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A?vLERICA LATINA EN UN CONTEXTO DE GRANDES MU
TACIONES INTERNACIONALES. ANTICIPO DEL CAPITULO 
I DEL ESTUDIO ECON01vIICO DE M,;IERICA LATINA, 1973, 

DE CEPAL 0 

Las fases de cam bios profundos, de "tiempos turbulentos", tienen una' particu
laridad bien conocida, que l'ecuerdu algunos fen6menos de la naturaleza. Se 
van gestando gradual y -progresivamente, pero los indicios y advertencias del pro
ceso - que no escapan a 1'os observadnres mas agudos 0 experimentados-, no 
bastan para antieipar las formas y la fuerza con que culminara y menos aun 
sus proyeceiones., De este modo, en el momenta de la erupcion, siempre huy 
sorpresa, confusion, a veees pllTIico y tambien esfuerzos denodados para com
prender 10 que ha pasado y para ahontar adeeuadamente la nueva situacion. 
Es 10 que hn ocurrido con el ~stado actual de turbulencin intemacional, euya 
manifestaeion mas h'ul1matica ha sidn la Hamada crisis energetica. 

Bien se sabe que el "viejo orden" de la postgl1en-a, la matriz de Bretton 
\Voods, venia resql1ebrajandose desde hace tiempo y convirtiendose, como 
se ha dieho, en Ull "nuevo des orden". Lo que en un comienzo fue interpre
tado como "perturbaciones" 0 "desajustes" menores 0 circunstaneiales, suscep
tibles de sel' explicados y corregidos por razones y eipedientes nde oCasi6n", 
poco a poco lIeg6 a ser entendido como algo mas complejo y trascendental: la 
ineapaeidad creeiente de las , instituciones y medio,s de 'accion heredados de, 
aqllella epoca para lidiar con las realidades y problemas que babian surgido 
con posterioridad. Entre estos, sin duda, resaltaba la sitllacion de los paises en 
desarrollo, que si bien participaban marginalmente de la expansion de las 
economias eentrales, eran testigos frustrados de su rezago cada vez mayor 
respecto de eSGS economias y de la acumulaei6n de necesidades vitales que 
no lograban satisfaeer 0 siquiera aliviar. 

EJ centro de la critiea y autocritica de la organizacion existente fue el 
sistema monetario-financiero intemacional, esto eS, el perfil mas visible y 
sensible del cuadra bajo revision. Mas adelante examinaremos directamente 
este aspecto, que tam bien ha experimentado rransfOlmaciones sustanciales. 
Pero en cste momento 10 que in teresa destacar es que fueron pocos los que 
bllcearon !Jajo esa slIperficie para desentraiiar las mutaciones y tensiones que 
habian madurado en la profundidad, tras de los velos monetarios. Menos aun 
los que pudieron avizorar las modalidades tan originales, inesperadas y hasta 
espectaeulares con que iba a aflorar la iIltima y todnvia no agotada eoyuntura 
o cbullicion critica. 

"Se recoge en estas pagInas lin antieipo del capitulo I del Estudio Econo
mico de j\merica Latina, 1973, que tiene en preparncion la secretaria, para 
considcracion preliminar pOl' las delegaciones latinoameticnnas al presente 
periodo de sesiones de In Asamblea Ceneral. El texto es provisional y estu 
sujeto a cum bios de fondo y forma. 
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EST UD r 0 SIN 1: ERN" A C ION ALE S 

En el Estudio Econ6mico de , 1971 y 'con posterioridad en el documento 
sobre ev~ luaci6n de la segunda decada para el desarrollo de las Naciones 
Unidas 1, se trat6 de, poner en evidencia Ia naturale7..a y magnitud de las trans
formaciones del sistema centro-periferia y, en especial, 10 que elJas habian 
impJicado para las economias en vias de desarrollo y las de America Latina 
particulannente. Asimismo, en aquel estudio se discutieron las ' perspectivas 
de In situacion mundial y regional tal como se veian a principios de 1972. 
Buena parte de esos analisis son todavia relevantes, pero no hay duda alguna 
de que han aHorado hechos nuevos 0 los conocidos han cambiado de cariz, 
de manera que se impone una reconsideraci6n, un intento de aprehender los 
rasgos definidores de In coyuntura pl'esente. ' 

Sabra advertir a excusarse por las dificultades de la empresa. · Son cente
nares 0 miles los centros y grupos especiali7..ados q~e estun envueltos en ella 
y que estim produciendo una corriente caudalosa de pesquisas y apreciaciones 
que no alcanzan a digerirse, Pero 10 mas importante es que hay que pensar 
sobre acontecimientos que estUn y siguen en movirniento, que cada dia pre
sentan nuevas facetas y illlgulos. Es mas faciI anali7..ar una etapa que termina 
o se agota que otra que so inicia. Y parece haber con'senso de que este tem
pestuoso trans ito de los auos 60 bacia los 70 a mas bien hacia los 80 significa 
el comienzo de una historia en gran medida im!dita. 

Para emprender este modesto intento conviene, antes que nada, identificar 
10 que aparece , 0 se desprende como el hecho IXlsico, el punto de referencia, 
para el exam en del momento que se vive. 

Desde ese prism a se podda privilegiar 10 siguiente: que pOl' obra de cir
cunstancias conocidas, proximas y distantes, que no es el caso de repasar 
aqui, se ba producido una situacion que ha afectado dramaticamente y quizas 
alterado las posiciones relativas de los centros indushiali7..ados y de la pcrifcria. 
Por un lado, respecto de los prim eros, los eventos han puesto de manifiesto 
una irnprevista fragilidad de la 'cstructura y funcionamiento de sus sistemas 
economicos. POl' el otro, en cuanto a Ja periferia, ell os han significado un 
tambien sorpresiyo fortalecimiento de su colocacion en la economia intema
donal y de su potencial de negociacion vis Ii vis los paises centrales. 

La vulnerabilidad de los poderosos y el robustecimiento de los d6biles 
abren t~da c1ase de inc6gnita,s: sobre la exacta reaHdad 'de los fen6menos, su 
mayor 0 menor durabilidad, las reacciones )' pollticas que se plantean, las posi
biJidades de conflictos a consensos, Jas perspectivas a corto y mediano pla7..o, 
etc. Nuestra intencion es discutir algunus de ellas, para despu6s, en la segunda 
parte, escrutar mas coucretamente algunos aspectos particulares del cuadra 
global. 

dGUAN GRANDE Y EFECTIVA ES LA FRAGlLIDAD DE LOS FUERTES? 

Si empezamos el amilisis con las economias industrinlizadas, es uti! recordar 
de iuicio la contradiccion que " se l1abia venido planteando entre una expansion 

1Vease, CEPAL, America Latina y la Estrategia. I11temociollal de Desarrollo: 
Primera Evaluacion Regional, E/CN.12/947, 24 de enero de 1973. 
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material sin paralelo en la historia por su dinamismo y persistencia y una
creciente "raalaise" que transpiraba por los más diversos poros y se traducía
en un ánimo de incertidumbre y desconfianza respecto de las perspectivas
del futuro. Esta disposición se ha vinculado con varios elementos que es
útil tener presente.

Uno de ellos y de carácter muy general es la creciente insatisfacción con
lo que sé ha llamado mito o culto del crecimiento "per se", cuya contrapartida
está en la preocupación por la "calidad de la vida". De la mano con estos
sentimientos ha venido adquiriendo peso la inquietud respecto del deterioro
del medio ambiente que involucra la clase de desarrollo prevaleciente. 'En su
acepción rnás utilitaria, esa inquietud se ha concentrado en el agotamiento,
mayores costos o dependencia del exterior- en cuanto a recursos básicos, espe-
cialmente energéticas.

En otro nivel sobresalen las dificultades en aumento para conciliar los
principales objetivos económicos: expansión y empleo pleno, control de la
¡«Ilación y equilibrio de los balances exteriores. En la práctica ha operado un
notorio "quid pro quo" entre ellos, claro está que con distintas características
en cada país, Si bien en todos ellos parece haber dominado el primer objetivó
(aunque a menudo con vaivenes o éxito parcial) en muchos se ha conseguido a
expensas de una activación del proceso inflacionario y/o desajustes del balance
de pagos. Como se anotó en un estudio anterior, esas incompatibilidades han
mellado la confianza en los instrumentos de la política económica, tanto los
ortodoxos eomo los más liberales o "keynesianos", acentuando la atmósfera
de desaliento.

Sobre este trasfondo dibujado muy someramente se precipita el trauma de
la crisis petrolera y el movimiento alcista de casi todos los productos prima-
rios, exacerbando los problemas existentes de los balances de pagos y agre-
gando otros más o menos inesperados y difíciles de doblegar. Como consecuen-
cias concretas se prevé en casi todas las economías centrales un decaimiento
de las tasas de crecimiento para 1974, una elevación del desempleo, un recru-
decimiento de.la inflación y un aumento sustancial en el déficit de la cuenta
corriente.2

Naturalmente, el panorama global esconde muchas e importantes diferen-
cias en la situación de las economías centrales. Ellas tienen singular interés
porque los efectos particulares tienden a modificar las tendencias del decenio
pasado en cuanto a las posiciones relativas de esas economías. En efecto, un
hecho destacado de ese período había sido el mayor fortalecimiento y dina-
mismo de la Comunidad Europea y el Japón (en especial este segundo) frente
a la evolución de Estados Unidos. Corno se sabe, los eventos más recientes
parecen haber interrumpido y en cierta medida rectificado ese curso ya que,
a pesar de todos sus trastornos, la economía del país del Norte ha podido
resistir en mejor forma la crisis, tanto por su más amplia base energética como
por beneficiarse con el alza de precios de los productos básicos, sobre todo
alimentos3. Todo esto a despecho de que algunas repercusiones directas pro-1

2Véase Estudio Económico de América Latina, 1971.
3Mientras que la autosuficiencia en materia de petróleo sería de un 74 %

para Estados Unidos (y 98 % para Canadá), la de Alemania alcanza al 7 %,
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bableraente serán más fuertes en el corto plazo que en los otros centros. Pero
estos registros no cancelan la realidad de la mayor solidez general de la eco-
nomía de Estados Unidos, basada en su constelación de recursos, su dimensión,
su estructura productiva y su acervo tecnológico.

Desde este ángulo bien podría especularse en el sentido de que la crisis
reciente o en curso ha robustecido la posición relativa de las dos superpoten-
cias (Estados Unidos y la URSS) en desmedro de la despolarización o diver-
sificación de los países centrales que había venido tomando cuerpo.

Tanto la visión retrospectiva como la apreciación de la coyuntura actual
no dejan dudas respecto de la seriedad de los problemas que deben afrontar
las economías centrales. Ambos enfoques son útiles para poner de manifiesto
que su poder intrínseco no las hace invulnerables. Más aún: que su posición
dominante en el concierto mundial no está reñida con cierto grado de depen-
dencia (en este caso respecto de ciertos productos básicos) que no hace
muchos años ni siquiera Se habría imaginado.

Sin embargo, la valorización de esa relativa fragilidad no debe llevar a una
exageración del fenómeno. Estarían por completo equivocados quienes cre-
yeran que las dificultades que encaran esas economías internamente y con
respecto a su seguridad económica exterior, significan un vuelco sustancial en
las posiciones de fuerza del' Centro y la Periferia.

las razones son obvias y se ponen de manifiesto cuando se tienen presentes
las múltiples formas y medios de ajustarse a la nueva situación que están al
alcance de las economías centrales, aunque difieran sensiblemente las posibi-
lidades o radio de maniobra de cada una.

Desde luego, en el corto plazo, y miradas en conjunto, tienen la virtual cer-
teza de que gran parte de los recursos financieros que deberán desembolsar
por razones del alza de precios de las materias primas y en especial del pe-
tróleo, volverán de una manera u otra a sus puntos de origen, sea por las
inversiones de los beneficios, sea por incrementos de sus exportaciones de
manufacturas y equipo militar, sea porque éstas también elevarán sus precios,
a lo cual contribuirá la activación de sus procesos inflacionarios.

Asimismo, como se verá en otra parte, el sistema financiero internacional
parece encaminado a satisfacer con preferencia sus necesidades actuales.

Lo señalado no significa, claro está, que rio habrá ninguna transferencia
real en favor de los productores primarios o, por lo menos, los mejor colo-
cados en el intercambio, pero sí que ella será mucho menor que lo que parece
a primera vista y que es financieramente manejable.

Por otro lado, también es evidente que las economías industrializadas, como
ya lo han estado haciendo, tienen múltiples y visibles oportunidades para
buscar arreglos especiales con productores primarios determinados o grupos de
productores, de manera de paliar efectos y mejorar sus posiciones.

A medida que se extiende el plazo del análisis se amplían las posibilidades
de reacción de las economías industrializadas. Como se anticipa, es casi se-

la de Francia al 5 %, la del Reino Unido al 2 % y Japón carece absolutamente
del producto. Por otro lado, se estima que los Estados Unidos se beneficiarán
en 1974 en unos 6.000 millones de dólares por el mayor precio de sus expor-
taciones de alimentos. Véase J. P. Grant, "Energy shock and the development
prospect", Overseas Dev. Council (ODC), Washington, febrero 1974.
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guro que la crisis petrolera abrirá una etapa de grandes inversiones y de inno-
vaciones tecnológicas destinadas a mejorar sus abastecimientos primarios, ra-
cionalizar su uso y disminuir su vulnerabilidad actual.

De todos modos, la necesidad de una evaluación realista de la posición
de las economías centrales no podría subestimar o pasar por alto algunos
hechos claves que muestran la profundidad y trascendencia de los aconteci-
mientos recientes.

• El primero, es que sea cual fuera la apreciación sobre las posiciones rela-
tivas de los países industrializados y los de la periferia, parece incuestionable
que esos acontecimientos han mejorado la capacidad de negociación de los
productores primarios 4. De unos más, de otros menos, de algunos, quizá nada,
pero en su conjunto y dependiendo de la estrategia que empleen —aspecto
que examinaremos más adelante— las economías de la periferia se sentarán en
adelante en las mesas de negociaciones con cartas más fuertes" y respetadas
que en el pasado. Y ese es un cambio que puede tener importancia histórica.

El segundo hecho es que las economías industrializadas —como consecuen-
cia de los eventos comentados—, probablemente iniciarán un proceso de gran-
des transformaciones de su estructura productiva y tal vez de su propio estilo
de desarrollo. Como se ha dicho, Ja sociedad industrial montada sobre pe-
tróleo a un dólar el barril no será la misma con un precio varias veces supe-
rior. A ello también ayudarán las preocupaciones relacionadas y en aumento
por el medio ambiente, la conservación de los recursos no renovables o la
congestión urbana.

La dirección del proceso puede ser imaginada con mayor o menor optirnismo,
aunque es mucho más difícil anticipar sus perfiles y las repercusiones que
tendrá sobre la suerte de los países en desarrollo.

El último elemento a destacar son las incógnitas que se han abierto en re-
lación a. las tendencias hacia la integración horizontal o vertical de la econo-
mía mundial. Ambos movimientos eran discernibles en la experiencia pasada,

4Un autorizado experto de los Estados Unidos planteaba así la situación;
"•. .. The United States is rapidly joining the rest of the industrialized countries
in depending on the Third World for a critical share of its energy supplies and
other natural resources. For oil alone, annual US imports are expected to rise
by § 20 billion by the end of the decade. But is not only much-publicized oil;
accelerating imports of other ra\ materials will raise these figures significantly.
Four countries control more than 80 percent of the exportable supply of world
copper, have organized, and have already begun to use their oligopoly power.
Two countries account for more that 70 per cent of world tin exports, and four
countries raise the total cióse to 95 per cent. Four countries combine for more
than 50 per cent of the world supply of natural rubber. Four countries possess
over one-half the world supply of bauxite and the inclusión of Australia (which
might well ¡oin the "Third World" for such purposes) brings the total above
90 per cent. In coffee, the four major suppliers have begun to coilude (even
within the framework of the International Coffee Agreement, which includes
the rnain consuming countries) to boost pnces. A few countries are corning to
domínate each of the regional markets for timber, the closest present approxi-
mation to a truly vanishing resource. The percentages are less, but still quite
impressive, for -several other key raw materials and agricultura! producís. And
the United States already meets an overwhelming share of its needs for rnost
of, these comoditíes from imports, or will soon be doing so. C. Fred Bergsten, in
Forefgn Policij, número 11, Verano 1973, "The Threat frorn the third world".
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pero los acontecimientos recientes parecen haber debilitado el proceso de
integración horizontal de los países centrales, incluso dentro de complejos ya
consolidados corno la Comunidad Europea. Asimismo, se ha tornado más di-
lícil augurar el desarrollo futuro de los nexos entre, las superpotencias.

Como se comprende, la tendencia registrada implica el robustecimiento de
los arreglos y lazos de tipo vertical, entre grandes economías industrializadas
y regiones en desarrollo vinculadas a ellas por la geografía y la historia.

Ambas opciones envuelven riesgos e incógnitas para la periferia, que ésta
sólo podrá enfrentar en el marco de una estrategia coherente y global. Volve-
remos después sobre este aspecto crucial.

¿CUAN IMPORTANTE ES EL POHTALECD.IIENTO DE LOS DÉBILES?

Al discut'r el estado y perspectivas de los países en desarrollo frente a la crisis
del viejo orden y el auge de los productos primarios no reiteraremos las cues-
tiones ya tocadas en el análisis precedente sobre las economías industrializadas,
como ser el robustecimiento de la posición negociadora de la periferia. Se
pondrá el acento sobre otros aspectos.

Desde luego, en dos trabajos que se incluyen en este Estudio Económico
de 1973, se revisa detenidamente la evolución de los términos de intercambio
de los países latinoamericanos y de los precios de sus principales productos
de exportación.

De esas investigaciones se desprenden algunas realidades de indudable im-
portancia.

. La primera y más obvia pone de manifiesto el espejismo de toda genera-
lización. Si ya se tomó nota de este hecho en lo que afecta a las economías
industrializadas, va de suyo que él tiene mucho más relieve cuando se habla
de un conjunto tan heterogéneo como el de los países de la periferia. •

Como ya se había subrayado en otros trabajos, la evolución de los últimos
decenios acentuó la diferenciación de ese universo, sea que se mirara el fenó-
meno comparando las regiones geográficas, sea que se consideraran las situa-
ciones dentro de cada una de ellas.

Es por demás evidente que los acontecimientos últimos han empujado ese
proceso hasta límites muy distantes de la posición origina]. En su transcurso
ha emergido como variable clave de dicha diferenciación el tipo de producto
exportado por las economías de la periferia, que ha venido a resultar más sig-
ni'icativo que la ubicación geográfica o regional o que los grados de diversi-
iicación de la estructura productiva. Ese aspecto, por lo menos en este corto
plazo, es dominante incluso en relación al metro más tradicional de aprecia-
ción: los niveles de ingreso. En efecto, los países favorecidos por la coyuntura
han experimentado cambios inusitados de esos niveles gracias a su posición
exportadora.

Desde este ángulo —y sin olvidar otras consideraciones— se han ensayado
diversas clasificaciones, Una de las más usuales y con ventajas para el aná-
lisis es la que agrupa los países en desarrollo de la siguiente manera: a) los
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exportadores de petróleo (que admite subdivisiones do naturaleza política y
geográfica); b) los exportadores de otros productos "fuertes", más o menos
dependientes de las importaciones do petróleo pero que tienen posibilidad de
compensar su encarecimiento con el alza de sus propios precios. Una variante
dentro de esta categoría es la de los países que, además, tienen acceso amplio
al financiainicnío internacional y pueden incrementar sus ventas de manu-
facturas, y c) las economías de débil potencial axportador, sin reservas apre-
ciables ni medios de allegar recursos del exterior y que dependen absoluta-
mente o en alto grado de petróleo importado.

Tomada la periferia en globo o por número de países —piénsese en la
India y China, como ejemplos— no cabe duda de que la mayoría de su po-
blación se encuentra en la tercera categoría. No ocurre lo mismo con América
Latina, ya que sus naciones mayores se encuentran en alguna de las otras
dos, pero eso no permite olvidar a muchas de sus economías más pobres para
las cuales la coyuntura tiene un manifiesto signo negativo.

Esta sustancial diferenciación tiene implicaciones meridianas para los di-
seños de estrategia que pueden aplicar los países en desarrollo. En determi-
nadas circunstancias podría ser la base para robustecer la posición del con-
junto tíis-á-oís las economías industrializadas. 'En otras, en cambio, podría ser
lo contrario, esto es, el antecedente objetivo para la mayor. disgregación del
todo, sea en el plano mundial, sea en el regional. Volveremos sobre este punto
más adelante.

La segunda cuestión que debe tenerse presente es el carácter contradictorio
y más o menos impredecible de este auge de las exportaciones primarias, que
enfría el optimismo de quienes han pensado que poco menos que desaparecen
las tendencias de largo plazo al deterioro de la relación de intercambio o que
se ha reivindicado el esquema pretérito de la división internacional del trabajo
entre productores de manufacturas y productores de bienes primarios.

Veamos lo primero. El alza de los productos primarios a menudo hace ol-
vidar la circunstancia elemental que también están elevándose los precios
de los bienes manufacturados y servicios que adquieren los países en desarro-
llo. En este sentido, la coyuntura actual presenta ciertas diferencias con res-
pecto a otras de auge de los productos básicos, en las que fue menor o retra-
sado el reajuste de los demás bienes y servicios. Uno de los factores nuevos
en la materia, como ya se dijo, es la persistencia y quizá recrudecimiento
de la inflación en las economías centrales, que se exporta con facilidad y que
constituye un elemento que no se apreciaba mayormente en la vieja discusión
sobre términos de intercambio. Como se comprueba en el trabajo ya antici-
pado sobre el tema, los efectos netos son relativamente discretos, salvo para
el caso excepcional de las exportaciones petroleras.n

5Una ilustración muy elocuente cíe lo señalado proporciona el jefe de la
Corporación del Cobre de Chile, Andrés Zausquevich. interrogado sobre la sig-
nificación de la extraordinaria alza del metal para esa actividad (nótese bien,
no para toda la economía) señaló lo siguiente: ".. .junto al aumento de precio
del cobre se han incrementado los insumos de producción de cobre. Ha habido
un aumento alarmante en los repuestos extranjeros y nacionales, en las maquina-
rias, equipos sofisticados, reactivos químicos, seguros, fletes marítimos, etc. El
petróleo, los lubricantes y los derivados de petróleo, como los plásticos, han
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]Jar oh'o lado, dcbcn teners!) a In vista los eventuales efectos de la crisis 
en curso sabre et dinamismo de los paises cenlrales y, pOl' 10 tanto, sobre su 
demanda de bienes primarios y tnmblen de manufacturas provenientes de In 
periferia. 

1'01' tlltimo, est:i eJ hecho meridiano de que la eoyuntum segurllment!) 
al'ectara las corrienles de recursos de . cn~ditos, especialmenle pllblicos, hacia 
los paises en desarrollo. 

Estn tambien Ia .incertidumbrc sobre In dllrnbilidad del auge. Entre los 
ob,crvadores m{ls 3utorizados parece dominnr In idea de (llle las alzas . de 
fintlS de 1973 y principios· de 1974 clanln paso a cierto reb'oeeso )' a una nive
lucion posterior, de todos mOdOSl)Ol' encima de los precios al momenta del 
dcspegue. InHuirian en ese curso elementos como el decaimiento · de los ritmos 
de actividad en las economias indllstrializadas, los incrementos de oferta y el 
agotamiento de operaciones especlliativas. Sea como sea, y no habiendo cmn
bios mlly importnntcs e!1 la fisonomia de los factores mencionados, prevalece 
el criterio de que el fenomeno no es meramente coyuntural 0 pasajero, sino 
que responde a inllucncias mas profundas, que pueden hncerIo mas clllra
dern que en otras fases similares. 

Con todo 10 precario que son estas hipotesis, elias tienen una includable 
signil'icaci6n para cl delineamienlo de la estralegia de la periferia. 

CCONFROJ-..'TAClON, N£GOCIACIOJ-..', cOJ-..'sENsor 

Para nnalizar los requisitos y opciones de esa estrategia puede partirse de la 
circl1tlstancia ya reiterada sobre el mejoramienlo de Ia posici6n negociadora 
de In periferia. 

Este hecho, sin embargo, establece una potencinlidad y noda mas que esc. 
Como en el juego, unas cartas buenas puetlen desperdiciarse si no se emplean 
COil ho bilidad. 

Una primera incognita por despejnr es si convlene a los paiscs en desarrollo 
llnll cstrategia de confrontaci6n 0 una de regateo y compromiso. 

Al margen de cllalquier especulncion abstrncta sobre el asunto, gravita en 
e1 dilcma un hecho primordinl: (lue la linea de confrontaci6n 5610 estu al 
alctll1ce de muy poens economlas de In periferia, basicamente las exporwdoflls 
de petr6leo, y aUIl pam ' elIas envo1veria serios riesgos a mediano y largo 
plazo. POl' ese camino, ademas, se acentuarin la diferenciaci6n interna de In 
periferia y por cnele su dispersion, haciendo easi imposible eualquier aecion 
comill1. 

No queela, pues, sino que In otm rutu, que dista pOl' cicrto de ser Ellcil 0 

asegllrar e1 exito, pero que as In illlica viable. 

tenido grun incidencia en los costos de prodllcci6n del cobre. De esta mnnera, 
los allmcntos del cobre en el mercnc10 intermleional casi se van en Ja ntitad ell 
estos altos costos de producci6n. En e1 mejor de los easos hll hahido un aumento 
de precio del 14 1% neto". Diario "La Tereern", Santiago, Chile, 23 de marzo 
de 1974 . . 
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Su fundamento objetivo es la existencia en la situación actual de cierta
simetría da intereses y beneficios entre los países en desarrollo y los cen-
trales, que no elimina las oposiciones o contradicciones entre ellos pero que,
do todos modos, representa una circunstancia nueva, que abre una oportu-
nidad tal vez histórica.

¿CUÁLES SON LAS UASES DE LAS CONVENIENCIAS MUTUAS?

Para los países desarrollados, podría ser su necesidad de protegerse contra un
alza continua de precios a límites muy por encima de los "niveles razonables",
a intervalos irregulares y con duración indefinida. En síntesis, esos países
necesitan abastecimiento seguro de materias primas, principalmente, aunque
no en su totalidad, desde los países en desarrollo. Para estos últimos, por su
parte, el beneficio evidentemente estaría en precios estables negociados a
nuevos y más altos niveles —en lugar de depender de'las fuerzas de mercado—
y encaminados a invertir la prolongada tendencia de la relación de intercambio.

Por otro lado, los mayores ingresos para la periferia en su conjunto que invo-
lucraría ese proceso —y eventualmente, a plazo más corlo, la distribución de
los excedentes petroleros (punto que se enfoca más adelante)— podrían jugar
un papel de relieve en la dinamización de las economías centrales y en sus
operaciones financieras.

Para que se materialicen las posibilidades que encierra este cuadro es
condición sine qua non una cohesión mínima de los países en desarrollo en
materia de objetivos y tácticas. La experiencia de la UNCTAD es decidora en
cuanto a las oportunidades y limitaciones al respecto, más aún si se recuerda
de nuevo el ahondamiento de las diferencias y la heterogeneidad de. la pe-
riferia.

Sin embargo, no pueden subestimarse los nuevos perfiles de la situación,
que hacen más viable lo que ayer pudo resultar imposible. Entre ellos sobre-
sale nítidamente la posición única y decisiva de los exportadores de petróleo,
que asumen o pueden asumir de hecho un liderato siii gener/f con el respaldo
y disposición de cuantiosos recursos financieros. Una política esclarecida de
esos países es susceptible de aglutinar y movilizar a la periferia en una forma
y grado que antes era inimaginable."

En la sección siguiente, que examina la, nueva dimensión y naturaleza de
los problemas financiero-monetarios internacionales, se verán las opciones y
planteamientos respecto a la canalización y aprovechamiento de los recur-
sos que afluirán hacia los países petroleros. En esta parte sólo restaría agregar
algunas ideas sobre los medios para concertar la acción de las economías en
vías de desarrollo.

Para este electo deben tenerse a la vista las dos modalidades de agrupa-

6A- este respecto es útil recordar las iniciativas adoptadas por algunos de
esos países, como Venezuela e Irán, a objeto de canalizar parte de los excedentes
petroleros en beneficio de los países en desarrollo. Sobre este punto se vuelve
en la sección dedicada al sistema monetario-financiero,
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ci6n de esos paises: como regiones 0 subregiones y como procil1ctores de biclles 
determinados. 

No hay duda qlle en al ultimo tiempo, y en especial en If! cO),llntllra actual, 
hi!. lenido mas peso y eHcacia la segunda forma c1e cohesion: Los cas os mus 
sobrcsalientes del pelr6leo, el cobra 0 el cafe seiialan Ull.'t direccion y una 
tendencin. Aunque sen diHcil sn repeticion con ob'os productos, toclavin se 
esta mil}' lejos de ngotar sus posibilidades. Esos movimientos han sido miraclos 
con aprension en los centros industrializados, pero muchas rcservas podrinn 
despejarse en un cnadra general de negociaci6n )' de busqueda de consensos. 

Los conglomerados regionales 0 subregionnles no han tellido la misma 
fuer-.w )' hasta podria argilirse que sus lazos se han debilitado. Pero esto no 
quierc clecir que no pueda operarse un virnje en la direccion neccsaria si se 
modifican las circunst.'lncias generales. 

Parece evidente, por 10 dem{ts, rIlle am bus rnodalidades de cohesion de la 
periferia pueden y deben reforzarse mutuamente, en 10 cual, ob'a vcz, .ten
dIlln unt< responsabilidad primordial los paises relativamente mas fuertes por 
su posici6n en los mercados 0 mas desarrollados en cada region. 

Si se analizan estas perspectivas desde el fmctifero prisma de las tenden
cins hacia la estructurnci6n horizolltal 0 vertical de la economia mundial, parece 
claro que las oportunidades de negociacion de las naciones en desarrollo de
pend en en alto grado de su propia urticulaci{jn hOrizontal, pOl' cualquiera de 
las modalidades existcntes 0 eventuales. 'Este camino no so opone absoluta
mente a arreg10s verticllles con economias 0 rcgiones industrializadas, pero sera 
fundamental la mayor 0 menor presencia de una U otra opci6n. Si los lazos 
verticales no van do la mana 0 tienen como base progresos nitidos en los enten
dintienlos horizont:des de In pcrifelia, las posibles veutajas de esos lazos a 
corto plazo pucilen por demns compensarse con Ull grado de dependencia 
mayor a largo plazo. A la inversa, si avanza con vigor In asociacion de los 
paises en desarrollo tom bien habra mayores oporlunidades para nexos verticales 
de mutuo beneficio. 

De todos mod os, es' import<lllte plantear la discusion anterior en un con
texto mllS amplio. l'nra al eIecto pucde repetirse 10 que sc planteo en el 
Estudio Economico de 1971 a proposito , del nuevo orden mundial que se 
busca: "los intereses de In peri Feria estarian mejor con tempI ados si la nueva 
ordeoacion implic.1l'u un progreso definido hacia una verdadera integraci6n 
internacionat, que ni alejara a las C!conomins en desarrollo de, las influencias 
dinamicas del progreso material, cientifico y tecnolbgico de Ins nnciones avan
z.'H]as, ni significarn acentuar las nuevas modalidades de dependeneia que se 
han ido perfilando en eJ esquema que hoy 11nce crisis. Esta perspectiva no 
tenclrin por que oponerse a las agrllpaciones cle palses que han cristalizndo 
en estos anos ni l10dria ignornr la desigualdnd manifiesta de las partes que 
componen el conjunto mundial )" concretamcnte, las diferencias de posiciol1cs 
objetivas de las economias induslrializadas y las en desarrollo, que e,,1gen 
lratamientos prel'erenciales para las naciones de In periferia dentro de un arre
glo global. En suma, esa integraci6n intemacional supone necesariamente regi
menes 0 modaljdadcs que mejoren sl1stancirilmente la posicion de las t'lltimas 
en el contexto mUlldial". 
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Par {tlt:imo, no podria dejar de recordnrse que en 01 proeeso esbozado, en 
sus opciones )' alternativns, debemn tener un papel de singular importancia 
las organizaeiones de In familia de Naciones Unidas, al igual que el haz de 
instituciones financieras 0 de fomento de proyecci6n regional. Respecto a 
Ins primems, pureee obvio que unn cstrategiu de negociaci6n a nivel muudial 
encuentra en elias y su voeneion univcrsalista los insh-umcntos y foros mas 
apropiados pam aleanzar los objetivos tenidos " en vista. 

LA ~VOLUGI6N J.IONETAIlTO-FINANCllillA 

Como se selial6 anteriormcnte, el perfil mns sensible del esquema bajo revi
si6n ha side el sistema monetario internacional. Este tambien mosh-abn desde 
antes de la crisis del petrol eo, como otms instihlciones y medios de acci6n, 
lInn ' incapaddad ereciente para haeer frcnte a las nuevas realidad~ y pro
blemas que iban smgiendo, sabre todo los relacionados con los paises en 
desarrollo. Tanto es usi, que ya a partir de 1971 so hizo evidente que era 
nocesario rcestrueturar fundamentalmente el sistema moneta rio vigente, con
firmando de esta manern una impresi6n que venin c!esde varios anos antes. 
Ese convcncimicnto puso en marcba las "lareas para la elabomci6n de una 
reronna monetnria integral -que no ern un simple re.'\condicionnmienlo del 
sistema de Bretton \Voods-, las que en la practicn se iniciaron hacia media
dos de 1972 con la crenci6n del COlllitC de los 20, despnes de 1111 perioda 
de mas ele lin ano en que en diversos foros internacionales se discuti6 intensa
mente sobre posibles oriclltaciones parn la refOlma. 

La crisis actual )' "sabre toelo las repercllsiones derivac!as del comercio y 

precio del peh-6leo han vcnido a acenluar la urgencin de uno. rcforrno. mo
netaria, pero anora en terminos )' con relacion a muchas ouestiones relntiva
mente ineditas. 

Para dnr una idea clara de estn mutacion del l1rohlema, en esta secdon 
11a parecido eonveniente revisar, en primer lugar, cunles ernn las cuestiones 
prioritarins en el " campo monetario -y sobre todo de la reforma- antes de 
In crisis del petr6leo, pnrn laego e.-":[\Jninar cOmo en la nctualidacl bn "ariado 
la conccpcion que se tenia y han pamda a ser distintas cierms exigencias 
esenciales quo se plnntean. 

LA srruAcI6N :.\IONETM{IO-FINAl"ClJillA Y DE LA 

lIEFOIQ.L\. ruSTA FINES DE 1973 

El examen de la situaei6n monetal"io-l'inonciern )' del estado en que se eneoll
traban los trnbajos parn Itt refomla hllcia fines de 1973, puede hacerse a ' tra
ves de In revision de Ilqllcllos aspectos que eran considerados de mayor teas
cendencia en las tarerls )' negociaciones cwe se estnban realizando.7 

A estCJ respecto pucde nnotarse que las tareas del Comite de los 20 y del 
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Los dos primeros aspectos considerados eran los . de ajuste de los balances 
de pagos, por un Indo, y de convertibilidad de las reservns, por otro; e1105 
estaban estrechamcnte vinculados entre Sl y rcspondian sobre todo a las ca
racteristicns que .' mostraban las relncionc5 comereiales y ' financieras entre los 
paiscs industriali7.ndos hasta 1973. En efecto, Estados Uniclos estimaba que 
era indispensable cstoblecer un mecanismo de ajuste de los balances de pagos, 
par,t evitar la prosecuci6n pem1anente de supen'wit por parte de otros paises 
(particularmente algunos europeos y Jap6n), 10 que Ie .irnponia a el un deficit 
correlativo. En cumbio, los europ005, especialmente, insistian en la necesitlad 
de asegllrar la convertibilidad de las plincipales monedas de reserva sin los 
impeclimentos que existian en el antiguo sistema; de esta mallera, la pchdida 
de reservas no consistcntes en c161nres que experimcntaria 'Estados Unidos, al 
verse obligado a convertir los clolares que Ie prescntarian otros paises, 10 in. 
duciria a adoptar medidas destinadas a eJiminar 0 impedir los deficits de su 
balance de pagos. 

En ctlanto al mecanismo de ajllste de los balances de pagos se estaha 
genenmuo un conscnso en favor de tipos de cam bios basac10s en paridadcs 
cstables pero f1exibles, adrniticndose la fluctuflcion (0 "f!otac i6n") en detcr
minadas circunstancias. Complementariamente, aunque can mayores diferen
cias de opini6n eotre los paises, se habia avanzado en 111 formulncion de pro
posiciones que vincularnn la necesidnd y oportuniclnd de los ajustes con algun 
sistema de indicarlorcs objetivos que permitiese conocer y evaluar per16dicn
mente Ins posicioncs de reservas internacionalcs de las diferentes economias. 
Sobre el tema convertibilidad, se hnbia aceptado el papel de creciente impor
tancia que descmpeiiaria el DEC como activo central de reserva (nurnerario) 
del sistema y se compartia la opinion de que era indispcnsahle mejorar In 
protecci[ln del valor .real del DEC )' Sll tasa de inter<!s. Adem:ls, se habia 
reconocido qlle los derechos y obligaciones dcbil\ll aplicarse simetricameute a 
los PD.lSCS deficitarios y a los superavitarios, pero habian side escasos 105 

avances encaminados a definir normas sobre conveltibili.dad de las reservas, 
debido principal mente a las diferentes posiciones sustentadas par los palses, 
especialmente los clesarrollados, y n ' Ia no definici6n de una poUtica para 
elora. 

Un Lercer Hspecto principal era cl de Iiquiclez global del sistema y de con
solidacicn del exceso de reservas internacionalcs que habian acumulado varios 
paises europeos y Japan. Aparte de un consenso, mas bien geneTico, en cuanto 
a que el volumen de Iiquidez global debia eslar somelido n un control intcr
llUcional eficaz, los progresos logrados en estc punta habfun sido limitados. 
Detr.is de esa sitllRci6n, se observab:t una difercncia sustancinl entre la opi
ni6n I1lllyoritaria de los paises inchlstrializados y aquella de las naciones ell 
desn rrollo. Mientras los primeros sostenian que el sistema tcndrin un exceso 
de li(]l1idez, las segundas argum cllltaban 10 contrario. POl' otra parte, ademlls 

F}'1I S6 estructuraron en torn a a cinco grllpos de h'ubnjo de canlcter tecnico 
-para, posteliormcntc, ohtener la sandon poHtic:t de los acuerdos-, que coin
eidian con los puntos cstimndos de mayor reJevlll1cia para los propositos de la 
refornlo. POI' otra parte, en la ultima Asamblea de Cobemac1ores del FMI (sep
tiembre de 1973), se apro!J6 que en julio de 1974 dehi;tn completarse y 
perfeccionarse -los 1mbnjos y am\ertlos necesarios para In reformn. 
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de 10 que implicaba esa difereote concepcion en relaciun al posible trato que 
l;odria darse aI eventual exceso de resel-vas, tam poco se habian diseiiado y 
aprobado f6nnulas concretas para su consolidaci6n. 

En vinculaci6n con 10 anterior, estuvo la falta de acuerdo para que el FMI 
emitiera ' nuevos DEC despues de agotada la primera emisi6n de ellos, 'que tuvo 
Iugar en 1970-1972. Asi, se argumento por varios paises desarrollados que Ia 
Jiquidez excesiva d~I sistema y consolidacioncs de reservas realizadas en de
tem1inadas condiciones podrian hacer "impuros" a los DEC, ya que ell os 
lIegarian a ser muy 'abundantes y poco atractivos para mantenerlos como 
reservas. 

Los paises en desalTollo consideraron que un cuarto aspecto ,fundamental 
para In refcii-mit era el de transferencia real de recursos al mundo subdesarro
Ilado. En este sentido, el plantcamiento con5istia .. ' esencialmente en que para 
asegurar el equilibrio general del sistema comercial y monetario intemacional, 
5e requerian adecuadas condiciones estructurales para conjugal' el superavit 
en las cuentas corrientes de los paises desanolJados y el deficit en los en 
desarrollo. Para tal prop6sito era de estricta necesidad -no solo por motivos 
de c09peracion sino que especialmente para garantizar un razonable funcio
namiento y expansi6n de Ia ec()nomia mundial- que se cstableciera Ull fliijo 
continuo de recursos, en condiciones aceptables, desde ' los ;~ises industriali-
zados hacia los en desarrollo. ' 

A pesar de la trasc~ndencia del tema y de la, solidez de los argumentos de 
" paises en desarrollo, era poco 10 que se habia avanzado en la solucion 
de l~.. cuestiones relacionadas con ese aspecto de la reforma. Las 'diferencias 
de opinion entre los paises desarrollados y los en desarrollo eran importantes 
e, inclllso, no parecia haber clatidad y acuerdo suficientes para detinir cuMes 

eran los variOs puntos especificDs que debian ser examinados. 

En 10 que se refier~ a la implantadon de un "vinculo" e;1tre la creacion 
de DEC y la financiaci6n adicional para el de~an'ollo, tampoco se registraron 
progresos ' suficientcs. Los 'paises en desarrollo definicron su preferencia por 
el establecimiento de uria modalidad de vinculo en que los DEC correspon
dientes se canalizarian directamcnte del FlI-lI a ellos, pero In idea misma del 
vinculo continu6 siendo objetada: por algunos pruses desurrollados de gran 
peso relativo, los que arglUllentaron que su funcionamiento podria Hegar a 
tener 'nn impacto expansivo innecesario sobre la' liquidez mundial. 

Por ultimo, un quinto tema se habia referido a la reestructuraci6n del FMI, 
estando detn'ls de esa tarea Ia intencion manifestada por muchos paises desa
rroJIados y en desarrollo de que era 'necesario reforzar y mejorar la autoridad 
y Ia oportunidad can que esta instituci6n habia ejerciclo sus funciolles de 
SUIJervisi6n y control del sistema monetario internacionaI. Al respecto, se 
habia aceptado la idea de crear Ull Consejo cle Cobernadores permanente y 
Tepresentativo -ubicado entre la Junta de Gobernadores y el Directorio Eje
cutivo-, compl1esto de 20 miembros, que deberia rellnirse reglllarniente b'es 
o cuatro veces al ano y que tendna las facultades necesarias para administrar 
y adaptar el sistema monetario, \rigilar e1 funcionamiento del proceso de 
reajustes y hncer rrente a pelturbaciones que pudieran afectar aI ' sistema. En 
la practica este Cansejo reemplazarla, con un mayor grado de autoridad, al 
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Comite de los 20, el que deberia desap'arecer a mediados de 1974, fecha pre>
bable de termino de sus trabajos. 

Sobre otros puntos concretos, es poco 10 que se conoce ell cuanto a los 
acuerdos que se habian logrado. Se sabe, sin embargo" que los palses cn 
desarrollo habian solicitado una mejora significativa de su participacion 
en las cnotas y los votos del FMI, pero no se tiene informacion sobre eI ' grado 
de aceptaci6n que esa propuesta habia tenido. 

En definitiva, el estado en que se encontraba Ia refonna monetaria hasta 
antes de la ' cris is del peb'oleo puede caracterizarse por algunos hechos prin
cipales. En primer lugar, a pesar de los grandes esfuerzos que se hablan 
desplegado por parte de toda la comunidad internacional, eran relativamente 
pecos y selectiyos los p untos de Ja reform a en que se habia 10gI'ado un .grado 
de avance suficientemente concreto y especifico. Influlun en esto las diferen
cias de opini6n existentes entre los propios paises indust.rializados y, asimismo, 
entre eUos y el mundo en ' desarrollo. En segundo. termino, en varies puntos 
era evidente, como se ha visto, que predominaban aqueJlas p reocupaciones 0 

interpretaciones mas propias do los paises desarrollados y, a Ia vez, mas cer
canas a la fonna en que participaban en la economia y comercio mundial. 
En tercer lugar, so aprecia que la acUva participacion de los. paises 1m desa
rrollo en los trabajos de la l'eforma no es t.a ba logrando una aceptacion 0 una 
consideracion suficiente, pOl' parte del mWldo desarrolJado, de aqueJlos as
pectos que e110s estimaban como esenciales para su prepio desenyolyimiento 
y para un nonnal funcionamiento de la economla mundia1.. 

LA sITUAcroN EN 1973 

Ahora bien, a despecho de que durante 1973 se continuaron intensificando 
'aquellas realidades y problemas a los que se ha hecho l'eferencia en la pri
mera parte de este capitulo y, asimismo, no fue posible completar 0 avanzar 
sustancialmente en ' Ia refenna monetaria, el examen de ese periodo permite 
comprebar que el sistema monetario existente prosiguio operando y facult6 
una nueva expansi6n del comercio mundia!. Sin embargo, su operaci6n se vic 
afectada p~r la emergencia de distintas tensiones que no eran £recuentes antes 
de 1971, por 10 m enos con la intensidad que se manifestaron durante el ano 
pasado. As), por un Iado, se regisb'6 una genCl'alizacion y acentuacion de los 
procesos inflacionarios de los paises industrializados y, por etro -en buena 
parte vinculado a 10 anterior- tuvieron Iugar varios fen6menos. de cariicter 
propiamente monetario-financieros. En esta liltima direcci6n puede hacerse 
mencion, por ejemplo, a la nueva devaluacion oficial del dclar acordada a 
principios del ano; a las t1otaciones de las principales monedas de reserva; a 
las fuertes varia ciones del precio del oro, y a las modificaciones experimen
tadas p~r las 'poUticas en materia de tusas de intenls 'y de moyimientos de 
capitales de varies paises. 

No obstante la ocurrencia de fenomenos como los descritos y de cierta 
perdida d e dinamismo en su crecimiento, durante 1973 los paises industriali-
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zados en conjunto mostraban solidez en sus cuentas externas y en sus niveles
de reservas internacionales, aunque, por supuesto, había diferencias entre
ellos, casos individuales, como el de Gran Bretaña, que no respondían a esa
norma general. En efecto, los países de la OCDE estaban generando un superá-
vit en cuenta corriente del balance de pagos de alrededor de 10 mil millones de
dólares, habían ganado reservas por alrededor de 15 mil millones de dólares
entre diciembre de 1972 y septiembre de 1973 y en esta última fecha tenían

-reservas por 130 mil millones de dólares, lo que correspondía a alrededor
del 70 % del total mundial (excluyendo a los países socialistas).

Por su parte, en el 'Tercer Mundo las . dificultades imperantes se hicieron
sentir en diferente forma dependiendo de la situación particular de los países
considerados. Algunos países en desarrollo pudieron hacer frente con cierto
éxito a la coyuntura internacional porque participaron en mayor proporción
del alza de precios de productos básicos y/o tuvieron posibilidades de hacer
uso de un monto, significativo de1 créditos externos de términos comerciales
y/o pudieron ajustar mejor sus políticas internas para resistir los incrementos
de precios de productos importados o moderar las alzas internas de los pro-
ductos que ellos exportan. Sin embargo, los otros —entre los cuales se cuenta
el mayor número de naciones subdesarrolladas y muchas de las de menor
•desarrollo relativo— no tuvieron esa clase de evolución, porque la tendencia
de la relación de precios de intercambio no los favoreció y/o no recibieron
una creciente asistencia externa oficial —que es la que requieren— y/o sus
economías son muy abiertas y sensibles a las influencias externas.

Es pues en ese contexto de escaso avance en la reforma monetaria de
aparente y tensa calma en el funcionamiento de las relaciones comerciales y
financieras mundiales, y de sustanciales diferencias en el comportamiento de
las economías desarrolladas y en desarrollo donde tiene lugar el estallido de
los acontecimientos de fines de 1973,

LOS PROBLEMAS CENTHALES EN LA ACTUAIJDAD

Corno ya se ha anotado, la crisis del petróleo es un fenómeno que no puede
considerarse separadamente, ya que en la práctica ha sido más bien el deto-
nante de una situación que ya exhibía fisuras manifiestas en cuanto a ten-
dencias monetario-financieras, de precios, de crecimiento y distribución del
comercio internacional,, y de evolución y concentración del desenvolvimiento
de la economía mundial. No obstante, como varias de esas cuestiones se tratan
en otras partes de este capítulo y dada la magnitud del impacto del aumento
de precio del petróleo, en esta sección ha aparecido conveniente centrar el
análisis en las repercusiones de ese hecho. Se hará desde una perspectiva de
corto plazo, que no va más allá de 1975, ya que otra de más largo alcance
excede las posibilidades de este estudio. Lo que interesa es evaluar los efectos
de ese aumento sobre los balances de pagos de los países y, complementaria-
mente, los cambios provocados o que debe provocar esta nueva situación de
pagos internacionales en el campo monetario-financiero y de la reforma.
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Son varias las estimaciones que ya se han hecho en relación al impacto
del mayor precio del petróleo sobre los balances de pagos de los países. Una
de ellas, que ha sido elaborada y utilizada por algunas instituciones interna-
cionales3 calcula que el mayor costo de las importaciones de petróleo durante
1974 será de aproximadamente 80 mil millones de dólares; de ese monto,
50 mil millones le corresponderían a los países industrializados y 10 mil
millones a los países en desarrollo no productores de petróleo. Como contra-
parte de ese mayor ingreso de los países en desarrollo miembros de la OPEC,
y de otros cambios en el comercio mundial (variaciones de precios de otros
productos primarios y de bienes manufacturados, etc.), se ha conjeturado que
las naciones de la OCDE pasarían de un superávit en cuenta corriente de 10
mil milones de dólares en.. 1973 a un déficit de alrededor de 35 mil millones en
1974 y que los países en desarrollo que no pertenecen a la OPEC verían ele-
vado su déficit en cuenta corriente de 15 mil millones de dólares en 1973 a
25 mil millones en 1974. Cálculos preliminares para 1975 indican que la si-
tuación probable sería parecida y que incluso podría acentuarse el desequi-
librio de este año.

Este cambio radical en las magnitudes que delimitan la esfera monetario-
financiera hace que la reforma monetaria internacional pierda significado, y
urgencia —por lo menos por algún tiempo— en varios de los aspectos plan-
teados por los países desarrollados, ya discutidos más atrás, y que, corno
contrapartida, pasen a ser prioritarias las formulaciones y puestas en práctica
de mecanismos que permitan hacer frente a la inédita situación en que, si-
multáneamente, se presenta un "desequilibrio fundamental" en los balances
de pagos del mundo industrializado en su conjunto y un agravamiento del
déficit corriente de los países en desarrollo no exportadores de petróleo.

As!, los problemas de ajuste de los balances de pagos y de convertibilidad
de las reservas pierden actualidad, en particular para los países desarrollados
que eran los más preocupados de nivelar con cierta simetría sus superávit y
déficit en cuenta corriente. Ante una emergencia en que casi todos pasan a
ser deficitarios en cuenta corriente (con la probable excepción de Canadá y
Estados Unidos9 que tendrían un relativo equilibrio), la opción básica que
se presenta en el plazo más inmediato1*' es la flotación abierta de las monedas
de reserva11 y el hacer uso de reservas internacionales acumuladas con ante-
rioridad, sobre todo por los países europeos y Japón, haciéndose ociosa, en
buena medida, la persecución del objetivo convertibilidad. La experiencia
de los últimos meses ratifica la intensidad y .relativa "limpieza" de las flota-
ciones (en particular de las monedas europeas y japonesa con respecto al
dólar) y, asimismo, permite observar que se han producido movimientos im-
portantes en la tenencia por países de reservas internacionales. Por ejemplo,

8En particular por la OCDE y, de inanera similar, por el Banco Mundial.
8Y., curiosamente, en la actual coyuntura podría haber varios países indus-

trializados que preferirían que Estados Unidos fuera deficitario en la cuenta
corriente y en el balance de payos, de suerte que inyectara dólares en el sistema.

10Más adelante nos referiremos a las posibilidades y modalidades de la even-
tual redistribución ("recycling") de excedentes de reservas.

nCon la limitación de evitar la "depreciación competitiva" según se ha ma-
nifestado por el Comité de los 20,
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ya entre septiembrc de 1073 y encro de H)1,1 las reservns de Europn industrial 
dismilluyeron de 80 mil miUones de d61nres a 72 mil miIJoncs, 0 sea un 
10 %, en tnnto que las de Jap6n deerl.!eieron dll 14,8 mil millonl.!S n 11,6 mil 
mill ones, a sen en alredcdor de 20 %. Ell cambio las de Canada y Estados 
Unidos no variaron. 

EI "aspccto liquidez global del sistema" y consolidaciun del exccso de re
servas internncionnles tam bien expcrimenta un yuelco de trascendencia. La 
nueva situaci6n !leva l-allidamente n In mayoria de los palses desnrrollados 

a considerar que Ia Iiquidez: interuncioonl es insuficiente -en eontraposicion 
con 10 slislentndo poco tiempo antes- y que, "por 10 tanto; no I.!S nl.!cesario 
preocuparse de la consolidllcion de reservas internacionales excesivas. Por el 
contral'io, ahara se tra ta de poner en practica f6m1ulas que permitnll expanclir 
la Iiquidez illternaciona\ pam evitnr 0 aminorar la' pc'irdida sustancial y abrupta 
de sus reservas. -Entre esas formulas se ineluiria una nueva emision de DEC, 
los que tendrian, como yn se seiialo, unn mejor proteccion de su valor real 
y una mas (llta tnsa de interc'is. En otras pnlabras, de subito los paises desarro
lIados pnsan a compartir posiciones que nntes eran sustcntadas solamente por 
el munclo en desarrollo. 

Complcll1l.!ntnriamente, el problema de transferencia real de ' reeursos n 
los palses en desarrollo ndquiere otra dimension, porqlle las necesiclatles 5e yen 
aumentadas en el caso de los paises en ' dcsurrollo no exportadores de petro
leo. Por otro lado y pamdojalment-e, el desequilibrio financiero de Ins eeo
nomias ind1l5trializadas Ins lIeva tamhicn a requerir de una masu de recursos 
Iiquidos adicionales. Es por eso quc csas economlas empiezan ahora a dar 
gran priorid;ld u In materinlizaci6n pronto y efectivn de €Sas .trnnsfereneias, 
pero tomando " en Cllenta 5610 sus propias necesidades. 

En otms llahlbras, con rapidez y haciendo uso de su capneidnd de rna
niobra, los palses desarrollados afect-odos en sus balances " de pagos por la 
crisis actunl adoptan medidns inmediatns para baeer manejable Sll sitllncion de 
pngos internacionales y, simulmneamente, toman posi~iones y udoptan I las 
urientaciol1cs en Ia refonna monetaria y del sistema mismo 12, con el pro po
sito de quo en el plazo mcdiato pucdun operar fo rmlllas que les permit-an un 
funciooamicnto aceptable en sus balances de pagos. 

Par su parte, en muchos de los paises en desarrollo ajenos a In OPEC la 
situacion sc hflce " mas complicada de nmnejar que en los industrinlizados, a 
pesar de (]UC Ins mngnitudes cornprometidns pareeCll inferiores. Ella deriva 
ue In debiEdacl intrinseen de sus economias -que lcs impide, POl' I.!jemplo, 
comprimir irnportaciones-, de su eSl.'lIsa disponibilidnd de reservas in terna
cionales y de los obst:ielllos para obtcner llrontamente mnyores er(:ditos exter
nos, sobre todD en tcnl1inos concesionnles. En In praetica, para elIas las m,\s 
importantes alternativas vinbles, aunqull no inmediatns, pusan a sel' lu redis
tribuci6n c1irecta 0 indircctn de fondos dcsde los pUlses en desarrollo de la 

l~rllelus(l, 5e posponc" implicilamente la fecba programnda para terminal' con 
la refOlmn (julio de 1974). )!:n la actualidacl solo tIlleda en pie, sin variaciones, 
In idea de crear lln Conslljo de Gobcrnndores, <:lue reclllplazani, como )'a se 
seual6, ul Comite de los 20 y que clada continuidad y pCJrmaneneia a las tareas 
que deberan continual' rcnlizundose. 
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OPEO hacia ellos y, complementariamente, su integración a otros esquemas
compensatorios que se creen con el patrocinio principal de las naciones indus-
trializadas.

REDISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS ACUMULADOS POR LOS l'AISES

DE LA OPZC Y OTRAS FÓRMULAS COMPENSATORIAS

La redistribución de los ingresos de exportación adicionales de los países
miembros de la OPEC, es un factor de gran importancia para la operación
regular del sistema monetario-financiero internacional. Se trata de una tarca
compleja y delicada por las magnitudes envueltas —hasta 60 mil millones de
dólares en 1974—ia, por la oportunidad con que debe procederse y por las
diferentes posibilidades que caben en cuanto a condiciones y canalización
de los recursos implicados. Además, la puesta en práctica de mecanismos de
redistribución de fondos puede facilitar los objetivos de transferencia cíe
recursos a los países en desarrollo y permitir, de esa manera, una mayor ex-
pansión del comercio y de la economía mundial.

Otro esquema compensatorio de carácter general puede estar dado por la
creación de liquidez internacional adicional a través del banco central del
sistema, es decir del FMI. Al respecto, se sabe que está en vías de ponerse
en ejecución un servicio complementario temporal, que crearía el FMI para
ayudar a los países que experimenten déficit en cuenta corriente a causa del
problema del petróleo. Este mecanismo, que está recibiendo un fuerte apoyo
de los países desarrollados, podría inyectar liquidez adicional durante su pri-
mer año de funcionamiento, y asimismo redistribuir fondos, por unos 12,3 mil
millones de DEG. De éstos, se ha planteado que unos 11 mil millones serian
transferidos a los países desarrollados, en tanto que solamente unos 1,3 mil
millones irían a los en desarrollo.14

Los países desarrollados pueden recurrir a otras alternativas para cubrir
o disminuir sus déficits en cuenta corriente. Una de ellas, de corto plazo y a la
cual ya se ha hecho referencia, es la utilización de reservas internacionales
acumuladas con anterioridad. Otra, más de mediano plazo, es el incremento
de sus exportaciones a los países de la OPEC, particularmente si ellos pueden
acelerar su proceso de desarrollo ante la coyuntura que ahora viven. Y, una
tercera está dada por un encarecimiento relativamente rápido y continuo de
los bienes y servicios, inclusive el "know-how", que los países industrializados
venden al mundo en desarrollo.

i:ilnteresa tener en cuenta que esta cifra equivale a un tercio del total de
reservas internacionales existentes a fines de 1973.

J-lDicho sea de paso, durante largos años el Tercer Mundo ha venido luchan-
do sin éxito para mejorar sensiblemente el mecanismo de finanüiamiento, com-
pensatorio del EMI y, en especial, para crear uno de financíamiento comple-
mentario en el Banco Mundial, arguyendo algunos conceptos similares a los
ahora utilizados en el caso del petróleo. Como se ve, la comunidad internacional
ha reaccionado con mayor rapidez cuando los países desarrollados también han
estado implicados.
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En 10 que se refiere a In redistribucion de las mayores reservas interna
cionales de los palses de la OPEC, es posible que ella tenga lugar esponti
neamente, dando lugar a la restituci6n de una parte sustancial de esas reser
vas a los palses desarrollados, aunque, por supuesto, con diferencias impor
talltes respecto de situaciones particulares. En efecto, consideraciolles de segu
ridad y de liquidez, de posibilidades efectivas de colocaci6n y de uso, de con
servaci6n de valor real y de rentabilidad de los fondos, posiblemente canali
zaran una alta proporei6n de esos fondos hacia las economias industrializadas, 
particuiarmente a traves de inversiones directas en elias y/o de colocaciones 
financieras en los mercados internacionales de capitales. En este sentido puede 
anotarse, por ejemplo, que In bajn Clue experimento a principios de 1974 Ja 
tasa de interes en el mercado de eurodolares es un signo de que esa reubica
ci6n automatica ya esta teniendo lugar. 

Por esto, aunque el problema de balance de pagos que deben enfrentar los 
paises desarrollados es cuantitativamente mayor, son varios los elementos 
reales y en cuanto a capacidad de negociaci6n que haeen pensar que ellos 
tienen una mejor poteneialidad intrinseca -dada por Ia propia solidez de sus 
economias- y mas faciles opciones para resolverlo que los palses de Ia peri
feria. En suma; puede afirrnarse que Ia espontaneidad en la' redistribuci6n 
juntnmente con la operaci6n de algunos mecanismos ad hoc, tiende a favo
recer a los mas poderosos . . 

EL GASO DE LOS l'AlSES EN DESARROLLO 

Si se tiene en cuenta las camcteristicas propias de las economlas de los palses 
en desarrollo no exportadores de petr6leo, las vins de soluci6n dependen en 
buena' medida de In redistribuci6n programndn 0 convenida de parte de los 
ingresos adicionales captados por los palses de la OPEC, en forma directa 0 
a traves de las instituciones financieras intemacionales. Asimismo, dadas las 
condiciones de muchas de esas economlas y el monto y estructura de su deuda 
externa, parece claro que una cuota significativa de los recursos que ell os 
reciban deberia otorgarse en terminos concesionales. 

No obstante 10 anterior, los paises.en desarrollo neeesitan continuar reci
biendo, en forma regular , y en compatibilidad con los objetivos fijados en la 
Estrategia Internacional de Desarrollo y en la UN.CTAD, Ia asistencia finan
ciem que el mundo industrinlizado les proporciona a traves de varios canales 
tradicionales. En este sentido, los recurs os que eUos perciben via asistencia 
ofieial, creditos privados 0 inversiones directas, no pueden verse afectados 
negativamente 0 disminuidos con respecto a metus convenidas debido a Ia 
creaci6n' de mecanismos de redistribuci6n de fondos, que s610 estan destinados 
n hacer frente a requerimientos adicionales derivados de la crisis actual. 

Las razones anotadas hacen, por esto, especialmente atractivas las alter
nativas de redistribuci6u de fondos como las que han sido planteadas por los 
gobiernos de Iran y de Venezuela. En la primera se contempla Ia recoloca
cion de fondos a traves de tres vias -directamente desde Iran y otros palses 
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a los paises en desarrollo; n traves del F.MI, y por intermedio del BIRF- y 

se propone, ademas, que los paises desarrollndos participen can Ins naciones 
de In OPEC en esfuerzos conjuntos que lleven a aumentar la asistencia finan
ciera a los paises de la periferia. 

La propuesta que ha becho Yenezuela en la ultima Asamblea de Goberna
dores del BID, abril de 1974, tiene, aparte de su simplicidad de operaci6n 
y de sus implicaciones Iinancieras y reales, un alto contenido en pro de la 
integrnci6n regional de America Latina. Estn contempla el establecimiento 
de un fondo pOl' fideicomiso administrado por el BID en calidad de fiduciario, 
10 que fue aprobado durante In Asamblea. Ese fonda operaria de manera 
nmplia y flexible con el prop6sito de fomentar eficazmente el desarrollo de 
In regi6n.11) 

. Es de espernr que Ia comunidad internacional tenga la visi6n y flexibilidad 
suficientes para proponer y poner en practica otros mecanismos programados 
de redistribuci6n de fondos, y de asistencia adicional para el desarrollo, que 
permitan enfrentar los problemas que afeetan a los paises en desarrollo· no 
miembros de la OPEC. En esa tarea sera indispensable que participen eon
juntamente las naciones industrializadas y los paises en desarrollo de la OPEC, 
nsi tnmbien se requerira que unn parte considerable de los recursos transfe
ridos sea de caracter eoncesional.1B 

IGSobre la materia el :Ministro de Hacienda de Venezuela, senor Hector 
Hurtado, sefial6: "Debido a que Venezuela recibira una proporci6n apreciable 
de recursos no tradicionales, esta dispuesta a tomar la iniciativn para constituir 
eSe fondo. Sin embargo, Venezuela 10 concibe como una responsabilidad <:0-
lectiva y espera que los palses latinoamericanos que posean recursos eontribuyan 
tambien a el. EI enfoque colectivo que Venezuela desea que se de al fondo, 
supone tambien que en el manejo de sus recursos 110 habra posiciones privile
giadas ni vetos. Ningun pais podni arrogarse In condici6n de Hder o · supervisor 
de una actividad que es de todos. Esto impJica sin embargo, la necesidad de 
delinear c1aramente los objetivos y el marco de referencia para la administra
ci6n del fondo, a fin de que esta se rea lice en la forma mas amplia y flexible 
posible". 

16Sobre la materia es de in teres tener en cuenta In declaraci6n heeha, el 13 _ 
de marzo de 1974, por los ejecutivos principnles de las cinco instituciones Ii
nancieras internacionales (BIRF, FMI, BID, Banco Africano de Desarrollo, y 
Banco Asiatico de Desarrollo). En un p{trrafo de ella se sefiala: 

"Los participantes seiialaron al respecto que los palses en desarrollo en su 
conjunto necesitaban can urgencia ayuda externa adicional, tanto Ia asistencia 
a corto plazo para evitar la adopcion de medidas de ajuste perjudiciales como el 
financiamiento a largo plazo para mantener sus esfuerzos en pro del desarrollo. 
Convinieron asimismo en que una parte importante de dicha asistencia deberia 
suministrarse en condiciones concesionarias. Sobre este particular, los partici
pantes insistieron nuevamente en que los palses desarrollados tenian la respon
snbilidad permanente de proporcionar recursos de ayuda. Sefialaron a su vez 
que los paises exportadores de petr61eo tenian actualmente una mayor capacidad 
para compartir la carga del esfuerzo de ayuda adicional en el plano interna
cional, tanto mediante sus propios conductos como a traves de la cooperaci6n 
con las instituciones internacionales vigentes". . 
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EVOLUCIÓN DE LA RELACIÓN DE PRECIOS DE

INTERCAMBIO DE AMÉUICA LATINA

En esta sección se intentará evaluar más detenidamente el efecto que han te-
nido los acontecimientos recientes sobre la relación de precios de intercambio
y el aumento del poder de compra de las exportaciones latinoamericanas,17

Gomo era previsible, los ingresos por conceptos de exportaciones de la re-
gión aumentaron sustancialmente en 1973, tanto así que más que se duplicó
la tasa de expansión registrada el año anterior, que ya había sido muy alta.
En efecto, mientras el crecimiento fue de un 19 % en 1972, en el último año
llegó a ser del 44 %. El mayor dinamismo se debió principalmente a las ele-
vaciones de precios ya que el volumen exportado sólo se acrecentó en un
7 % (frente a 4 % en 1972). El valor unitario de las exportaciones acusó un
alza de 34 % en 1973, en -circunstancias de que había llegado a lo % en el
año anterior (véase el Cuadro í).

• Los cambios señalados fueron contrapesados por el encarecimiento de las
importaciones, cuyo valor unitario subió un 19 % en 1973, o sea más de la
mitad del aumento ya expuesto de Jos precios de exportación (34 %). Empeoró
así ligeramente la proporción de estas mismas -variables respecto del año 1972
(8 % para las importaciones y 15 % para las ventas).

A raíz de estos cambios y relaciones, los términos de intercambio y el poder
de compra de las exportaciones mejoraron en 1973 un 13 % y un 21 %, res-
pectivamente, lo que significó un marcado avance sobre el año anterior, cuando
estas cifras fueron de 7 % y 11 %.

El sesgo ventajoso de la coyuntura externa también se puede apreciar a la
luz de los saldos comerciales expresados en valores corrientes y constantes
(véase otra vez el Cuadro I, indicador 5). El déficit comercial, expresado en
valores constantes, muestra en realidad el aumento del volumen de bienes dis-
ponibles para la región por la vía del intercambio con el exterior. Ese volumen
creció considerablemente en el lapso 1971-1973: de 1,9 a 2,4 y 3,1 miles de mi-
llones de dólares18. Por otro lado, la situación de 1973 presenta la particu-
laridad de que ese mejoramiento no se debe esencialmente al financiamiento
externo, como en los dos años anteriores, cuando hubo un déficit en la cuenta
corriente del intercambio comercial (de 1,5 a 1,3 miles de millones de dó-
lares). Lo que determina la situación del año pasado, en cambio, es el incre-

^La relación de precios del intercambio expresa las transferencias implícitas
de ingresos del exterior o al exterior provenientes del desarrollo (aumento o
disminución) de los precios (o valores unitarios) de bienes exportados e im-
portados por la región. El poder de compra de las exportaciones representa a
su vez la medida de las variaciones del volumen de las exportaciones en combi-
nación con aquellas de la relación del intercambio, o sea, del volumen o canti-
dad de bienes que se pueden comprar con los ingresos derivados del comercio
exterior. Para mayor detalle véase "Relación de precios del intercambio de
América Latina", CEPAL, Doc. E/CN.12/L.99; julio de 1973.

18Los valores constantes en precios del año 1963.
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mentó de los ingresos de exportación, que sobrepasan en 0,5 mil millones de
dólares los pagos por importaciones, aliviando así la tirantez crónica del ba-
lance de pagos de Ja región y eventualmente acrecentando sus reservas mo-
netarias.

CUADRO I

AMÉRICA LATINA*: LA RELACIÓN DE INTERCAMBIO EN 1973

(Millones de dólares e índices basados en: '1963 ~ 100)

1.

2.

3

4.

5.

Exportaciones (fob)

Valor constante (volumen) b

Importaciones (cif)

Valor constante (volumen) b

índice, del poder de compra de las

Saldo comercial
Valor corriente
Valor constante (volumen) b

1971

14.219
11.654

122

15.747
13.520

116

105

135

-1.528
-1.866

1972

16.929
12.077

140

18.213
14,528

125

112

150

-1.284
-2.451

1973 -

24.387
12.955

188

23.878
16.049

149

126

181

+509
-3.094

Tasaa de
variación anual

(pareen tajos)

1973

1972

44
7

34

31
10
19

13

21

• —
• — •

1972

3971

19
4

15

16
7
8

7

11

—
— '

• Excluidos Cuba, Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad y Tobago.
b iV precios de 1963.

FUENTE: CEPAL, basada en estadísticas nncionalus.

UNA VISIÓN RETROSPECTIVA DE LA RELACIÓN DE PRECIOS

DE INTERCAACBLlO DE LA REGIÓN

Antes de seguir adelante, conviene mirar los importantes avances en materia
de relación de precios de intercambio y del poder de compra de las expor-
taciones a la luz Af los niveles y situaciones de años pasados, lo que puede
hacerse en base a las series históricas de comercio exterior elaboradas por la
División de Estadística de la CEPAL.19

En el Cuadro II se exhiben las tendencias de esos aspectos recurriendo a

19Véase otra vez el documento citado en la nota 1 de la página 32.
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promedios de índices anuales por periodos más largos, mitigando así el im-
pacto de cambios coyunturales de corto plazo, como ser baja de cosechas de
productos agrícolas, interrupción de faenas mineras, etc.

De] análisis de las cifras expuestas pueden deducirse dos hechos princi-
pales, que reafirman, por lo demás, algunas hipótesis básicas de la CBPAL.

De un lado, si tenemos a la vista el índice promedio de la relación de pre-
cios de intercambio para el período de sostenida expansión exterior que abarca
Jos años 1971-1973, veremos que él es de 114, de manera que apenas se excede
el nivel de los años 1945-1949 (igual a 112) y queda por debajo de los dos
quinquenios de los años 50 (133 y 119, respectivamente). Incluso si se toma
solamente el año 1973, su nivel (126) es inferior al alcanzado al principio
de los años 50. Como se comprende, no es posible anticipar la evolución pro-
bable en 1974. Si bien en los primeros meses de este año se ha reforzado la
tendencia alcista de los precios, no es menos cierto que los observadores pre-
vén su aflojamiento, a lo cual habría que agregar la continuación casi segura
del encarecimiento de los productos industriales. Más adelante se volverá
sobre este punto.

La segunda conclusión es de carácter más general y pone de manifiesto
la dependencia indudable de la relación de intercambio con respecto a los
acontecimientos que se originan o suceden en las economías centrales.

El enfoque retrospectivo de los pasados cuarenta años permite apreciar
cuáles han sido las coyunturas de mayor influencia sobre la relación de inter-
cambio y el poder de compra de las exportaciones latinoamericanas, En pri-
mer lugar se disciernen los años de la crisis mundial de comienzos de los años
30, cuando los precios de los productos primarios caen con mucha mayor
fuerza que los de los manufacturados. Durante la segunda guerra mundial su-
cede lo opuesto (por lo menos en cuanto a precios ya que no a volúmenes de
intercambio). En seguida está el auge apreciable y más comprensivo de los
años de reconstrucción de postguerra (1945-1949), que se prolonga y acentúa
en la fase de tensiones internacionales y del conflicto bélico de Corea (1950-
1954).

En la segunda mitad de los años 50 y la mayor parte de los años 60, se
incrementa considerablemente la demanda de los países industrializados y
con ello el volumen de las exportaciones de la región, pero al mismo tiempo
se verifica un debilitamiento de los precios de exportación y un incremento
discreto de los precios de los bienes manufacturados que importa América
Latina. En consecuencia, empeora sensiblemente la relación de intercambio,
aunque sigue elevándose el poder de compra de las exportaciones debido al
ya mencionado aumento del volumen de las ventas.20

El final de los años 60 y sobre todo el comienzo de los años 70, presentan
características muy diferentes, que redundan en una apreciable alza de los
precios de exportación y en el mejoramiento de la relación de intercambio que
se destacó más atrás.

20Nótese bien que la participación de América Latina en el comercio mundial
bajó de 11 % a 6 % entre 1948 y 1965. En gran parte eso se debió a un dete-
rioro de su posición competitiva frente a otras regiones primario-exportadoras.
Sobre este aspecto, véase el Estudio Económico de América Latina de 1971,
Primera parte.
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CUADRO II 

~(EnrcA LATINA : EL DESARROLLO HIST6RTCO DE L A 

RELAcr6N DE INTERc,u,IBro, 1930 -1973 

(indices basados en 1963 = 100) 

l ' oder de 
E-xportacioDC5 Jmportaciones Re18ci6n compra 

del ioter- do Ins 
Vohlweo Valor Volumcc Valor cambio exporta-

uniLnrio unitario ciones 

l. Promedios de Cndices anuales 

1930 •••• • • 0 •• • ••••••• • ••• • 52 67 5 '~ 66 102 53 
1931 - 193,t ......... . .... ,- 51 37 34 44 84 ,L2 
1935 - 1939 .. . ... ... . . ..... 58 33 47 35 92 53 
19,10 - 1944 ... .. .. . . ... . ... ,19 '15 39 45 99 48 
19'15 - 1949 • •••••• 0 • ••••••• 60 8,t 70 74 112 67 
1950 - 1954 .. .... . .. .. ... .. 60 123 • 86 94 132 79 
1955 - 1959 •• •••• 0 •• • •••• • • 75 115 100 97 119 89 
1960 - 1964 • • 0 • • • • • • •• • ••• • 94 102 103 100 103 96 
1965 ~ 1967 .. . ... .. . . .... . . 111 105 116 106 99 110 
1968 - 1970 .. , - .. . .... . ... . 125 III 1<17 108 102 127 
1971 - 1973 .. . . . ...... . .... 136 150 189 130 114 155 

1970 . . .. . . .. . . . 131 118 160 112 105 138 
1971 . .......... 129 122 174 116 105 135 
1~72 ... . ..... . . 134· 1,10 187 125 112 150 
1973 .. .. ...... . 1M 188 206 H9 126 181 

2. CamblO porcenlual C±) respeclo 
al per(odo anterior 

, 
1931 - 1934 • ••••• • • • 0 • • •• o. -2 -45 -37 -33 -18 -21 
1935 - 1939 .0 • •• •••• • •••••• 

I ,.!, -11 38 -20 10 26 
19'10 -1944 .... . ... . ... . ... -16 36 -37 28 8 -10 
1945 - 1949 • • ••••• •• •••• 0 •• 22 87 79 64 13 . '10 
1950 - 1954 . ..... .. .... .. o. 0 ,16 23 27 18 18 
1955 - 1959 . . .. .. . ... . ..... 25 -7 16 3 -10 13 
1960 - 1964 •••• ••• •• e . .. .... 25 ~11 3 3 -14 26 
1965 - 1967 ................ 18 3 13 6 -4 14 
1968 - 1970 .... . ........... 13 6 27 2 3 15 
1971 - 1973 ..... .. ......... 9 35 28 20 12 22 

1971 .......... . -2 . 3 9 4 0 - 2 
1972 .......... , ,1 15 7 8 7 11 
1973 ........... 7 34 10 19 13 21 

Fuenies y no/as: Vease el Cuadro 1. 
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EL ALZA DE LOS KRODUCTOS BÁSICOS Y DEL VALOR

UNITARIO DE LAS EXPORTACIONES

La evolución del valor unitario de las exportaciones de la región depende fun-
damentalmente de los cambios en los precios de las materias primas y otros
productos básicos, que representan alrededor de un 90 % de las ventas de
la región al exterior (89 % en 1970)-1. Claro está que para las economías
de mayor desarrollo industrial tienen una incidencia bastante mayor e incluso
creciente los precios de los bienes manufacturados. (Véase más adelante el
cuadro VIII). De todos modos, si se mira América Latina en su conjunto, es fácil
percibir la coincidencia general entre los movimientos del índice de precios
de los 21 principales productos primarios y el índice del valor unitario de
todas las exportaciones.

Si seguimos la conducta de los precios y del valor unitario de las ventas
(véase cuadro III) podemos verificar que, para 1973, el aumento promedio

de las cotizaciones relevantes para Ja región, que fue de un 40 %, se tradujo
en un incremento del valor unitario de las exportaciones de 34 %. Las varia-
ciones en 1972 habían sido de 17 y 15 %, respectivamente. Las diferencias
se deben principalmente a que el índice de precios refleja las cotizaciones
anuales promedias registradas en los distintos mercados mundiales, lo que no
refleja de inmediato y adecuadamente los precios finales conseguidos por los
distintos países exportadores. El contraste tiene importancia especial en los
períodos de cambios sustanciales de las cotizaciones mundiales, como es el
caso del año 1973.

Las alzas de precios más pronunciadas de ese año beneficiaron a las ma-
terias primas agrícolas, que se elevaron en un 79 % después de haberlo hecho
en un 16 % en 1972 y de haber registrado bajas en períodos anteriores. Los
incrementos fueron particularmente fuertes en lo que respecta a la harina de
pescado (120%), algodón mKdcano (72%) y lana argentina (71%).

También elevaron considerablemente sus precios los distintos productos
agrícolas de las zonas templadas (un 54 % frente al 5 % de 1972) y espe-
cialmente los cereales, ya que el trigo experimentó un alza del 98 % y el
maíz una del 89 %.

En cuanto a los metales, cuyos precios se habían estancado en 1972, tam-
bién participaron de la tendencia alcista, sobresaliendo los aumentos de pre-
cios del zinc (124%) y del cobre (66%) .

Los productos tropicales, por su lado, mantuvieron el ritmo elevado de
incremento del año anterior, elevándose un 28 % en 1973 y destacando los
cnmbíos correspondientes al cacao (96 %), al café brasileño (31 %) y al azú-
car vendido en el mercado libre (30 %).

21En el documento "Evolución reciente del mercado internacional de pro-
ductos básicos" (E/CN.12/L. 104) se analiza con mayor detalle el desarrollo
de las cotizaciones y mercados de los principales productos de exportación de
América Latina. En esta parte se trata más bien de caracterizar el impacto de
esa evolución sobre los valores unitarios y la relación del intercambio, que son
categorías más amplias.
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CUADRO III

AMÉRICA LATINA: VALOR UNITARIO DE LAS EXPORTACIONES y COTIZACIONES
DE ALGUNOS PRODUCTOS PRINCIPALES EN EL MERCADO MUNDIAL

(Tasas de variación basadas en los índices anuales)

Tasas de variación

_ , _ . ., Promedios trienales11 Valores anuales1"drupos y productos Ponderación __
(Promedio 1965-1967 1968-1970 1972 1973
1970-1971) • •

1960-1964 1965-1967 1971 1972

A. Valor- unitario de las exportaciones •— 3 6 15 34

B. Cotizaciones de 2í productos prin-
cipales 100,00 1 6 17 40
Petróleo y derivados 29,08 -10 O 20 36
Productos no petroleros 70,92 6 9 15 41

C. Cotizaciones de algunos productos
I. Alimentos y bebidas 41,09 1 9 21 34

i) Zona tropical 32,20 -1 11 26 28
Azúcar: Mercado libre .. 7,29 -57 55 62 30

Estados Unidos. 3,99 3 12 6 13
Bananos : 3,45 -1 1 4 9
Cacao 1,11 -8 64 21 96
Café: Manizales 8,36 10 8 15 28

Santos N° 4 8,00 6 4 14 31
ii) Zona templada 8,89 12 1 5 54 .

Carne de vacuno 4,55 18 5 11 29
Maíz 3,54 12 -4 -6 89
Trigo 0,80 2 -4 13 98

II. Materias primas agrícolas .. 10,16 -2 -2 16 79
Algodón: S a o Paulo 2,00 - 1 3 4 5 4

Mexicano 1,59 -4 O - 6 72
Pima N° 1 0,50 2 10 4 —

Lana: Buenos Aires 0,68 27 9 66 71
Montevideo . 0,50 -7 -19 37 —

Harina de pescado 2,74 25 18 17 120
Soja 1,40 -21 -25 10 56

III. Metales 19,67 33 17 2 42
Cobre 9,53 57 28 -1 66
Minerales d e hierro 4,70 - 9 1 5 7
Aluminio 2,71 — — -7 1
Zinc 1,19 22 -3 22 124
Estaño 0,93 38 -6 7 28
Plomo 0,61 37 2 19 42

= índices basados en 1963 = 100.
b índices basados en 1970 = 100.

FUENTE: Valor unitario: Cuadro I; Cotí/aciones: índice de precios do los principales productos
exportados por América Latina, calculado por la División du Estadística déla CEPA.L-.



Documentos

CUADRO IV

AMÉUICA LATINA: PRODUCTOS PRIMARIOS CON IUAYOU AUMENTO
DE PKECIOS EN 1973 Y SU PARTICIPACIÓN EN LAS
EXPORTACIONES TOTALES DE PRODUCTOS BÁSICOS

Materias primas agrícolas
Algodón (Mdxico)
Lana (Buenos Aires)
Harina de pescado

Productos de la zona templada ......
Trigo
Maíz

Zinc
Cobre

Productos de la zona tropical
Cacao

Petróleo y derivados

Aumento do
loa precios

Tasa
1972

79

72

71
120

54
. 98

89

42
124

66

28
96

36

Participación

1963

12,1

3,9
2,1
1,1

6,2
1,8
1,7

12,5
0,6
6,6

35,4
1,5

33,7

porcentual"

1970 - 1971

10,2

1,6
0,7
2,7

«,9
0,8
3,5

19,7
1,2
9,5

32,2
1,1

29,1

» Corresponde a laa ponderaciones del índice de precios de los principales productos de expor-
tación de América Latina basados en 1963 y ] 970-1971.

FUENTE: Cuadro III.

Los precios de referencia del petróleo venezolano para el promedio del
año 1973 sólo reflejan parcialmente el gran salto ocurrido en octubre de ese
año, cuando la cotización subió más de dos y media veces.22

Si se observan y comparan con atención los distintos aumentos de las co-
tizaciones y su incidencia sobre el índice promedio de precios y los valores
unitarios de las exportaciones se comprueba que, desafortunadamente, los
bienes de mayor auge en los mercados mundiales tienen un peso relativa-
mente menor en las ventas totales de la región. Más aún: que su ponderación
tendió a disminuir en el decenio cíe los 60 (véase el Cuadro IV).

Efectivamente, las materias primas agrícolas, por ejemplo, que se vio que
mostraban las mayores alzas, disminuyeron su participación del 12,1 % al
10,2 % del total. Solamente la harina de pescado acrecentó su cuota. Descen-
sos relativos se registran también en productos de creciente cotización como
son el trigo, el cacao y el petróleo, aunque también se eleva la participación
de otros productos de demanda muy dinámica, como el maíz, el zinc y el cobre.

Esta realidad, de indudable significación, debería inducir a investigaciones

22Vease otra vez el documento citado en la nota 2 de la pág. 37.
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más detenidas respecto de las situaciones de oferta de los distintos productos,
como también ser considerada en el diseño de los programas que miran a la,
expansión de los mismos. Sin embargo, no puede plvidarse que los cambios
de posiciones relativas a menudo obedecen decisivamente a los factores que
actúan desde el lado de la demanda. Conviene, pues, hacer una exploración
tentativa de las principales causas que se han adelantado como explicación
del auge de precios de los productos básicos.

ALGUNAS HIPÓTESIS SOBRE LAS ALZAS DE PRECIOS

Como se comprende, gravitan sobre ese fenómeno factores de muy distinta
naturaleza que, por otra parte, pesan de muy distinta manera y grado sobre
los productos particulares o grupos de productos relacionados.

Existe consenso de que el trast'ondo general de esos movimientos de precios
está constituido por el sostenido dinamismo de los países industrializados, al
que se agrega la incidencia de las tensiones políticas y los conflictos bélicos.

Por otro lado, la expansión económica de los países centrales ha ido de
la mano con una reactivación de los procesos inflacionarios y con la crisis del
sistema financiero internacional. Todo esto ha llevado a fluctuaciones y reali-
neamientos de las principales monedas de reserva y también a compras es-
peculativas de los llamados "bienes de refugio", o sea, materias primas no
perecibles, lo que ha fortalecido la demanda por metales no ferrosos y otros
productos, como algodón y lana, cacao molido, etc. Se supone con fundamento
que una buena parte de la disminución apreciable de las existencias de algunos
productos básicos tiene como contrapartida el aumento de las mismas en manos
de intermediarios y consumidores de Jas economías industrializadas. La gran
expansión de las importaciones del Japón en 1973 parece ser un ejemplo
de lo señalado.

La segunda devaluación del dólar en febrero de 1973 y la correspondiente
revaluación de las monedas europeas y del Japón influyeron sin duda para
que mejoraran los valores unitarios de las exportaciones y la relación de inter-
cambio de la región dado el balance comercial positivo con las dos últimas
áreas y sin olvidar la diferencia de situaciones de cada país (véase más ade-
lante el Cuadro IX).

Si se m-'ran las cosas desde el ángulo de la oferta pueden vislumbrarse otros
elementos, sean de naturaleza coyuntural, sean de raíces más profundas. Entre
los primeros, deben recordarse las cosechas muy deficientes de algunos produc-
tos agrícolas, tanto de la zona templada (por ejemplo, cereales en la URSS)
corno de la tropical (por ejemplo, azúcar en Cuba, cacao en África, café en
América Latina, etc.). En la misma dirección incidieron los decaimientos de
producción de otras materias básicas, como es el caso del cobre.

En el otro plano del problema, esto . es, el de los factores estructurales y
de largo plazo, cabe recordar en primer lugar la opinión bastante generali-
zada de que la expansión física de algunos productos básicos va resultando
más difícil y sin duda más costosa. La incorporación de tierras de menor ca-
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lidad, de yacimientos de leyes mas bajas, de proeesos tecnol6gieos que deman
dan creciente cantidad de capital y de progreso tecnologico, son nuda mas 
que algunos de los elementos que respnldan la hipotesis. A elI os, pol' cierto, 
deben agregarse los relacionados con Ia crisis del medio ambiente en los 
palses industrializados, las exigencias para paliar 0 eliminar los efectos de 
Ia contaminacion y los temores respecto del futuro 0 eventual agotamiento 
de recursos naturales y energeticos no renovables. 

Naturalmente, esta constelaci6n de faetores influyentes no trabaja en una 
sola direcciOn. Si bien a corto y basta mediano plazo acrua en e1 sentido 
de meJorar la posicion y los precios de muchos productos primarios, en espe
cial los IIgotllbles, no es menos cierto que tambien se desatan fuerzas muy 
Doderosas hacia la sustituci6n a el incremento de Ja oferta de 105 bienes pri
mlr'os. Una incognita apasionllnte, en 10 que respecta al petr6leo, por ejem
plo, se relacionll con las posihilidades de e:-,:pansi6n que se desprenden de los 
nuevos precios, las grandes ganancias de las compafiias productoras y las 
politicas encaminadas a elevar el grado de autoabastecimiento 0 de seguridad 
de las economias industriales. 

Por ultimo, no podria dejar de mencionarse un elemento ya destacado de 
Ja primera parte de este capitulo, cual es el creciente poder negociador de 
los palses productores de materias primas y alimentos. 

En resumen, excede las posibiHdades del analisis corriente Ia anticipaci6n 
con alguna certezn de Jas tendencias futuras. Aunque se este de acuerdo con 
la hipotesis general del fortalecimiento de la posici6n de los exportadores de 
productos basicos, es indudable que ella no cubre ni a todos los biepes pri
marios ni a todos los paises en el mismo grado y forma. Puede ilustrarse esta 
lealidad teniendo n la vista el impacto de la coyuntura actual .sobre algunos 
paises latinoamericanos, cosa que se hani mas adelante. 

LA L"'FJ..ACrON 1\1UNDIAL Y SU IMPACTO sonnE EL VALOR 

UNITARlO DE LAS ThlPORTAClQl'>.'ES DE AArEruCA LATINA 

Como ya se ha senalado, durante ·1973 el valor unitario de las importaciones 
de Am&ica Latina aumento en/ 19 %, es decir, a una tasa bastnnte mas ele
vada que en auos anteriores (por ejemplo, 8 % en 1972). 

Aunqtte no se dispone de informacion detnllnda sobre la evoluci6n que ex
perimentaron los precios de los distintos rubl'oS de importaciones, parece claro 
que una indicaci6n de 10 ocurrido en Ia tendencia general del valor unitario 
tiene su origen en las vinclllaciones existentes entre la composici6n de las 
Lmportaciones latinoamericanas y las alzas de precios registradas en Jas eco
nomias centrales. 

Asi, de algunos antecedentes recopilados2S 5e desprende que de las im
portaciones de la region aproximadamente un 75 % cOlTesponde a productos 

23Se trata de informacion para cl ano 1970 (v(ease el Cuadra VIII)'. La composi
cion en periodos posteriores se puede ver afectada por los distintos aumentos 
de precios que han experimentado los c1iversos bienes que importa America 
Latina. 
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manufacturados, en tanto que el 25 % restante consiste en productos prima-
rios (alimentos, 10%; materias primas, 8% y combustibles, 6 % ) . Dada
esa estructura y teniendo en cuenta el hecho que los productos manufactu-
rados provienen en su gran parte de los países industrializados., no cabe
duda que las mayores tasas de inflación registradas en 1973 en esos países
deben haber influido en el mayor crecimiento observado en el valor unitario
de las importaciones latinoamericanas.

Al respecto, si se examina la evolución de los precios al por mayor de
productos manufacturados en varios de los países industrializados de mayor
tamaño, se observa que en todos ellos el incremento en 1973 fue sustancial-
mente mayor al de 1972, Las tasas comparables son 10,5 % y 3,3 % en Es-
tados Unidos; 13,7 % y 7,3 % en Canadá; 12,4 % y 4,6 % en Francia; 19,6 %
y 2,9 % en Italia, y 13,4% y 0,8 % en Japón (véase el Cuadro V).

•En definitiva, la intensidad con que se aceleró durante 1973 el crecimiento
¿e los precios de los bienes manufacturados producidos por las economías cen-
trales, da una indicación de la flexibilidad que ellas tienen para responder
ante las diversas presiones externas e internas que reciben.

LAS DIFERENTES SITUACIONES EN EL CUADRO REGIONAL24

Si se toma como referencia la evolución de los precios y de los términos de
intercambio resalta de inmediato la diferencia de situaciones para los distintos
países y grupos de países, que surge en lo principal, como se anticipó, de la
naturaleza y composición de sus exportaciones (véanse los cuadros VI, VII,
VIII y IX).

Las economías exportadoras de productos agropecuarios exhiben una evolu-
ción más favorable de esos registros en 1973. Para Argentina, los valores uni-
tarios se elevan en un 49 % y la relación .de intercambio mejora en un 26 %.
Las cifras respectivas para Paraguay son 44 % y 24 % y para Uruguay, 45 %
y 21 %. Debe tenerse en cuenta que este último país es uno de los más
afectados por la situación petrolera.

El segundo grupo de países está constituido por las economías exporta-
doras de petróleo, que no alcanzan a mostrar los incrementos de precios de
f.'nes de 1973 y 1974. Los términos de intercambio mejoran un 17 % para
Venezuela, un 15% para Ecuador y un 14 % para Bolivia.

De este mismo orden son los avances rpara Chile (16 %) y Brasil (14 %),
aunque ambos son afectados por el encarecimiento del petróleo o de las ma-
terias primas y los alimentos —que es el caso de Chile, especialmente—. Pero
la capacidad de maniobra de estos dos países es evidentemente bien distinta:
el poder de compra de las exportaciones brasileñas aumentó entre 1970-1973
en 69 % mientras que el de Chile disminuyó en 24 %, lo que se refleja en
Jas situaciones del balance de pagos y reservas monetarias. Las de Brasil, por
ejemplo, aumentaron entre diciembre de 1972 y octubre de 1973 en unos 2,3
miles de millones de dólares, o sea en un valor más que 4 veces mayor que
las importaciones petroleras del año 1972. Las de Chile, a la inversa, bajaron.

24Esta parte es un adelanto de un estudio más extenso actualmente en pre-
• paración.

[120]



Documentos

CUADRO v
EL AUMENTO DE LA INFLACIÓN EN ALGUNOS PAÍSES INDUSTRIALIZADOS

Y DE LOS PJRECIOS DE IMPORTACIÓN DE AMÉRICA LATINA

(índices de ios precios al por mayor y del valor anuario
de las importaciones, basados en '1963 = 100)

1970 1971 1972.
Enero Octubre Enero/

Octubre

1. Precios al por mayor de pro-
ductos manufacturados
Estados Unidosa 117,6 121,1 125,1 129,1 141,7 138,2 b
Canadáa 117,4 121,6 130,5 138,7 157,9 148,4 «
República Fed. de Alemaniaa 108,2 114,0 118,3 122,1 127,9 125,3
Franciad 124,4 127,1 132,9 140,4 157,7 149,4
Italia".. 123,4 125,6 129,2 136,7 169,0 154,5
Reino Unido» 128,3 . 139,8 147,2 152,6 164,2 156,4
Japónd 109,6 108,4 109,3 114,9 131,8 123,9

2. Valor unitario de las importa-
ciones de América Latina 112 116 125 •— •— 149b

3. Tasas anuales de aumento
i) Precios de productos manu-

facturados:
1 Estados Unidos" 3,4 3,0 3,3 — — 10,5b

Canadá ° 1,2 3,6 7,3 — — 13,7
República Federal de Ale-

mania a 5,6 5,4 "' '3,8 — — 5,9c

Francia'1 7,4 2,2 4,6 — — 12,4c

Italia0 11,1 1,2 2,9 — — 19,6
Reino Unido" 7,1 9,0 5,3 — — . 6,3
•Tapónd 4,2 -1,1 0,8 — — 13,4°

tí) Valor unitario de las im-
portaciones de América
Latina 4,7 3,6 7,8 — — ' 19,2 b

* Producios lemiirmdos.
!> Enero- Diciembre.
e Enero - Noviembre.
d Productos induBtrialea.
0 Bíenea de producción.

FUENTE: Uniied /Va/ío/w, Monlhly Bullelin of Slalislícs, febrero 1954, pfigs. 150 a 160 y Cuadro I.

Entre los países que, en 1973, menos participan en el auge de los bienes
primarios se destacan los centroamericanos, cuya relación del intercambio se ve
sólo ligeramente mejorada (Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, República
Dominicana), estancada (Guatemala, Honduras) o aun empeorada (México y
Panamá).
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" E S T U D I O S I N T E R N A C I O N A L E S

Estos países, con la excepción de México, que dispone de considerables re-
servas monetarias y acceso al mercado de capitales, parecen estar más ex-
puestos a los efectos negativos generales de la coyuntura mundial. La situa-
ción es más grave para aquellos que dependen en un mayor grado de las im-
portaciones del petróleo (como por ejemplo, Honduras, Panamá) o de alimen-
tos (Costa Rica, El Salvador, Honduras). Por otro lado, su alta integración
al comercio hemisférico (véase de nuevo el Cuadro IX) les podría permitir algún
alivio de sus problemas con la ayuda de los Estados Unidos, Venezuela, etc.

La evaluación del desenvolvimiento de la relación del intercambio en 1973
según los distintos países de América Latina revela el hecho comprobado en
otras áreas que los efectos negativos repercuten de preferencia sobre los países
más pequeños y más pobres, en tanto que los relativamente más desarrollados
(y que a menudo tienen una base más amplia de recursos energéticos y pro-
ductos básicos) están en mejor situación para defenderse.

Es otra razón que acentúa la significación de la retransferencia internacional
de ingresos que se examinó en la sección anterior.

CUADRO VII

AMÉRICA LATINA: LA DEPENDENCIA EXTERNA EN EL PETRÓLEO CRUDO,
SUS DEBITADOS Y EL GAS NATURAL EN 1972

(Exportación e importación netas en millones de dólares y en
porcentaje de las exportaciones e importaciones totales)

„ , Exportación neta Importación neta
País

Dólares % del total ' Dólares % del total

Argentina , 59 3,1
Bolivia 40 19,8
Brasil 513 10,7
Colombia 59 7,0
Costa Rica • 13fl 3,5
Chile 68 5,1
Ecuador 40 12,4
El Salvador 12a* 4,3
Honduras 15 a 7,8
Guatemala 14a 4,2
Jamaica 43 6,9
México 127 4,3
Panamá 36 8,2
Paraguay 6 7,2
Perú 43 5,4
Trinidad y Tobago 63 11,4
Uruguay 35 16,5
Venezuela 2.924 77,0 -

Total América Latina 3.126 18,3 984
Saldo 2.142 12,5 —

" Año 1971.

FUENTE: GEPAL, basada en estadísticas nacionales.

[124]



CUADRO VIII

Aau-luiav LATINA: COMPOSICIÓN SECTORIAL DEL COMEHCIO EXTERNO DE ALGUNOS PAÍSES
DE LA UEGIÓN EN EL AÑO 1970

(Porcentajes del tolal da las exportaciones c importaciones según las secciones de la CUCT)

Exportaciones

País

Tolal América Latina

i — i
i— ' Porcentaje tolal
^
m Argentina
^ Brasil

Chile

Costa Hica

Alimentos

6.570 E
43,0

68,7
72,4

74 9

78,7
, 58,8
, 58,0

71,6
39,3
52,4
76,4

, 1,5

Mate- Combiia- Bienes
rinlea tibies primarios

¡.770 3.250 13.590 1
24,7 21,2 88,9

16,9 0,4 86,0
24,3 0,5 97,2
91,1 — 95,1
7,1 10,6 91,9
0,9 0,4 80,1

12,0 0,5 71,2
13,9 — 72,0
16,6 3,7 91,9
24,8 3,2 67,3
31,1 — 83,5
2,2 20,2 98,8
5,8 90,9 98,1

M'anu- ¿
facturasb

Importaciones

, ,. . Male- Combua-

(ü+M(2-H)'

.'125 1.480 1.215
9,3 10,1 8,2

14,0 5,7 16,3
2,8 10,1 8,5
4,9 18,2 10,4
8,1 5,8 9,4

19,9 9,6 4,5
28,8 12,3 5,9
28,0 9,5 4,9
8,1 10,3 2,5

32,7 6,0 10,2
16,5 8,7 3,8
1,2 8,7 1,9
1,9 8,9 6,3

Dionea
tioies pr;inar;og

W (0— 4>

940 3.635
6,4 24,7

4,7 26,8
12,4 31,0
7,3 35,8
1,0 16,2
3,9 17,9
2,4 20,6
2,2 16,5
6,7 19,5
3,2 19,3
6,1 18,7

18,8 29,4
1,4 16,5

5-8

Manu-
facturns*1

11.075
75,3

73,2
68,9
64,2
83,8
82,1

• 79,4.
83,5
80,5
80,7
81,3
70,7
83,5

n) Incluido G\o 68, metales no ferrosos.
1>) Incluido el resto do bienes no dosificados y excluido el grupo 68.

FUENTE: Uniled Nalions, Yearbook of J'nlernntíonal Slatisltcs, 1972.



CUADRO IX

AMÉIUCA LATINA; EL COMERCIO EXTERNO DENTRO DEL HEMISFERIO OCCIDENTAL
Y CON LAS OTRAS REGIONES EN 1970

(Porcentaje del lolal de las exportaciones e importaciones y saldo comercial en millones de dólares)

Pata
Exportaciones Importaciones

Hemisferio Otras Hemisferio' Otras
occidental regiones occidental regiones

Saldo comercial

TotalHemisferio
occidental

Total América Latina 53582SO

Otras
reglones

3 Argentina 30 70 51 49 86 -317 430
o Bolivia ;........ 23 77 55 45 13 -45 58
o Brasil .- 38 62 47 53 -110 -292 182
< Chile : 26 74 58 42 293 -226 519
23 Colombia ,. 48 52 60 40 115 -160 45
£j Costa Rica 67 33 66 34 -89 -56 -33
H República Dominicana 86 14 66 34 -63 — -63
2 Ecuador 47 53 55 45 -10 -30 20
M El Salvador 55 45 66 34 15 -15 30
w Guatemala 66 34 65 35 6 8 -2
° Haití 63 37 58 42 -12 -5 -7
S Honduras 74 26 76 24 -49 -40 -9
^ México ; 70 30 69 31 -1.061 -729 -332
£ Nicaragua 62 .38 73 27 -19 -35 -16
tí Panamá 75 25 65 35 -248 -152 -96

Paraguay 46 54 45 55 O O O
Perú 40 60 54 46 429 83 346
Uruguay 21 79 48 52 O -62 62
Venezuela 83 17 57 43 1.424 1.650 -226

S21

CD

CS]

r-H

FUENTE: Fondo Monetario ínter na cloual, Dlrecllón of Trade Anmml, 1968-1972.




