanflacion, sino con el desorden presente y el no-orden. El
desarrollo de los paises pobres y la reduccion de la pobreza en el mundo
pueden constituir el motor de crecimiento que hace falta hoy en dia en los
PD. Sin embargo, lejos de orientarse hacia esta direccion. los PD han adopta
do. ante los excedentes de capacidad en varios sectores, politicas proteccio
nistas cuva consecuencia fue reducir en ultima instancia las posibilidades de
importaciones de los PVD. Estas medidas contradicen el discurso de las élites
dei mundo capitalista. que aseguran que la economia mundial de mercado
ofrece a los paises pobres los mejores medios de acrecentar la productividad
y de mejorar el nivel de vida de su poblacion. Hoy en dia. todos los esfuerzos
con vista a la exportacion desplegados por ciertos PVD corren el riesgo de ser
inutiles. ante las barreras al acceso a sus mercados. cada dia mas numerosas,
que levantan los PD.

Es toda la credibilidad de los modelos a la Rostow 0 dei tipo CNlICEO

(preferencias generalizadas para el despegue) la que se encuentra en tela de
juicio: deberan ser elaborados nuevos modelos de desarrollo que tomen en
cuenta la resistencia de los PD a acrecentar rapidamente sus importaciones y
las diferencias en poder de negociacion. asi coma la dotacion de factores de
los aspirantes al dësarrollo.37

De manera mas general, hay razon para cuestionar la compatibilidad de
un sistema eqmomico internacional que delegue todos los poderes al merca
do. y un sistema politico internacional que confiera todos los poderes al
Estado, pero donde dichos poderes sean objeto de una distribucion entre
estos Estados. La doctrina liberal sastiene firmemente que el mercado garan
ti2a a la vez el crecimiento dei sistema economico y la armonia dei sistema
politieo, satisfaciendo asi los criterios de eficacia y de buen orden. Pero los
liberales deberianexplicar por qué, a 10 largo de la historia, los Estados no

57 Susan Suange, "The management of surplus capacity: or how does theory stand up to
protectionism 19705 style?". International Organization, vol. XXXIII, num. ~. verano de 1979.
pp. 303·335.
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estuvieron siempre listos para promover economias abiertas, sin obstaculos
comerciales.58

Generalmente han sido dadas dos explicaciones: la primera subraya la
influencia negativa de las estructuras politicas locales, la segunda la de las
estructuras politicas globales. Lo cual significa, en el primer caso, que el
poder de los productores preocupados por maximos beneficios en el marco
de la seguridad economica es mas fuerte que el deI Estado, que supuestamente
debe buscar el bienestar global en el marco de la maYDr eficacia y de un
crecimiento economico mas importante. Asi, el Estado utiliza a pesar de él
sus poderes, en el sistema de mercado, para proteger a los productores. Pero
esta preferencia erronea por la estabilidad sectorial a costa de la eficacia
global es suicida, tanto en el pIano economico coma politico, coma han
demostrado Jan Tumlir y sus colegas,~9 ya que su efecto es constituirse en
obstaculos a todos los cambios necesarios en la estructura de la produccion
mundial. La inercia en materia de no ajuste se refuerza y la competitividad
de la economia disminuye progresivamente. Los trabajadores estan cada vez
mas confinados a empleos de escasa calificacion y a una tecnologia obsoleta;
esto engendra, a la lar~, desigualdades e insatisfaccion. TaI coma sefiala
Tumlir, "el principal peligro deI proteccionismo es que explota y consolida
una concepcion equivocada de los intereses internos y externos de la socie
dad, que si fueran comprendidos correctamen te no generarian conflictos".40

En la practica, organizaciones coma el GA"IT, la OCDE y la CEE han cubierto de
manera creciente las medidas proteccionistas cada vez mas numerosas, cuan·
do no las han legitimado contrariamente a la mision que tenian. Esto es aun
mas inquietante si se considera que la via proteccionista no parece constituir
para los PD una solucion provisoria a las dificultades economicas, sino una
respuesta a causas estructurales: mientras el comercio mundial pasO de 420
mil millones de dolares a 1020 millones de dolares entre 1972 y 1976, el
credmiento real ha sido sumamente limitado a raiz dei alza de los precios y
de la depreciacion dei dolar. Tanto la prod\lccion industrial como la extrac
cion minera volvieron a ganar su nivel de 1973 apenas en 1976.41

Se reitera cada vez mas el hecho de que los PD utilicen la "amenaza compe
titiva" de ciertos P"D, coma amenaza y chivo expiatorio ante sus propias

38 Susan Strallge, op. cit., p. 304.
39 R. Blackhurst, N. Marian, J. Tumlir, "Trade liberalization, protectionism and interdepen

dance", GATT, Study on International Trade, Ginebra. (1977).
40 R. Blackhurst, N. Marian y J. Tumlîr, op. cit., p. 60. Y para algunos ejemplos ci(rados,

Lawrence Franko, "Industrial policies in Western Europe: solution or problem?". The Wor/d
Economy, vol. II. mim. l, enero de 1979, pp. 31-51.

41 (;ATT, Annual report 1976·1977; y R. Blackhlirst. J. Tumlir. "Adjustment, tradeand growth
in developed and developing countries", GATT, Studies on International Trade, Ginebra, 6 de
septiembre de 1978.



NORTE-SUR: UN mALOGO NECESARIO 277

carencias industriales y economicas. Las restricciones que pesan sobre las
importaciones provenientes de los paises pobres podrian seT levantadas 0

reducidas, sin disminuir por ello las posibilidades de empleo en los paises
ricos. Numerosos trabajadores deberian, no obstante, reconvertirse 0 adqui
rir nuevas calificaciones. La prosperidad de los PD -0 mas bien su manteni·
miento y su 'refuerzo- en un mundo cada vez mas competitivo, depende
de la voluntad politica que tengan los gobernantes y los agentes economicos
de remodelar la carta industrial de las economias occidentales.

LAS EXPORTACIONES DE LOS PVD COMO CHIVO EXPIATORIO

En estos ultimos anos se han consagrado numerosos estudios a los pro
blemas de ayuda a la adaptacion y a la restauraci6n deI empleo frente al
crecimiento de los intercambios entre PD y PVD.42 Estas busquedas individua·
les han sido objeto de un estudio global sistematico, llevado a cabo dentro
deI marco de la Organizacion Internacional dei Trabajo (OIT). Parùendo de
estos estudios, el informe evalua eI numera de empleos que seran afectados
por una eventual reduccion de barreras comerciales en el rnarco de las NCM.45

Se comprueba que una reducci6n multilateral de 50% de las tarifas actual
mente aplicadas -salvo para los prOOuctos agricolas y textiles protegidos
podria causar una disminucion de aIrededor de 32 000 anos-hombre en la
industria manufacturera de Estados Unidos, desde ahora hasta 1984. Nume
rosos trabajadores afectados pOOrian, no obstante, encontrar un empleo en
otros sectores en expansi6n. "No solamente los efectos econ6micos combi
nados de una reduccion significativa de las tarifas son escasos, segun la
encuesta americana, sino que los efectos sobre cada una de las industrias.
sobre diversos grupos profesionales y sobre el empleo en los diferentes Esta-
dos, son minimos en la mayoria de los casos." .

Una investigaci6n efectuada en la Republica Federal de Alemania ha
puesto de relieve los sectores econ6micos considerados como muy vulnera
bles a la competencia deI Tercer Mundo. Demuestra que una Hberalizaci6n
dei comercio con los PVD podria causar la desaparici6n de alrededor de 70 000
empleos en la industria deI vestido hasta fines de 1980. Durante eI mismo
periOOo, los textiles peroeran alrededor de 2 300 empleos, de los cuales

42 Véanse. por ejemplo. R. E. Baldwin, "Trade and employmem effecls in the Unired States of
multilateral tariff reductions", The- american Economic Review, vol. LXVI. num. 2, maya de
1976, pp. 142·.149. Ives Berthelot, L'évolution de l'appareil productif français face t1 la con·
currence des économies du Tiers Monde, Paris, 1977. Vincen.t Cable, "British protecüonism and
IdC's impons", ODI Review, mim. 2, LDndres, 1977.

45 Santosh Mukherjee. Restructuring of industrial economies and trade wilh developing
countries, OIT. Ginebra, 1978.
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dos tercios seran perdidos a raiz dei aumento de las importaciones dei ra!110'
En la mecanica de precision y la fabricacion de material optico la disminu
cion sera de alrededor de Il 000; en la industria dei cuero, de aproximada
mente 5 000.

Pero comparando estas pérdidas con las consecuencias positivas deI au
mento de las exportaciones, el estudio deja prever que mas deI 80% de los
trabajadores afectados podrian encontrar otro empleo dentro de las nuevas
actividades orientadas hacia la exportacion. La consecuencia neta sobre el
empleo, en conjunto, seria una reduccion de entre 30 000 Y50 000 empleos
hasta el ano 1980. Esto implica la creaci6n de 6 000 a 10 000 empleos
suplementarios por ano hasta 1980, para contrabalancear el efecto sobre el
empleo deI aumento de las importaciones provenientes de los paises menos
desarrollados.

Examinando la situaci6n dei empleo en el Reino Unido, durante el perio
do 1970-1975, una encuesta britanica ha mostrado que el empleo habia dismi
nuido en varias industrias: 6.1 % por ano en los hilados textiles, 4.5% en el
calzado y la industria dei algod6n y 2.4% en la dei vestido.

Sin embargo, la parte de influencia de las impartaciones provenientes de
los PVD en estas reducciones es muy pequena: 0.05% en los hilados, 0.4% en el
calzado, 0.8% en la industria deI algod6n y 1%en la deI vestido. Estas cifras
dejan pensar que existen otros factores, mas determinantes, que influyen en
el mercado deI empleo: los progresos tecnol6gicos, la evoluci6n en la de
manda, el acrecentamiento de la productividad. Asi mientras los intercam
bios entre PD se acrecentaron en un 12% par ana en el curso de los dos
decenios que precedieron a la recesi6n, después de 1973 esta tasa baj6 a 2% en
1973-1975.

Comparado con los importantes cambios provocados en el empleo de
estos factores, el efecto de las importaciones provenientes de los PVD parece
muy débil. El informe Mukherjee subraya que las paliticas destinadas a
minimizar las consecuencias de las importaciones dei Tercer Mundo sobre el
empleo deben ser estudiadas en el contexto deI problema global de la necesi
dad para los PD de restructurar su sistema de producci6n, asi coma también
las actividades de sus sectores terciarios.

Los PD deberan encontrar los sectores en los que sus economias con altos
salarios puedan sostener una competencia creciente de parte de los paises
menos desarrollados. Debenin concentrar sus esfuenos en la investigaci6n y
en los sectores que utilicen un maximo de calificaci6n, con una tecnologia
de vanguardia que contribuya a la pues ta a punto de un equipo costoso, 0
bien, coma afirma el cancil'ler Schmidt, en una indus tria a base de conoci
mientos: "En numerosos paises continentales de la OCDE, un consenso se
produce -senala el informe- entre los gobiernos y los interlocutores socia
les, con respecto a la idea de que deberian hacerse tentativas deliberadas para
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acelerar el redespliegue de los recursos en capital y en hombres hacia una
actividad productiva que corresponda mejor a la satisfacci6n de las neœsida
des materiales y de otro tipo de estas sociedades." Evidentemente, no pueden
asegurarse nuevas y s6lidas posibilidades de empleo en los PD si no es a través
de una restructuracion importante de sus sistemas de producci6n y de tmpleo.
Esto impJica, segun el informe, un replanteamiento total y rapido, que
comprende una reorientacion deI capital y de la mana de obra hacia activi
dades diferentes de aquellas en que estân actualmente empleados.

La incidencia benéfica de la intensificacion de los intercambios de pro
ductos manufacturados entre PD y PVD ha sido confirmada por el primer
estudio detallado consagrado por la OCDE al tema.4f. El analisis hecho por la
OCDE se refiere a una muestra representativa de diez paises (Brasil, Grecia,
Hong Kong, Corea, México, Portugal, Singapur, Espaiia, Taiwan y Yugos
lavia) cuyas partes dentro de la produccion y de las exportaciones mundiales
de productos manufacturados se han acrecentado sensiblemente después deI
comienzo de los aiios sesenta.

El informe seiiala que: "La cuota global de los Nuevos Paises Industriales
(NPI) incluidos en el estudio citado dentro de las importaciones de productos
manufacturados de la zona de la OCDE ha pasado de 2.6%, en 1968, a 8.1% en
1977, para los paises de la OCDE y sobre la base Job. Los que mas han
aumentado suparticipacion son los NPI de Extremo Oriente".

Pese a este crecimiento espectacular, en 1976-1977 algo mas deI 1% solamen
te deI consumo de productos manufacturados de la zona de la OCDE prove
Q.ia de los NPI, contra 1.45% al comienzo de los aiios sesenta.
. Las exportaciones de productos manufacturados de los paises de la OCDE

hacia los NPI aumentaron mas rapidamente que sus importaciones prove
nientes de estos ultimos (pasando las exportaciones de 5 a 48.6 mil millones
de d6lares, 0 sea un aumento de 48.6 mil millones, y las importaciones de 1.2
a 82.8 mil millones, 0 sea un aumento de 81.6 mil millones de d6Iares). El
importante excedente deI comercio de productos manufacturados de los
paises de la OCDE con los NPI, paso asi de 4 a 16 mil inillones de d6lares. Este
excedente ha tenido tendencia a concentrarse cada vez mas en JapOn, Alema
nia e ltalia, y el saldo de los intercambios de Estados Unidos y de Canadâ
con los NPI se volvio negativo.

La importancia relativa deI comercio de productos manufacturados con
los NPI es muy variable, seg6n los paises de la OCDE. En 1977, la parte de NPI

en las importaciones de los Paises Miembros se escalono,entre 7%, como
minimo, para el Reino Unido, Francia, ltalia y la mayoria de los pequeiios
paises, y 8.5% Y 20% para Japon y Estados Unidos, respectivamente.

.. OCDE, L'incidence des nouveaux fH!:Ys industriels sur la production et les ühanges tks
produits I711Jnu/acturés, informe dei Seaetario General, Paris, 1979.
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En 1963, la parte de los NPI en las importaciones de la zona OCDE no
superaba el 10%, salvo en el caso de la industria deI vestido y la d<! los
productos manufacturados de madera. En 1977, el 10% estaba superado en
todas las grandes categorias de productos de consumo acabados, asi como
también en los aparatos eléctricos, los textiles y los articulos de cuero. La
fuerte concentracion de las exportaciones de los NPI en ciertos productos
explica que hayan l1amado tanto la atencion en los paises de la OCDE. El
Secretariado de la OCDE estima que las exportaciones de productos manufac
turados de los paises de la OCDE hacia los NPI crean aIrededor de medio
mill6n de empleos mas de los que les hacen perder sus importaciones prove
nientes de estos paises. Ademas, la mayoria de los calculos efectuados mues
tran que a largo plazo el costo de ajuste tiende a ser inferior a las ventajas de
una liberalizaci6n de los intercambios, incluyendo tasas de inflacion mas
bajas y mayor bienestar para los consumidores.

Esencialmente, se desprende de este informe que la intensificacion de los
intercambios de productos manufacturados entre PD y PVD es una fuente de
importantes ventajas reciprocas. Para los paises industriales avanzados, estas
ventajas se traducen en una baja de los precios reales de bienes de consumo,
en incitaciones a acrecentar la productividad y a reducir la inflacion interna
y en la apertura de nuevas salidas exteriores en rapida expansion. Para los
NPI, se traducen en una progresion mas viva de la inversion, de la productivi
dad y de los ingresos reales, yen un aumento de los recursos en divisas de los
que tienen necesidad para financiar mas ampliamente la aceleracion de su
desarrol1o economico. El informe de la OCDE seiiala este hecho capital: los
dolorosos problemas de adaptacion a los que los paises de la OCDE deben
hacer frente desde 1973 son consecuencia sobre todo de la inflacion, de un
crecimiento bajo y de disparidades en su competitividad,y no el efecto de la
competencia exterior. Son indispensables determinadas politicas que dén
mejores resultados en estas terrenos; el1as contribuirian también a atenuar
las dificultades de adaptacion en general y aquél1as suscitadas por los cam
bios de estructuras que pueden ser imputados a los intercambios con los NPI.

La competencia de los NPI puede contrihuir âmpliamente a la eficiencia de
la industria y a la lucha contra la inflacion en los PD, y a mejorar asi las
oportunidades de l1egar a un crecimiento durable y no inflacionista y a
niveles de empleo mas elevados.

Para la OCDE, es esencial mejorar la relacion costos/precios en el conjun
to de la zona y el nivel relàtivo de los salarios reales de ciertos PD, por medio
de una combinacion apropiada de politicas de regulacion de la demanda, de
tasas de cambio, de precios y de ingresos. Esto contribuiria a estimular la
inversion productiva, cuya insuficiencia agrava los problemas de ajuste es
tructural. Son necesarios esfuen;os mayores -concluve el informe- para
acrecentar la adaptabilidad y la flexibilidad de la economia de los PD.
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Este importante estudio de la OCDE ha sido corroborado, algunos meses
después, por otro estudio hecho por el profesor Lawrence G. Franko, dei
Centro de Estudios Industriales de Ginebra,45 para la National Planning
Association, cuva sede esta en Nueva York. El acrecentamiento sustancial
de las exportaciones de productos manufacturados de los PVD no se tradujo. por
ahora, en importantes pérdidas de empleos en Estados Unidos y otros PD, si
bien estos paises podrian tener que hacer frente a dificultades crecientes en el
futuro, y ciertas industrias con alto contenido de mana de obra ya han sido
afectadas. Para Lawrence Franko, los PD deberiim acelerar su crecimiento
econ6mico en el futuro, para hacer frente al desaHo creando nuevos empleos
en las industrias mas eficientes y productivas.

Si bien todos estos estudios corroboran en gran medida el punto de vista
desarrollado por el Sur, se mantienen a menudo lejos de la realidad. Ciertos
elementos interesantes figuran en el informe anual dei GATT.46 En las expor
taciones a los paises industriales, los equipos eléctricos y la industria dei
vestido figuran abarcando entre ambas 38%. El lugar ocupado asi por estas
dos categorias de productos muestra hasta qué punto estas exportaciones
dei Tercer Mundo son todavia especializadas y complementarias de los merca
dos de los paises industriales compradores. El material eléctrico, fabricado a
menudo en subcontrataci6n, represent6 recientemente mas de un tercio de
las exportaciones industriales de México, 40% de las de Singapur y mas de la
mitad de aquellas de Malasia. Por el contrario, la entrega de equipos meca
nicos industriales, rnaterial rodante y productos quimicos se mantuvo franca
mente baja.

En conjunto, los sectores de mayor dinamismo de exportaci6n de los
paises nuevos dependen estrechamente de los paises industriales para ta
financiaci6n, la organizaci6n de la producci6n, y sobre todo, la distribuci6n
en los mercados mundiales. La compùsici6n dei capital de las socied.ades
exportadoras y la mayor parte de los intercambios intrafirrnas que se efedUan
fuera dei mercado son un ejemplo. Estas realidac;l.es explican los resultados
mas espectaculares.

Se habla, a menudo equivocadamente, de "competencia dei Tercer Mundo"
alH donde se manifiesta, de hecho, una nueva forma, mas aguda, de la Com
petencia entre las grandes firmas de los paises industriales. El asalto de
los mercados industriales a partir de los paises con bajos salarios ha sida
organizado y concebido .por sociedades de los paises industriales y para

o Lawrence G. Franko, SUTW')' of the imJMlct o} manu[sclured eJlporu Jrom industriali%ing
countries in Asill and Latin America: must export-oriented growth be disruptivt!7, Ginebra,
1980.

.. Elementos .retomados por Jean Lemperière, "La conCUlJ'ence des nouveaux pays indus
triels s'exerce surto.ut sur les marchés du Tiers Monde". Le Monde, Paris, 29 de abri} de 1980, pa.•• •
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beneficio de éstas. Sigue estando, en gran medida, controlado por ellas, y,
pese a algunos resultados espectaculares, una competencia tal continua
estando circunscrita a sectores no esenciales y no podria conmover el mundo
industrial 0 reducir su dominacion.

De todas maneras, sin el apoyo de una demanda interior solida, los esfuer
zos de los paises nuevos por convertirse en competidores a parte entera en los
mercados industriales seguiran siendo aleatorios ya que son muy vulnera
bles a las medidas de represalia de sus clientes competidores. Con el retorno
al proteccionismo, la proporcion de los productos deI Tercer Mundo en las
importaciones dei Mundo Industrial se estabilizaron. Pero esta tendencia a
la deslocalizacion de algunas actividades deI Norte hacia el Sur no debe
enmascarar una tendencia mas importante: después de 1973, las inversiones
de los PD entre si se intensificaron a expensas de los otros paises. Estados
Unidos reaparecio como tierra de acogida privilegiada, mientras que el re
desplisgue hacia los PVD se limitaba seriamente.

Una nueva diversificaci6n én el origen geografico de las inversiones extran
jeras dei otro lado deI Atlântico se hizo asi sentir. Hace veinte arios, 96% de
los activos extranjeros en Estados Unidos venian de tres fuentes distintas: Gran
Bretaria (32.5%), Europa Continental (36.5%) y Canada (27%). A fines de 1978, la
parte de Europa paso a 50%, bajo el impulso de las firmas holandesas (24%),
alemanas (8%), y también suizas, franco-holandesas, belgas, italianas yescan
dinavàs, cuva importancia era poco digna de ser tenida en cuenta anterior
mente. Habia que contartambién con Jap6n (7%), en tanto que Gran Breta
ria descendia .a 18%.

Asi, entre los diferentes PD, tuvo lugar una concentraci6n de sus inversio
nes y un reequilibrio de sus haberes entre ellos, contrariamente a 10 que las
consecuencias de la crisis y las reivindicaciones· de industrializacion deI
Tercer Mundo hubieran podido dejar suponer.

Apareci6· un nuevo fenomeno. A esta tendencia de polarizaci6n de los
flujos de inversiones de los PD mismos se agrego otra que va en el mismo
sentido: el efecto gravitacional de la inversion intemacional de las nariones
mas ricas, que se refuerza en si mismo. Actualmente, para el conjunto de la
industria occidental, alrededor dei 20% de la formacion bruta de capital fijo
esta bajo control extranjero, y alrededor dei 25% de la demanda doméstica
industrial es importada; estos indices de penetracion son todavia superiores
en los sectores particularmente internacionalizados, tales coma rnateria:les
eléctricos y electronicos, quimica, autom6viles, etcétera.

Est.'l rnasa de la economia mundial, relativamente autonomapuesto que
(unciona en circuito cerrado obedeciendo a sus propias reglas, desarrolla al
mismo tiempo la interaccion y la interdependencia entre PD. Existe una
correlaci6n entre la extension de este circuito y el crecimi.ento de las econo-
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mias de sus diferentes miembros. Asi se encuentra confortado el circuito
privilegiado de la riqueza.47

En estas condiciones, se comprende que el ingreso nacional de Estados Unidos
pueda establecerse alrededor de los 9900 d61ares por habitante en el ano
2000, en 1ugar de 4 780 en 1970, y el europeo alrededor de 8000 d6lares, en
lugar de 2 450 en 1970, mientras que la media general dei Tercer Mundo no
sobrepasa los 900 d6lares.48

Esta claro que, dentro de la mutaci6n producida en sus economias por la
evoluci6n de la competencia internacional, los l'\'D no han hecho a menudo
mas que alquilar y prestar su territorio, su trabajo, su bandera. No desempe
iiaron, de hecho, mas que un papel pasivo dentro de un sisterna que presenta
muchos puntos comunes con el sistema tradicional de concesiones. Pero se
encuentran ahora comprometidos en él, y les sera necesario mucho tiempo y
medios considerables para liberarse de un sistema de producci6n esencial
mente orientado hacia los mercados exteriores, que se cierran cada dia
atm mas.

Nunca el papel residual y complementario de los l'VD en la provision de
productos manufacturados (y de bienes) ha sido tan evidente. No solamente
la integraci6n a las economias de los paises dominantes no tiene mas una
contrapartida, sino que ademas los pocos grandes exportadores deI Tercer
Mundo se han convertido -como los paises de la OPEP- en factores de
desorden dentro de la economia mundial, coma difusores de la des
ocupaci6n.

Hoy en dia, el problema, para los l'D, no consiste en rechazar la competencia
industrial con los l'VD, sino en responder al cambio tecnologico y a la compe
tencia de los demas PD. 49 Dentro de este contexto, a la manera de la energia,
las proposiciones avanzadas por los l'VD en materia de liberali7..acion de inter
cambios y de industrializaci6n (Programa de Lima) no parecen faltos de
razon e irrealizables, siempre que pueda definirse un cuadro de concertaci6n
y de cooperacion. Se pueden imaginar mecanismos, por otra parte, que
estimulen el requerimiento de desarrollo de los paises dei Tercer Mundo y
permitan asi ayudar al relance de las economias industrializadas.

47 Jacqueline Grapin, "Malgré l'industrialisation du T-iers Monde, les investissements auxquels
les pays dévéloppés procedent entre eux renforcent leur supériorité", Le Monde, Paris, 3 de
febrero de 1981, p. 26.

18 Cifras tomadas dei informe dei grupo Interfuturs de l'OCDE, citado por J. Grapin.
49 Kimmo Kiljunen, "New international division of labour and adjustment problems of a

peripheral industrialized economy". Devèlopment and Change, vol. XI, mim. 4, octubre de
1980, pp. 517-531. Véase también H. Gierseh, Problems of adjustment ta imports from less
developed countries, informe presentado al simposio "The past and prospects of the economie
world order". Institute for International Economie Studies, Estocolmo, 1978.
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LA COOPERACION FINANCIERA INTERNACIONAL y LA FINANCIACION
DEL DESARROLLO

En estas ultimos aDOS han sido propuestas numerosos mecanismos de finan
ciacion por personalidades independientes, instituciones y por los PVD mismos.
En 10 que respecta a estos ultimos, ya se ha evocado la proposicion argelino
venezolana de creacion de una Agencia para el Desarrollo y la Cooperaci6n
entre PVD.50 Pero existen otras: por ejemplo, la proposicion iraqui de creacion
de un Fondo Mixto (OPEP con los paîses desarrollados) cuyo financiamiento
estarîa asegurado par un gravamen automatico pagado por los paîses de la
OPEP por cada aumento deI precio del petroleo, y por los PD en relacion con
sus tasas de inflacion. Ademas de estas proposiciones, hay que ci tar la pro
puesta cubana en la Reunion Cumbre de los No Alineados de La Habana,
en 1979, de creacion de un fondo de 300 mil millones de dolares, encargado .
de financiar el desarrollo deI Tercer Mundo.

En cuanto a las instituciones internacionales, del Banco Mundial a la
UNeTAD, pasando par la ONUDI, todas han hecho proposiciones en este senti
do. Asî, por ejemplo, la idea desarrollada por Gamani Corea de que los PVD
pueden constituir en la actualidad una fuente de crecimiento para los PD ha
tenido por corolario la creacion de un servicio de financiaci6n antici
dico en favor de los PVD, que tiene par objetivo la movilizacion de las
capacidades ociosas disponibles en la actualidad en los PD, en materia de
bienes de capital,51

Ademas. de las instituciones, numerosas personalidades propusieron for
mulas 0 esquemas de financiacion que merecen ser tenidos en cuenta, si bien
la mayor parte reposa en la idea equivocada de que la OPEP es la fuente de
todos los males actuales y, por 10 tanto, son sus miembros los que deben
soportar totalmente la carga deI ajuste. Es el casa, particularmente, de la
proposicion de un mecanismo de financiacion de las inversiones hecha por
Angelos Angelopoulos.52

Este-mecanismo prevé dos procedimientos. El primero consiste en el otor-

10 Hay que sei'lalar que Argelia habla ya propuesto en 1975, durante la Reunion Cumbre de
Soberanos y Jefes de Estado de los Palses Miembros de la OPEP, en Arget la creaci6n de un
Fondo de DesarroUo en beneficio de los PVD.

5J Recordemos que se habla estimado. en 1976, que un crecimiento de tres puntos debido a
la tasa de crecimiento de los PVD no exportadores de petroleo. ocasionaria un aumento dei 1%en la
tasll de erecimiento de la rona OCDE. UNCfAD, rrade prospects and capital needs of deueloping
countries, 1976-1980, Ginebra, abril de 1.976. También J. A. Holsen y J. L. Waelbroek: "The less
developed counuies and the international monetary mechanism". American Economie Review,
vo\. LXVI, mim. 2, mayo de 1976.

52 Angelos Th. Angelopoulos, For a new policy of international tJevelopment, Praeger, Nueva
York, 1977, cap. IX.
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gamiento a los PVD, por parte de los paises de la OPEP y de los PD, de présta
mos a 15 anos, sin interés, dUlante los cinco primeros anos, a un nivel de 35
mil millones de d6lares por ano. Cada préstamo deberia ser consagrado a las
inversiones en capital y en servicios en los paises proveedores de los présta
mos. Seria creada una real demanda efecùva, que estimularia la actividad
economica en los paises acreedores: de hecho, en los paises industrializados,
ya que los paises de la OPEP no estan en condiciones de proveer este tipo de
bienes.

El segundo procedimiento consiste en la suspension durante cinco anos
dei servicio de las deudas antiguas de los PVD, cuyo producto (para la deuda
pûblica) seria afectado igualmente a la inversi6n. Esto dejaria libres 35 mil
millones de d61ares por ano.

De esta forma -sei'iala Angelopoulos- los PVD se beneficiarian con un
monta anual de 70 mil millones de d6lares. El autor sefiala que para los
PD es razonable, considerando los 25 mil millones de d61ares anuales que
uùlizan para indemnizar a los desocupados.55

Como es sabido, las capacidades ociosas son importantes en ciertos cam
pos de los PD. En 1977, la tasa de utilizacion de la capacidad productiva de la
industria dei acero de la Cornunidad Europea era de 61.5% para la fundici6n,
de 62.8% para el acero bruto y de 57.7% para los productos trefilados.54

Cualquiera que sea el interés de los numerosos esquemas de financiacion
presentados, debe quedar en claro que la ayuda al desarrollo es obligaci6n
principal de los PD, cuva responsabilidad en la situaci6n actual de subdesa
!Tollo de los paises pobres es evidente. Las repetidas operaciones que apun
taron a hacer asumir a los paises miembros de la OPEP una gran parte de esta
carga (como se dijo en la Reunion Cumbre de Venecia) son injustas y, con
seguridad, no resolveran el problema de la financiaci6n dei desarrollo, cada
dia mas grave en razon dei aumento exponencial de la deuda externa de los
PVD (entre la que se encuentra la de los paises de la OPEP). El acento cada dia
mas neto pueslo por los PD en su situaeion dificil en materia de pagos
externos, es algo sospechoso.

En efecto, contrnriameme a las ideas corrientes que se han avanzado en la ma·
teria, no existen problemas de reciclaje de los superavit financieros de la
OPEP, en tanto que tales. Dichos superâvit no salen de los grandes bancos
occidentales: sus variaciones son objeto de simples cambios de papeles entre
éstos.

Asi Estados Unidos pudo, en algunos minutos, rongelar el conjunto de haberes

~j Angelo Th. Angelopoulos. The urgent I/eed for adoption of an effective new international
order. ConCerencÎa ImernacÎonal sobre ESlralegias de Desarrollo Allernalivas y el FUlUro de
Asia. Nueva Delhi. 11-17 de marzo de 1980.

•• CECA, Les intltlstissements dans les industries du charbon e.t de l'acier. Rapport sur l'enquê
te 1978, Bruselas, octubre de 1978, tab!. 69, p. 116.
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oficiales de Inin, en noviembre de 1979.55 El unico problema que se plantea
es eI de la consolidacion de estos mismos superavit dentro de los sistemas
financieros deI mundo occidental, para evitar movimientos de capital even
tualmente desestabilizantes.56 Son los grandes bancos occidentales, por otra
parte, los que han supervisado y 'redistribuido -siguiendo sus propios
criterios- los superavit de la OPEP, hacia los PVD y los propios PD, durante
toda la década deI setenta. Acusar, por 10 tanto, a la OPEP de no invertir sus
excedentes financieros en los PVD es, desde todo punto de vista, contrario a la
realidad, sobre todo teniendo en cuenta que los banqueros deI mundo coinci
den en reconocer que eI recic1aje se hizo en las mejores condiciones posi
bles, si se tienen en cuenta los temores manifestados al principio, referidos a
la aptilud deI sistema financiero mundial para absorber los superavit de la
OPEP.57 De hecho, el costo de la intermediaci6n podria ser reducido, si no
evitado, en 10 que se refiere a dichos superavit, si se promovieran mecanis
mos directos, y esto principalmente en favor de los PVD 0 de los PD que estan
fuera deI mundo anglosajon. Pero, excepto dentro de serios programas de
autonomia colectiva entre PVD, no se vislumbra cuales podrian ser estas
mecanismos dentro deI mundo financiero y monetario de hoy, que algunos
han caracterizado con el término de no-sistema. Los obstaculos de todos los
ordenes que se levantaron ante la proposicion argeIino-venezolana de ayuda
a los demas PVD, muestran que los intermediarios en materia de recic1aje (los
grandes bancos occidentales y, particularmente, los bancos americanos) no
estan dispuestos a dejarse desposeer de esa ventaja exorbitante, tanto a niveI

55 ESlO es cinicamente reconocido, por 10 demas, por The Economist, que escribe, "El sisle·
ma bancario inlernacional es a la vez circular e incoloro. El dinero no puede ser relirado mas
que lemporariamente de la pane noneamericana dei sislema por ven,galivos imanes; sus bancos
alœrnalivos favoritos van simplemenœ a devolver clicho dinero a lravés deI sislema imerbanca
rio a aquellos mejor ubicados para manejar 10 que generalmenle son sus primas norleameri
canas". Londres, 12 de enero de 1980, p. 68.

56 Lo cual ha sido pocas veces el caso para eslos capitales, dada la eXlrema prudencia observa
da en la maleria por pane de los paises produgores.

57 I. H. Giddy Y R, Ray, "The euro-dollar markel and lhe Third World", en University of
Michigan Business. Review, vol. XXVIII, Michigan, marw de 1976.

FMI, The euro-currency market and world economic stability, IMF Research Depanment
Working Group, Washinglon DC, junio de 1978. I. Kapur, "An analysis of the supply of
euro-currency finance 10 developing counnies", Oxford Bulletin of Economics and Statistics,
vol. XXXIX, Oxford, 1977.

lJ:>;IlI'-I'NCIAIJ, El proceso dei ajuste de la balanza de pagos en los l'l'J), informe deI Grupo de
los, Veinlicualro, Proyeclo, Doc. INT-75015.

H, Wachlel, The new gnomes: multinational banks i'rl the Third World, Transnational Insli
IUle, Washinglon, DC, 1977. Slephany Griffilh Jones, "The growlh of millinalional banking,
the euro-currency markel and lheir effecls on developing counnies", The Journal of Develop
ment Studies, enero de 1980, pp. 204-223.

Ives Laulan, "Recycling oil surpluses: can lhe banks do ilthis lime?". The Banur, abril-mayo
de 1980, pp. 43-4& -
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de los beneficios coma en cuanto al elemento de presi6n que constituye
frente a numerosos PVD, que serian tentados por poHticas menos ortodoxas.

Se ve entonces que toda la literatura sobre el recic1aje de los superavit de la
OPEP no s610 esta lejos de reflejar la realidad, sino que tiene por unico
objetivo el "desafiar psicol6gicamente" a los paises productores, y evitar asi
aumentos posteriores de los predos dei petroleo. Los 'PD no han mostrado
mucho apuro estos ultimos aiios para ayudar eficazmente al Tercer Mun
do, y es posible preguntarse, con legitimidad, si el estribillo "deI Cuarto
Mundo" no es semejante a las lagrimas deI cocodrilo. En todo caso, seria
deseable que otras tantas lagrimas fueran vertidas a rail deI precio de la
factura increible que representa para los PVD el aumento vertiginoso de las
tasas de- in~és. En el primer semestre de 1980, el Banco Morgan de Estados
Unidos seiialo que este costo superaba para Brasil, con mucho, el de la factura
energética, que era importante sin embargo. Controlando los petrodolares,
nada impide hoy en dia a los PD, cuyo poder de control sobre las grandes
instituciones financieras internacionales sigue estando intacto, promover
ellos mismos mecanismos de recic1aje eficaces y menos costosos hacia los
PVD. Pero nada indica que haya una orientacion en esa direccion. El FMI

tomo prestado elsuperavit de la OPEP, pero obstaculiza los gîros de los PVD en
sus tramos superiores, imponiendo a éstos un sistema de condicionalidad
que ignora la perspectiva deI desarrollo y rechata la consideracion de la
distribucion deI peso deI ajuste desde otro angulo distinto dei de los intereses
de los PD.

De hecho, hoy en dia solamente unos quince PVD tienen acceso al mercado
de eurodivisas; los otros PVD -considerados coma demasiados pobres- pue
den ser solo candidatos, afirman los PD, a la AOD, vale decir a la caridad
internacional.

Sin embargo, en este aspecto también, numerosos mecanismos de seguros
y bonificaciones han sido propuestos por los PVD a los PD, con el objeto de
facilitar un mayor acceso a sus mercados. Todas estas propuestas han queda
do letra muerta. Aun mas, después de febrero de 1980 se piensa seriamente
en reglamentar el mercado de las eurodivisas.S8 El objetivo real de esta
medida es controlar un proceso mundial de endeudamiento juzgado por el
BR.· coma demasiado rapido: S9 estas medidas reforzaran, si son aplicadas,
una tendencia, observada después de fines de 1979, a una disminucion de los

~8 Ver Fred H. Klopstock, Euro-currency market regulation: its potential ef/ect on Third
World access to the market: report to the Croup of Twenty Four, UNDP-UNCfAD, Proyeeto Int.

/75i0l5, no publicado, agosto de 1980.
• BRI, Banque des réglements internationaux, 0 Banco de Ajustes Internacionales, también

conocido como Banco de Basilea [T.]
~9 Estas medidas han sido recomendadas por un Comité presidido por A. Lamfalussy, Conse·

jero economico dei KRI. '
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préstamos en favor de los PVD, al mismo tiempo que los superavit corrientes
de la OPEP reaparedan después de su casi desaparicion de fines de 1978. De
manera general, con excepcion de la filial energética deI Banco Mundial, las
recientes medidas propuestas por los PD no tienen para nada en cuenta los
intereses de los PVD. Ademas de las medidas de reglamentacion de los merca
dos de capitales, se puede citar todavia el proyecto de cuenta de sustitu
cion,60 que tendra por consecuencia, segtlD se ha demostrado, el desecamiento
deI mercado de eurodivisas para beneficio exclusivo de los PD.

Hay que decir, finalmente, que los superavit de la OPEP no pueden servir
de pilar para un sistema de cooperacion financiera intemacional. Son supe
ravit transitorios, de los que nadie puede garantizar el mantenimiento a
mediano término. Por el contrario, todo permite suponer que con los supera
vit corrientes deI decenio ochenta ocurrira 10 mismo que paso con éstos en
la década deI setenta, yale decir, que su monta se reducira a cero bajo la
influencia de la erosion deI precio real deI petroleo crudo y, sobre todo, a rail
deI refuerzo de la capacidad de absorcion intema de los paises productores de
la OPEP, combinada con un crecimiento de su absorcion interna en materia
de energia.

El "reciclaje" de los superavit de la OPEP no debe enmascarar la necesidad
en que se encuentra el mundo de construir un Sistema Monetario Internacional
Universal mas equitativo, y de promover los mecanismos apropiados de finan
ciacion deI desarrollo. Sin embargo, hoy en dia los PD pretenden discutir de
todo, salvo de las instituciones financieras intemacionales, que constituyen
"el fundamento comprobado deI orden actual". Haciendo esto -como
nota con precision A. Bressand- "reducen el dialogo a un ejercicio de
engafio".61

~QUÉ TIPO DE mALOGO y QUÉ TEMARIO?

Casi un decenio de negociaciones Norte-Sur se cierra con un balance mas
que modesto, si no totalmente negativo: es claro que en el porvenir todo
debate serio sobre el Nuevo Orden Economico no debera limitarse a una
simple y pura distribucion de soluciones y contrasoluciones técnicas para
los problemas sobresalientes de las relaciones Norte-Sur. El debate necesario
debe, hoy dia, partir de los desafios presentes que se plantean en el mnndo
y sacar las ensefianzas deI hundimiento progresivo del dialogo Norte-Sur.62

60 Peter Oppenheimer, Repercusiones de una Cuenta de Sustituci6n sobre los préstamos
andlogos acordados a los l'l'D, informe preselllado al Grupo de los Veillli,.ualro, 1':"I'D-I':"CL\U,

Proyecto InlI75/015, 24 de marzo de 1980.
61 Albert Bressand, "Quand l'emporte la réthorique monétaire: Voici venu le temps de l'éner

gie", Le Figaro, 27-28 de septiembre de 1980.
62 MiguelWionezek, "The new inlernational economic order: past failures and future pros

pects", Development and Change, vol. X, num. 4, pp. 647-673.
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Veamos ante todo cmiles son los cambios que afectaron la escena interna
cional después delcomienw dei dialogo Norte-Sur:

- la explosi6n de la desocupaci6n en los PD (mas de 20 millones en la
zona de OCDE, en 1980) condujo a la adopci6n de medidas proteccionistas
cacI3 vez mas importantes dentro de estos paises y de medidas discriminato·
rias y de rechaw de trabajadores emigrantes de aigunos PVD;

'- estas medidas, combinadas a la reducci6n de las inversiones extranje
ras en los PVD, hadan correr el riesgo de golpear fatalmente a algunos de
estos paises, confrontados al servicio aplastante de una deuda exterior que
absorbia la mayor parte de sus ingresos de exportaci6n. Esta situaci6n se
'volvi6 francamente insoportable cuando las tasas de interés mundiales su
frieron aumentos ilimitados, como sucedi6 después del verano de 1979;

- las politicas deflacionistas puestas en marcha después de 1974-1975 en
los PD, fracasaron. Estas politicas no eliminaron los déficit de pagos, ni
restauraron el· empleo, ni pararon una inflaci6n que en 1981 a1canz6 el nivel
de 1974 en la mayoria de los PD. Como al comienw de los afios treinta, no se
sabe qué politicas elegir. Una verdadera paralisis intelectual se apodero de
los PD, donde los investigadores continuaban "discutiendo sobre la natura
leza dei sexo de los angeles" mientras se quemaba la casa. El sistema de
intercambios y los sistemas financiero y monetario -heredados de la segun
da Guerra Mundial- fueron despedazados; las brutales fluctuaciones dei
d61ar y la especulacion sobre el oro, en la segunda mitad de los afios setenta.
les dieron el golpe de gracia. El caos se apoder6 dei sistema de cambios.
reforzado por las medidas discriminatorias de todo tipo implantadas todos
los dias;

- los niveles de empleo y los salarios reales en muchos paises depen- .
dieron cada vez mas de las anticipaciones referidas a las tasas ~e cambios
(con todos los movimientos de capitales desestabilizadores que esta supo
ne), las vanaciones de las tasas de interés 0, todavia, las variaciones dei cur
so de valores.6! Estas variaciones influyen en gran medida sobre el mercado
de cambios: las modificadones resultantes, en 10 que se refiere a las tasas de
cambio y a las reservas, influyen a su vez sobre las politicas domésticas de
crédito" asi como sobre las politicas fiscales y. por 10 tanto. sobre los niveles
de la inversion. de la producci6n y de los ingresos reales;

- los previsibles reajustes de precios del petr61eo de 1979-1980 han recor·
dado el caracter durable de ta crisis energética y la urgencia que haY' de
abocarse al problema de la oferta futura de energia.-asi como a las posibili
dades de ayuda que puede aportar la Comunidad Intemacional a los PVD

fuertemente tributarios de las importaciones de energia;

6~ Sobre este pUIIIO. llrase. especialmeme eolo que se refic;re al impacto sobre los 1'\'Il. J. M.
Parly, E, Cohen y M. Poix. L'influence de la variabilité des tau" de change et d'intérêt sur le
développement industriel, ONUDI, no publicado, Viena. 1981.
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el endeudamiento extemo de los PVD se ha vuelto intolerable, si no
inmanejable, con un monta pendiente que supera hoy en dia los 500 mil
millones de d6lares, y un servicio anual superior a 60 mil millones de
d6lares. El juego de intereses compuestos de una deuda cada vez mas "comer
cial" en su estructura corre el riesgo de llevar el servicio a niveles vertigino
sos, sobre todo si las tasas de intereses actuales se mantienen. ~Qué pueden
hacer, en estas condiciones, los 30 mil millones de d61ares de Ayuda Oficial al
Desarrollo, aportados en 1980 por los PD a los PVD, teniendo en cuenta que
al servicio de la deuda deben agregarsele otros gastos en divisas (importacio
nes de prOOuctos manufacturados, de servicios, de prOOuctos alimenticios y
de energia)?;

- la ola proteccionista puede ser râpidamente seguida de medidas de
protecci6n tecnol6gica, que harian mas dificil para los PVD, el acceso a los
flujos de innovaciones tecnol6gicas;

- en el piano estrictamente politico, el contexto internacional actual no tie
ne nada que ver con el dei Programa de Acci6n de 1974. En primer lugar, la posi
ci6n de Estados Unidos frente a los PVD ha cambiado. Con la prosecuci6n de la
estanflaci6n y las sombrias perspectivas a mediano y largo plazo en los PD,

Estados Unidos habia ya perdido, desde fines dei decenio precedente, tOOo interés
por la puesta en marcha de las medidas dei NOEI, consideradas como dema
siado costosaS.64 En segundo lugar, los partidarios de los PVD estân convencidos
hoy en dia de que la satisfacci6n de las aspiraciones de los PVD y el mejora
miento de las relaciones ùe estos ultimos con Estaùos lJniùos requieren una
reducci6n de la dependencia de los PVD. Esta nueva tendencia ha minado la fi
losofia que sustenta el NOEI: la necesidad de una transferencia masiva de recur
sos, ùe la que Estaùos lJniùos ùeberia brinùar la mayor parte. SenaùOles lillera
les como Frank Church 6S se han interrogado publicamente sobre la compa
1ihilidad entre una participaci6n activa por parte de Estados Unidos al desarrollo
y la reùuccic)n de la ùepenùencia ùe los l'VD. AI hacer esto, la posiciôn ùe los
"tercermundistas" vino a confundirse con la posici6n adversa de un Daniel
Moynihan, comulganùo juntas con la misma indiferencia frente a los l'VD.

Hoy en dia, en Estados Unidos el desarrollo es visto esencialmente a través de
los siguientes elementos: necesidades bâsicas, aumento dei empleo y redistri
buci6n dei ingreso en los PVD. En tercer lugar, la instalaci6n de la adminis
traci6n Reagan hace correr el riesgo de acelerar el proceso. El conservaduris
mo de la nueva administraci6n norteamericana es impermeable a cualquier
idea de programa, aun de lucha contra la pobreza, como testimonian los som
brios cortes efectuados en el presupuesto estadounidense para los gastos con
esta finalidad.

6' Véase sobre este punta el anâlisis de Nathaniel H. LeCt, "Changes in the American
climate affecting the NIED proposai", The World Economy, vol. Il, num. l, 1979, pp. 91·99.

65 Se habl6, denlTo de este contexto, de la "ayuda como imperialismo".
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La posici6n de Estados Unidos no es la (mica cuesrionada, ya que la filosofia dei
equipo conservador que ocupa el poder en Gran Bretaiia es similar. En tanto
que las dificultades economicas y sociales de los demas PD paralizan a estos
ultimos frente a una opinion publica cada vez mas cerrada a la idea de toda
ayuda al desarrollo, y convencida de que los trabajadores inmigrantes dei
Tercer Mundo son los unicos responsables de las dificultades presentes.66

La unica nota posiriva en este conjunto sombrio reside en los esfuerzos
crecientes que Jap6n promete desplegar en el Sudeste Asiatico, en favor de los
paises dei grupo ASt:AN. U7

El resultado de todo esta es una erosion dei dialogo y un desacuerdo cada
vez mas grande en 10 referido al programa de accion de 1974 y a la ayuda a
a los PVD, particularmente; .

- por ellado de los paises dei Sur, aparecieron importantes desacuerdos, y
resulta simplista el no ver en ellos nada mas que la resultante de maniobras
y de complots tramados por los PD. Estos desacuerdos son debidos a los si·
guientes factores: disparidad pronunciada de los niveles de desarrollo entre
PVD; diferencias de dimension de los paises implicados; efecto diferencial
de la crisis economica mundial sobre los PVD; agravacion de las diferencias
politicas como consecuencia dei fracaso de las poliricas populistas a nivel
doméstico y "tercermundista" a nivel exterior en los palses de América
Latina y en el Sudeste Asiâtico, yel retorno a politicas economicas y sociales
conservadoras.

El pragmarismo conservador favorece los dialogos bilaterales sobre la
escena internacional, en tanto que se disminuye el sostén acordado por los
PVD mas desarrollados 0 medianamente desarrollados, al programa dei
NOtl.Ci8 Estos dialogos individuales comprometen apaises como México,
India, BrasiI, Corea dei Sur, Arabia Saudita, etc., con los PD. El deterioro dei
dialogo ha contribuido también a favorecer este comportamiento, cuya con·
secuencia inmediata es la disminuci6n de la capacidad de negociacion de los
PVD frente a los paises dei Norte;

- la complejidad de la situaci6n actual resulta asi evidente, a rail de que
las partes interesadas en el NOEI se ampliaron. Los conflictos y las negocia·
ciones hacen enfrentar no solamente a los paises occidentales, sino también

56 Es posible interrogarse, con legitimidad, sobre las posibilidades de un dialogo Norte-Sur,
desde el momento que los PD son incapaces de dialogar efectivamente con los varios millones de
emigrantes dei Tercer Mundo que viven en ellos.

• ASEAN, Association of South·East Asian Nations o Asociaci6n de Naciones dei Sudeste
Asiatico. [Tl.. __

11 Shin'ichi, "Jchimura: Japon and Southeast Asia", Asi4n Survey, University of Califomia
Press, Berkeley, julio de 1980, pp. 754-765.

Il Punto subrayado, entre OlfOs, por J. H. Abdel·Rahman, North A/rica and middlle east:
economic and political issues, informe presentado a la Conferencia sobre NOEl, México, enero
de 1979, citado por Wionczek.
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a los paises socialistas (01ina negocia aparte), ya las sociedades trasnacio
nales, sin olvidar las burocracias internacionales (Naciones Unidas y otras
instituciones).

Frente a esta situaci6n, èœal es la mejor estrategia con vistas al éxito deI
dialogo Norte-Sur? Para responder a esta cuesti6n, hay que recordar breve
mente las criticas que se le hicieron al pasado dialogo para esbozar a conti
nuaci6n eI perfil de una estrategia posible.

Las criticas que se hicieron al pasado didlogo

Esquematicamente, puede levantarse un inventario de las principales criti
cas. F.n 10 que se refiere a los PVD, se ha afinnado: 69

- que los objetivos deI dialogo no han sido percibidos siempre dara
mente, al militar los unos por concesiones puntuales y a corto plazo, y los
otros por cambios estructurales a mas largo término. La primera categoria
de militantes se habria satisfecho con un paquete de medidas en el que
figuraran un poco mas de ayuda, algunos aligeramientos dè las deudas y
concesiones comerciales. La segunda categoria preferia un enfoque mas
integrado, pues estimaba que estas concesiones puntuales no harian sino
postergar eI NOEI y reforzar los gastos de los PVD. Para esta ultima corriente,
los ajustes parciales eran insuficientes, ya que eI viejo orden se habia vueIto
totalmente anacr6nico;

- algunos PVD creyeron que el NOEI podia constituir una alternativa a las
reformas internas demasiado costosas para ellos. La hipOtesis implicita fue,
a menudo, la de que la restructuraci6n interna de las economias de los PVD

no eran un objetivo necesario. La ausencia de progresos en materia de NOEI
pudo asi constituirse en una excusa para las dificultades de orden interno;

- el NOEI no deberia haber sido presentado como una reivindicaci6n para
los paises deI Sur solamente. Deberia haber sido daro, desde el principio,
que dicha reivindicaci6n correspondia ante todo a una necesidad global,
puesto que el funcionamiento deI orden existente no satisfada ya a nadie,
como testimoniaban los problemas de inflaci6n global, inestabilidad mone
taria y cambiaria, crisis de energia, fluctuaciones de materias primas y esca·
lada proteccionista;

- los PVD cometieron el error de creer que el NOElles seria "otorgado" por
el Norte, en lugar de resultar de sus propios esfuerzos 70 a través de la acelera-

69 Mahbub ul Haq, "Negotiating the future", Foreign Affairs, invierno de 1980-1981, pp.
~98-418.

70 "Beyond the slogan of South·South cooperation" en Dialogue for a New Order, Khadidja
Haq Ed., Pergamon Press, 1980, pp. 1~9-152, retomado en World Development, octubre de
1980, vol. VIII, mim. 10, pp 74~-751.
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ciôn de su desarrollo econ6mico, la aplicaci6n de reformas internas indis
pensables y la organizaci6n de su poder de negociaci6n en el pIano interna
donal. Allî estuvo el error, puesto que la restructuraci6n deI orden mundial
presente es un proceso a largo plazo y no un resultado en s1 mismo. Este
proceso se acelerarâ desde que cambien las realidades objetivas deI mundo.
Como se sabe, la negociaci6n viene a menudo a institudonalizar una rela
ciôn de fuerzas nuevas. De hecho, se pueden esperar pocos cambios dentro de
una situaciôn de desigualdad tan marcada coma la que separa el Norte dei
Sur, a menos que este ultimo grupo de paises organice su poder compensa
torio sobre todos los frentes (politico, intelectual y econ6mico);

- los PVD se prepararon mal para las negociaciones. La diversidad de los
paises deI Sur impuso frecuentementediâlogos Sur-Sur, con el fin de llegar a
posiciones comunes. A menuqo los paises productores ricos de la OPEP, as1
coma los PVD mas industrializados, se mantuvieron relativamente al margen
yno pesaron en estas negociadones.Estos puntos flojas fueron aun mas
marcados por la ausencia de un secretariado técnico de las PVD, 10cual dificùlt6
la articulaci6n y la coordinad6n de las propuestas de caracter econ6mico de
los PVD;

- los PVD perdieron una ocasi6n histôrica de pesar realmentesobre el
Norte, con la integraci6n de las economias de la OPEP con superâvit dentro
de las economfas industrializadas, en favor deI despliegue de dichos supera
vit dentro de sus economfas.71 Si hubiera podido lograrse \Ina integrad6n
coordinada de las inversiones y de los convenios de aprovisionamiento que
desembocara en una integraci6n de la OPEP con los demas PVD, el desanollo
de las negociaciones Norte-Sur hubiera sido distinto.

Hay que subrayar que los errores de los PVD son, en parte, imputables al
programa deI NOEI, por ser demasiado general sobre dertas puntos. .

En efecto, este programa atribuye a los PVD una homogeneidad que estân
lejos de poseer, y descansa, sobre todo,en la hip6tesis de que los problemas
globales a los que se encuentra confrontada la humanidad deben ser soludo
nados a través de medidas igualmente globales. 72 De donde se desprenden, en
el campo de las materias primas, el Programa Integrado de Prod\Ictos Basi
cos, el Sistema General de Preferencias en cuanto a los productos manufac
turados, un Côdigo de Conducta General para la regulaci6n de las activida
des de las sociedades transnacionales, en 10 que respecta a la industrializadfu,
y, finalmente, en materia de agricultura, un Fondo Intemacional para el
Desarrollo de la Agricultura. .

71 Arjun Scngupta. The nature and prospects of the North-South negotiations, informe presen
tado a la Con(erencia de Nueva Delhi, op. cit.

71 Luciano Tomassini, "El di4l0g0 Norte-Sur: confrontaci6n 0 nqociaci6n", El Trimestre
Economico, FCE, México. vol. XLVI (20), num. 182. pp. 255-255.
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Es posible preguntarse si ese tipo de proposiciones -globales por exce
lencia- no sufren de un exceso de asociacion, teniendo en cuenta los proble
mas que pretenden solucionar. 73

Esta globalizacion tiende cada vez mas a relegar a la sombra la situacion
de los PVD semidesarrollados de América Latina y deI Sudeste Asiatico. Si
bien estos paises tiene muchos problemas en comun con eI resto de los PVD,

la solucion de ellos pasa, con toda seguridad, por una accion solidaria, pero
en razon deI nivel de desarrollo alcanzado, estos paises poseen intereses y son
confrontados a prioridades propias que los llevan a insistir en ciertos puntos
espedficos de la problematica elaborada en el marco de las relaciones Norte
Sur. Estos PVD estan menos involucrados que otros en los problemas de
materias primas, de AOD 0 de deuda exterior y estan, en cambio, interesados
principalmente por el acceso de sus productos manufacturados a los merca
dos de los PD, y por una participacion mas equitativa en el redespliegue
industrial. Estan interesados, igualmente, en eI perfecci~namiento de los me
canismos privados de intermediacion financiera, en un mejor acceso a los
mercados internacionales de capitales, en nuevas relaciones con las socieda
des transnacionales y en un control reforzado sobre eI proceso de transferen
cia extema de temologia, cuyos costos monopolisticos son, a veces, conside
rados para ellos. Un razonamiento semejante puede ser hecho por los paises
miembros de la OPEP que reclaman legitimamente una real contrapartida
para su desarrollo, por parte de los paises consumidores de hidrocarburos,
como compensacion deI sacrificio que hacen al desprenderse de un capital
perecedero.

Estas diferencias en las situaciones de los PVD deben ser reconocidas y
tomadas en cuenta, pues es ésta una condicion necesaria para el manteni
miento, en el futuro, de la solidaridad deI Tercer Mundo. Cuando se propu
sieron medidas excesivamente generales, en eI pasado, que no satisficieron a
muchos paises y que redujeron, por 10 tanto, el apoyo de éstos al NOEI, fue
por no reconocer esta realidad. Los paises semiindustrializados, particular
mente, han representado un elemento especialmente dinamico de los PVD y han
acumulado, igualmente, una experiencia sin parangon en materia de des
arrollo. Por 10 demas, dichos paises pueden constituir la base tecnolOgica de
todo programa serio de autonomia colectiva deI Sur. Finalmente, son las
proas eIegidas poe los PD, las que apuntan a integrarlos totalmente dentro de
la esfera de la economia dominante. Preocupados legitimarnente, por 10
demas, con los problemas de los paises mas pobres, los mas afectâdos, ete.,
los Setenta y Siete han dejado de lado otras categorias extremas de paises,

7S Para mayores detalles y una argumentaci6n s61ida sobre este punto, véase L. Tomassini,
"Falencias y falacias. Notas sobre el estudio de las relaciones Norte-Sur". Comercio Exterior,
México, septiembre de 1977.
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que pasan por dificultades espedficas y que constituyen por 10 tanto una
apuesta estratégica' fundamental.

Los errores de los paSses dei Sur han sido mas que compensados por los de
los paises dei None.

Asi, los paises dei ~orte no vieron jamas en el NOEI otra cosa que una
panoplia irrealista de reivindicaciones, mas 0 ,nenos fundadas, de los PVD.

En ningun momento se sintieron comprometidos por el NOEI. Por eso, a
todas las soluciones propuestas por los PVD opusieron una estrategia de
filibustering, multiplicando las objeciones ttcnicas a dichas soluciones, con
la excepci6n exclusiva de la energia que los involucraba directamente, pero
que no aceptaron tratar mas que a través dèl efecto de los precios. Hacien
do esto, rechazaron admitir que el problema de la energia era un elemen
to de una crisis mucho mas amplia, resultante de la demanda excesiva de
recursos fisicos escasos por parte de un puiiado de naciones privilegiadas.74

Las unicas preocupaciones reales de los PD fueron los problemas inmedia
tos de recesi6n, inflaci6n y desocupaci6n, siendo la idea difundida que las
soluciones a dichas dificultades econ6micas a corto plazo podian ser encon
tradas fuera dei Sur. El problema de la energia deberia haber bastado para
convencerlos de 10 contrario. El Norte no comprendia que los problemas
econ6micos a corto plazo a los que estaba confrontado no eran de naturaleza
temporaria, sino què formaban parte de los cambios estructurales a largo
plazo. Cuando, final mente, algunos de los paises miembros 10 comprendie
ron, postergaron diariamente la puesta en marcha de los ajustes neœsarios.
COnfrontados a la erosi6n de su ventaja comparativa, los pafses dei Norte se
apuraron a proteger las industrias declinantes' y algunas regiones enteras,
por t~or a la desocupaci6n y a los disturbias sociales. Finalmente, algunos
grandes paises industrializados no dejaron de luchar para separar a los
palses socialistas dei dialogo (en la Conferenci'a Norte-Sur, par ejemplo).
Sin embargo, no se puede concebir una restructuraci6n dei orden internacio
nal en ausencia de estas palses.

Lqs errores pasados de unos y otros y las earacterlsticas de la crisis mun
dial actual militan en favor de .un temario que podrla retomar los siguientes
puntos:

- Reconocer que la erisis econ6mica y polftica que sacude el mundo de
hoy esta profundamente enraizada en. las estructuras y en las instituciones
existentes. Esto no es transitorio. Esta constataci6n condena a la ineficacia a
todas las acciones nacionales, puesto que los esquemas globales no han
cambiado. El interés de todas las partes consiste en modificar dichos esque
mas por medio de la negociaci6n.

- La que esta realmente en tela de juicio es la distribucidn dei poder

74 Mahbtib ul Haq, op. cil., p. 402.
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econ6mico y politico entre el Norte y el Sur. A nadie le interesa que dicho
poder sea modificado por medio de la adopci6n de medidas unilaterales 0 la
constituci6n de poderes compensatorios, 0 finalmente la adopci6n de medi
das colectivas. La Comunidad Internacional debe mostrar su capacidad de:
1) asumir algunas responsabilidades globales en los campos mas importan
tes de la economia mundial; 2) promover los mecanismos necesarios para la
ejecuci6n de estas responsabilidades.

Admitidas estas premisas, el dialogo deberia desembocar en acuerdos en
los siguientes terrenos:

- La erradicaci6n de la pobreza absoluta en el mundo, debiendo preverse
los medios necesarios y el marco apropiado para hacerlo.

- La aceptaci6n de una mayor automaticidad en la movilizaci6n de los
recursos en favor de los PVD, a través de las instituciones internacionales,
convertidas en realmente universales tanto en su control coma en su funcio
namiento.

- Reconocimiento dei principio de que toda moneda de reserva interna
cional debe ser ereada en el marco de una jurisdicci6n internacional de
naturaleza universal y en heneficio de todos los paises.

- Reconocimiento dei principio de que la ereaci6n de mecanismos de
reciclaje y de esquemas de financiaci6n apropiados cornpete, en primer
lugar, a la jurisdicci6n internacional, tal coma se la define mas arriba.
Dentro de este contexto, se vigilara particularrnente que el ajuste en los PVD

QO se haga a costa dei desarrollo de estos paises y que no viole sus soberanias.
- La aplicacion de un Sistema Intemacional de Seguridad Alimentaria,

acompafiado con medidas de ayuda a la producci6n en los PVD. .

- La aplicaci6n de un Sistema Energético .Intemacional de Seguridad,
que tendra en cuenta los siguientes puntos:

a) un entendimiento para la conservaci6n de la energia y, de manera mas
conereta, la afectaci6n dei petr61eo y dei gas a los usos nobles de la energia;

b) la liberaci6n de recursos en relaci6n con las necesidades futuras en
materia de energia, y esto particularmente en los PVD;

c) la no discriminaci6n en materia de transferencia de tecnologias ligadas
a las fuentes convencionales y no convencionales de energia;

d) el reconocimiento de la necesidad de aumentos regulares dei precio real
de la energia, con el fin de alentar el reemplazo rapido de las fuentes tradi·
cionales de energia por otras.

Debe ser claro que:
1) No es la "crisis de energia" (costo real creciente de la energia) la que

origin6 la crisis econ6mica mundial. AI contrario, el costo real ereciente de
la energia es el resultado de la sobrecargadel sistema; la tasa sumamente
rapida de crecimiento deI consumo de petr61eo estos 6ltimos decenios ha
conducido a un agotamiento muy rapido de las fuentes no renovables. Esto



NORTE-SUR: UN mALOGO NECESARIO 297

fue posible porque el predo dei petr61eo ha sido mantenido anificialmente
bajo por las sociedades petroleras.

2) Los paises de la OPEP no son "ricos". Estos paises tienen "liquidez". No
hay que oonfundir riqueza y liquidez. Hablando globalmente, los paises de
la OPEP tenian, en 1980, un ingreso medio per capita de 1 100 d6lares, vale
decir, una novena parte dei de los PD.

3) Finalmente, los paises de la OPEP no crean superdvit financieros, es el
apeùto de p~tr6leo de los PD el que 10 suscita. ,
~ Adopci6n de un calendario, de aqui a fin de siglo, de redespliegue de

ciertas actividades industriales en los PVD; pero no forzosamente actividades
contaminadoras 0 superadas. Un sistema abierto de intercambios seria de
interés para el mundo. Recordemos que la Comunidad Econ6mica Europea
exporta, por ejemplo, 40% de sus productos manufacturados hacia los PVD.u
~ Reconocimiento dei hecho de que las relaciones Este"Oeste, y particu

lannente la carrera armamentista, ùenen efectos sobre las perspectivas dei
NOEly, por 10 tanto, sobre los PVD. TodoPVDO grupode PVD, que utiliza para
beneficio propio a ool:to plazo, dentro de este contexto, las tensi9nes poliù
cas y similares entre los dos bloques, compromete las posibilidades de cam
bio en las relaciones Norte-Sur.

Finalmente, parece discuùble, en un mundo donde las STN desempei\an
un papel cada dia Mayor, que sea posible excluir a éstas dei debate Norte
Sur. Dichas sociedades oonstituyen boy en dia un elemento importante dè
las relaciones economicas internacionales, y habria,que sacar las consecuen
das de este hecho. El reconocimiento de las srN por parte de la Comunidad
Internacional de Estados podria desembocaren la soluci6n deciertos proble
mas relacionados a su presencia y podria, aden:;llis, pennitif definir mejor el
,conœpto de soberaniaen térIIlin~sde intereses, tanto de los Estados-Nacio
nes como de la Comunidad de Naciones.76 Ùl confusi6n actual entre los
derechos y las obligaciones de estas sociedades frente a los Estados-Naciones,
no favoreœ al NOE!.
~Qué ùpo de fOTUm se debe elegir, dentro de este contexto? Dicho de 00'0

modo, (el NOEI debe ~ negociado como un todo, 0 separando cada unD de
sus elementos?

Para algunos, el package es mas fâcil, pues ofrece, tanto a los PVD coma a
los PD, compromisos entre las ganancias y las pérdidas posibles para los
Estados tomados individualmente 0 para IQS grupos de Estados..La expe
riencia de la Conferencia de Paris no permite sostener este punto de vista, no

n Nicolas Van Praag. "Dtadlock in the North-South dialogue", The World TodiJy. diciembre
de 1980. vol. XXXVI, num. 12. pp. 46!H76.

16 R. Vernon. "Multinationals: no strings arrached", Foreign Policy. nUm. 55, invierno de
1978-1979. pp, 121-154; y Jean Masini. Developing 714tion.s and the multinationaLs: an evolutio
nary dialogue. Nueva Delhi. 1980.

.'
"
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por el fracaso de ésta sino porque la responsabilidad dei fracaso debe ~tri

buirse s610 escasamente a los PVD. Una negociaci6n internacional multilate
rai referida a muchos problemas no puede tener éxito si no existe una
combinaci6n razonable de compromisos, aceptada por los principales gru
pos de negociaci6n. Dentro de estos grupos, en Paris, los 1'1) mostraron poco
interés por las.soluciones decompromiso globales 0 parciales. En cuanto a
los PVD, rechazaron toda distribuci6n entre ellos de las ganancias y las pérdi
das resultantes de los diversos elementos dei package. Se vio que ciertos PVD

se mantuvieron a la defensiva, puesto que se sentian poco afectados por
ciertos problemas (deuda, Programa Integrado, paises ma!! pobres, etc.). En
la practica, las negociaciones multilaterales referidas a un package parecen
dificiles, no solamente en el piano politico, sino en el logistico tam bién,77

sin hablar de las dificultades que hay para obtener los compromisos necesa
rios dentro dei grupo de los PVD.

Por esto, parece necesario prever dos niveles en el futuro: 78

a) Un primer nivel donde una instancia global tendria por objetivo hacer
compatibles los intereses en juego y arbitrar en los eventuales conflictos que
sobrevinferan en el segundo niveI.

b) Un segundo nivel que estaria constituido por foros especlficos para las
negociaciones Norte-Sur. A este nivel, carla tema seria debatido separada
mente en un foro especifico, no debiendo necesariamente ser incluidos en un
mismo package los acuerdos sobre el tema. S610 participarian en estos foros
especlficos los paises directamente interesados.Finalmente, deberian ser adop
tados procedimientos que compensarian las diferencias de poder de negocia
ci6n. Las grandes ventajas de este procedimiento serian:

1) evitar el exceso de retorica que favorece el package global;
2) permitir a todas las categorias de PVD hacer valer sus'intereses, 10 cual

llevaria a reforzar la solidaridad de los PVD, cada vez mas debilitada por
varios acontecimientos, como ya hemos sefialado.

En resumen, nos parece que los PVD deberian adoptar, en el futuro, una
estrategia de participaci6n mas selectiva79 que reagruparia tres tipos de ac
ciones precisas:

1) medidas destinadas a corregir las imperfecciones de los mercados inter
nacionales, 0 a reformarlos si es necesario;

2) acuerdos complementarios Norte-Sur, que van mas alla dei mercado
y cuyo objetivo es la distribucion dinamica de ciertas actividades economicas y
la promoci6n de un sistema de intercambios comerciales que permita la
utilizaci6n de las ventajas comparativas que posee cada grupo de PVD en

77 Recordemos la inexistencia de un secretario técnico de los Setenta y Siete.
71 Sobre un punto de vista semejante. véase F. Van Dam, Development coopeTation: a di/le

Tenciated and thematic appToach, tsS, La Haya, diciembre de 1977.
7' Siguiendo la formula de J. Tomassini, op. cit., p. 249.
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diversas etapas de su desarrollo. Esto es indisociable de la realizaciôn de una
reforma real dei Sistema Monetario Internacional;

3) programas de tipo concesionario destinados a permitir a los l'''I> hacer
frente a las dificultades mas serias que encuentran, necesariamente. durante
su desarrollo.

Estas medidas deberân ser acompaiiadas, finalmente. por los ajustes inter
nos necesarios en los PVD y por la puesta en marcha en un real programa de
autonomia colectiva entre ellos.
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ANEXO 1. Importancia relativa dei comercio entre paises en desarrollo, 1955-1978
(a partir de la matriz de exportaciones)

Exportaciones prOvenientes de: Porcentaje dei comercio entre
(en miles de millones de d6lares) paises en desarrollo en:

Mundo PVD Mundo PVD Expor- Impor. Expor- Impor-
Co- tacio- tacio- tacio· tacio-

con des- con des- con des- con des· mer- nes nes Comer- nes nes
tino tino tino tino cio totales totales cio totales totales
a los a los a los a los mun- de los de los mun· de los de los

Ano Total PVD Total PVD Total PVD Total PVD diall' PVD PVD dial PI'D PVD

Incluidos combustibles Excluidos combustibles Incluidos combustibles Excluidos combustibles
de origen minerai de origen minerai de origen minerai de origen ruinerai

1955 9S.5 2S.2 2S.7 5.8 8S.2 20.5 17.8 S.7 6.2 24.4 24.9 4.S 2O.S 17.7
1960 127.9 29.S 27.4 6.1 115:S 26.4 19.8 S.8 4.8 22.S 20.8 S.S 19.4 14.5
1965 186.4 S7.8 S6.5 7.6 168.5 M.6 25.2 5.0 4.1 21.0 20.2 S.O 19.9 14.5
1966 20S.4 41.1 S8.~ 8.0 184.5 S7.7 26.7 5.2 S.9 20.6 19.4 2.8 19.4 IS.8
1967 214.3 42.S 40.1 8.2 19S.6 S8.7 26.8 5.S S.8 20.4 19.5 2.7 19.5 lB



ANEXO 1. [Concluye.]

Exportaciones provenientes de: Porcentaje dei comercio entre pa{ses
(en miles de millones de d6lares) en desarrollo entre:

Mundo PVD Mundo PVD Expor- Impor- Expor- Impor-
Co- tacio- tacio- tacio- tacio-

con des- con des- con des- con des· mer- nes nes Comer- nes nes
tino tino tino tino CIO totales totales CIO totales totales

a los a los a los a los mun- de los de los mun- de los de los
Ano Total PVD Total PVD Total PVD Total PVD dial PVD PVD dial PVD PVD

Incluidos combustibles Excluidos combustibles Incluidos combustibles Excluidos combustibles
de origen minerai de origen minerai de origen minerai de origen minerai

1968 236.2 46.4 43.7 8.9 215.2 42.4 28.7 5.5 3.7 20.4 19.2 2.6 19.3 13.1
1969 272.0 51.5 48.9 9.8 247.1 47.4 32.7 6.4 3.6 20.1 10.1 2.6- 19.8 13.5
1970 312.1 58.1 55.0 11.0 283.4 53.5 36.9 7.2 3.5 19.6 18.9 2.5 19.5 13.4
1971 347.3 64.7 60.6 12.2 311.8 59A 37.6 7.8 3.5 20.1 18.9 2.5 20.8 13.2
1972 413.5 74.9 73.1 15.3 371.7 68.6 45.4 9.8 3.7 20.9 20.4 2.6 21.6 14.2
1973 574.6 105.8 110.4 23.2 511.6 95.9 67.4 14.5 4.0 21.0 21.9 2.8 21.5 15.1
1974 838.3 173.4 255.5 48.0 665.3 144.2 89.0 21.3 5.7 21.3 27.7 3.2 23.9 14.8
1975 872.9 203.6 21).2 51.9 703.4 171.7 85.7 23.1 5.9 24.6 25.8 3.3 26.9 13.4
1976 990.2 220.0 256.0 58.3 790.7 184.7 105.9 26.2 5.9 22.8 26.5 3.3 24.7 14.2
1977 1 123.2 259.9 288.7 68.6 902.4 219.5 124.5 32.2 6.1 23.8 26.4 3.6 25.9 14.7
1978 1297.3 303:5 300.8 73.3 1079.0 263.7 143.6 37.9 5.6 25.7 25.5 3.5 26.4 14.4
1979 1 631.2 362.0 403.5 99.2 n.<1. n.d. n.d. n.d. 6.1 24.6 27.4 n.d. n.d. n.d.

Fut:NTE: UNCfAD. Man~èl de statistiq~s du commerce international et du développement; Naciones Unidas. Boletin Mensual de Esta-
disticas. varios numeros.

Nota: n.d. = no disponible.



ANEXO II. ImpoTtancia Telativa de las expoTtaciones con destina a los PVDen las expoTtaciones
totales de difeTentes Tegiones dei TerceT Munda, 1955·1978

(en pOTcentaje)

. Total, incluidos los combustibles Total, excluidos los combustibles
de oTigen mineral de oTigen mineTal

América . Asia Asia del SUT América Asia Asia dei SUT
Ano Latina AfTica occidental y dei $uTeste Latina AfTica occidental y del SUTeste

1955 2U1 12.2 24.3 36.7 11.1 12.1 37.3 35.2
1960 18.3 12.8 21.9 34.3 9.1 13.1 32.2 32.8
1965 18.5 11.9 20.6 32.3 12.9 13.4 29.1 30.8
1966 18.3 11.5 20.1 32.3 12.6 13.1 28.2 30.5
1967 19.5 lUI 19.5 31.1 13.0 12.9 32.8 29.3
1968 20.4 9.3 20.3 30.3 14.5 10.9 32.5 28.3
1969 20.2 9.6 18.2 30.7 14.8 lUI 3l.7 29.1
1970 19.8 10.0 19.3 29.6 14.8 lUI 3U1 26.4
1971 19.9 12.1 19.1 28.1 16.3 13.4 33.0 27.3
1972 20.7 11.6 20.1 27.8 l7.1 13.5 31.2 27.5
1973 20.6 lUI 22.6 26.7 18.2 12.9 31.2 26.8
1974 22.9 ·11,5 21.2 28.3 20.8 13.6 42.8 29.0
1975 24.5 14.6 25.4 3l.0 22.9 16.7 48.8 3l.9
1976 23.0 13.4 23.4 28.3 20.6 13.9 45.3 28.8
1977 24.6 13.8 ·23.9 .29.7 21.7 12.7 48.1 30.8
1978 26.2 13.6 21.4 30.7 24.5 13.2 25.5 31.2

Fl'I::NTE: Presentaci6n especial de la Secretarfa de la UNCTAD.



ANEXO III. Importancia relativa de las importaciones provenientes de y con destino a los PVD en las importaciones
y las exportaciones totales dei Tercer Mundo, por grupos de productos, 1955-1978

(en porcentaje de las importaciones y de las exportaciones totales de cada grupo de producto)

Porcentaje
CVCI Producto de 1955 1960 1965 1970 1974 1976 1978

0+1+22+4 Total productos alimenticios Exp. 18.4 18.2 17.9 16.0 20.8 19.4 20.0
Imp. 41.3 33.0 32.9 28.3 27.6 30.2 28.4

041-045 Cereales Exp. 42.8 49.2 53.1 55.0
Imp. 20.3 16.8 21.6 19.4

22 01ea~inosas Exp. 8.7 8.0 Il.8 15.7
Imp. 26.5 24.2 35.0 21.6

2-22. 27. 28 Materias primas agricolas Exp. 19.3 ]7.4 16.7 19.4 23.2 24'.5 26.4
Imp. 65.2 54.7 46.7 45.5 43.1 41.0 43.1

27.28 Abonos en bruto y minerales Exp. 4.4 3.7 5.5 5.1 8.7 8.7 10.0
Imp. 55.1 60.0 61.3 53.4 39.1 38.7 32.9

26 Fibras textiles Exp. 15.6 8.0 Il.8 15.7
Imp. 35.8 24.2 35.0 21.6

4 Aceites y grasas de origen
animal y vegetal Exp. 17.1 17.8 28.1 38.0

Imp. 21.7 23.1 34.3 38.8
Combustibles minerales Exp. 36.6 29.7 23.3 19.9 19.5 21.4 21.6

Imp. 79.4 78.3 81.2 81.9 91.3 91.0 86.4



6 + 8 - (67 + 68) Otros produc. semimanufac. Exp. 51.7 40.5 ~H 28.6 28.0 26.2 27.8
Imp. 14.2 12.9 14.9 28.6 20.9 20.8 20.8

67 Hierro y acero Exp. 29.~ 40.9 61.0 46.5 41.2 48.0 47.8
Imp. 0.9 2.4 7.4 8.~ 5.2 8.0 8.2

68 Metales no ferrosos Exp. 4.2 6.0 6.5 6.5 12.~ 18.2 21.~

Imp. 21.2 22.2 20.8 • 2~.2 110.11 ~7.~ 116.~

7 Mâquinas y mat. de transporte Exp. 17~. 71.0 69.6 45.1 4~.0 45.4 45.~

Imp. 1.7 1.7 2.4 B 5.5 5.~ 5.6

84 Vestimentas Exp. U.5 11.9 11.1 12.5
Imp. 29.5 41.5 411.4 42.2

65 Hilados Exp. ~9.8 ~6.5 118.11 41.1
Imp. 29.7 29.0 110.9 ~2.5

7~2.l, 6, 9 Autom6viles para el transporte

711~.l, 4 de personas Exp. 77.2 67.7 79.6 76.6

Imp. 11.8 7.4 11.0 8.0

5 - 8 - (67 + 68) Articulos manufacturados Exp. 50.9 42.7 118.6 112.9 ~~.l 112.7 1111.9

lmp. 7.5 6.4 7.4 8.11 10.6 10.0 10.6

0-9 TOTAL Exp. 24.4 22.11 21.0 19.8 2l.!1 22.8 24.0
Imp. 24.9 20.8 20.2 18.9 27.7 26.5 211.~

(0 - 9) .,.... 11 TOTAL (excluidos los combust.) Exp. 20.~ 19.4 19.9 19.5 211.9 24.7 26.4
Imp. 17.7 14.5 14.5 111.4 14.8 14.2 14.4

FUEPITE: Presentad6n especial de la Secretarfa de la UNCTAD.



ANEXO IV. Estructura dei comercio entre paîses en desarrollo, por regiones y grupos de productos, 1955-1978
(exportaciones totales, excluidos los combustibles, destinados a los paises en desarrollo = 100)

Pro-
Export. ductos Total
totales ali- MateTias Abonos Hierro Meta les Mdquinas O/ros ar/s. productos

Exportaciones (sin com- men- primas en Productos y tlO Y mat. de y materia/es manu-
pravenientes de Ano bustibles) ticios agr(colas bruto qu(micos IlU'TO ferrosos transp. de transp. facturados

América 1955 100.0 64.4 20.3 1.5 2.0 0.7 3.0 1.0 6.1 9.2
Latina 1960 100.0 64.6 16.0 2.2 3.5 2.0 2.4 1.4 7.0 11.9

1970 100.0 45.4 13.8 2.1 8.9 5.3 6.0 9.4 17.2 ~5.5

1978 100.0 31.3 6.3 2.4 11.2 1.8 5.1 16.8 15.6 40.1

Africa 1955 100.0 43.3 27.2 1.9 2.1 0.9 2.1 Il.4 15.6
1960 100.0 52.4 22.2 2.2 3.0 0.4 6.1 1.6 10.4 15.0
1970 100.0 43.8 19.3 2.2 4.7 1.3 6.6 3.3 18.6 26.6
1978 100.0 42.1 10.1 6.1 5.8 17.0 3.2 15.2 24.1

Asia 1955 100.0 47.4 16.4 2.5 2.5 26.5 31.5
occidental 1960 100.0 38.5 14.5 1.5 2.0 5.0 31.0 38.0

1970 100.0 40.4 10.7 3.9 4.7 2.1 1.5 9.0 24.1 37.8
1978 100.0 22.7 5.1 2.5 10.7 n.d. n.d. 20.9 34.8 66.4

Asia dei 1955 100.0 34.8 28.0 1.9 2.2 0.3 0.9 3.2 26.0 32.3
sur y dei 1960 100.0 36.5 25.6 1.5 2.5 0.9 0.9 4.6 26.2 33.3



suresle 1970 100.0 26.8 15.!J 2.0 4.9 !J.6 lA 10.1 !J4.7 49.7
1978 100.0 21.1 12.8 n.d. 504 !J.7 1.7 15.0 !J5.0 55.8

-Comercio to- 1955 100.0 4!J.8 25.8 1.7 2.2 O.!J U 2.5 20.5 25.2
tal.entre 1960 100.0 4!J.2 22.9 1.8 2.7 0.9 2.0 !J.6 20.5 26.9
paises en 1970 100.0 !J2.5 15.2 2.2 6.2 !J.6 !J.4 8.9 27.1 42.2
desarrollo 1978 100.0 26.2 10.1 2.1 6.7 3.2 !J.6 18.1 29.5 54.!J

de las cuale.s: 1955 100.0 4504 2504 1.9 2.5 0.4 1.5 !U 18.1 211:8
comercio 1960 100.0 4404 2!J.0 1.7 H 1.!J 1.1 404 17.7 25.6
intrarregio- 1970 100.0 !J2.6 14.0 204 7.2 !J.6 !J.l 9.8 26.0 4!J.0
nal 1978 100.0 24.9 11.2 2.1 7.7 2.7 4.6 18.8 26.6 5!J.2

Comercio 1955 100.0 !J9.!J 27.0 1.2 1.1 0.8 0.8 27.! 29.2
interregio- 1960 100.0 !J9.7 22.5 1.9 0.9 0.2 4.6 U 28.2 !JOA
nal 1970 100.0 !J2.0 18.5 .1.5 B !J.9 4.1 6.2 !JO.!J !J9.8

1978 100.0 28.6 7.9 1.7 4.7 !J.4 1.2 16.7 !J5.7 57.lJ

Exportacio- 1955 100.0 48.8 27.2 6.!J 1.!J 0.2 6.8 0.7 0.8 10.0
nes totales 1960 100.0 45.5 24.7 7.6 1.5 004 6.7 0.9 9.6 12.0
de los pai- 1970 100.0 !J9.5 14.9 8.9 2.!J 1.5 9.6 !J.8 18.7 24.9
ses en de- 1978 100.0 lJ4.8 10.1 5.3 204 1.8 404 11.1 28.1 42.6
sarralla

FUENTE: presentaci6n especial de la Secretaria de la UNeTAD.

Nota: las secciones de la CUCI correspondienles a los diversos grupos de produetos se indican en el Anexo III.



ANEXO V. Comercio entre paises en desarrollo por principales grupos de productos
y secciones de la CUCI y por regiones, 1978 (en millones de d6lares)

Ahanas min. Maquin4ria Otros
Prad. • Ii- M.1. primas y min. ~n Prad. Hit'ff'o Mel.les y mat. a'ticulas

Exp01lacione! Combw· Tolal menas mmticio.s agrfc. bndo quimicos y auto no 1"'osas ik t,ans. manu/Gel. Total
prol'enieP1tes de Tol.1 tibles comhu...ihles 0+1+4+22 2-22.27.28 27.28 , 67 68 7 (67 + 28) manu/ad.

I. Intrarregiona/
A. Latina 12589 5288 7301 2104 373 256 767 205 528 1485 1556 3808
Arrica 1837 490 1347 563 66 47 55 319 43 227 325
Asia occ. 5611 2907 2704 621 91 56 159 626 1063 1848
Asia dei sur y dei

sllreste 16912 2851 14061 3027 2323 183 985 490 322 2623 3922 7530
Tarai regional 36949 11536 25413 6315 2853 542 1966 695 1 169 4777 6768 13511

II. Interregional
A. Latina-Africa 1419 494 925 452 34 8 16 28 10 297 80 393
A. Latina-Asia occ. 888 190 698 411 33 12 48 13 2 76 59 183
A. Latina-Asia dei

sur y sUI'este 868 16 852 441 198 33 26 26 38 34 54 114



Arrica-A. urina !l099 297!1 126 26 5 52 15 !l5 15
AErica-A&ia occ. 851 251 400 248 17 18 15 5 25 70 110
AErica-Asia dei

sur y SlIreSle !l4!1 !14 !l09 80 1!16 16 40 11 2 23 6!1
Asia occ.-A. Latina 61!17 6107 !JO 6 1 21 1 22
Asia occ.-Arrica 1762 14!10 !I!I2 lU 26 2 !II 74 75 180
Asia occ.-Asia dei

slIr y Sllreslt' II 5!11 11 192 !I!I9 !l5 59 27 15!1 10 48 211
Asia dei sm y sur-

t'sie-A. Latina 1999 829 1170 49 169 18 18 12 !I 292 7!15 1045
Asia dt'! sur y 5111"-

. esle-Arrïca 2 HI 98 2!1!1!1 567 129 !I 68 5!1 I!I 458 1019 1545
Asia dei sur y sur-

esre-Asia occ. 479!1 105 4688 1059 167 22 122 287 !l2 77!1 2211 !l106
Total interregiona1 !l5921 2!1719 12202 !l487 97!1 212 57!1 419 149 2042 4!l74 6989

Total general 7!1!1i2 !l5499 !l784!1 9901 !l826 786 2547 1229 1 !l9!1 68!19 1115!1 205!19

FUENTI::: Secretarla de la IJNCfAO, Manuel de statistiques de commerce international et du développement, Supplément 1980 (Publicaci6n
de Naciones Unidas E/F-80.II.o.10).
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Norte-Sur. en el que Abdelkader Sid-Ahmed

• ha participado como representante de
Argelia. su país natal. Las ideologías del

Nuevo Orden Económico Internacional reciben aquí un
tratamiento sistemático que permite esclarecer un
gran número de las "redes" que conforman la trama
de dichos acuerdos. y comprender los objetivos de
ambas partes. La segunda parte de esta obra es un
análisis detallado del desenvolvimiento de las
negociaciones en los diferentes lugares donde hasta
ahora se han escenificado. De esta manera. son
delineados los puntos decisivos de las negociaciones y
los principales obstáculos que tiene que superar el
Nuevo Orden.
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