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Lltereses Illlltnos: las verdaderas bases 
del clicilogo norte-sOT 

Durante los lUtimos 30 nfios los paiscs en desarrollo han tomado 
conciencia de que su forma de inserci6n en el sistema internacional 
constituye uno de los principales factores que dificulta 0 retrasa su 
proccso de desarrollo. 

En una primern etapa, correspondienle a los clecenios de 1950 y 
,1960, parecieron considerar que las reglas que regian el sistema ill
lernacional eran basicamente correctas, si bien era l1cccsario rever
til' las persistentes tendcncias al deterioro de sus terminos de inter
cambio con los paises indllstrializados mediante mecanismos encami
nados a In estabilizaci6n de los preci05 de los procluctos primarios, y 
com pensar las pcrclidas derivadas de sus relaciones comerciales COil 

el resto del munclo a traves de In ayuda externa. Lo anterior dio 
lugal' a un col1junto de organismos y programas inspirados en un 
concepto de "cooperacion internacional" de corle altruism y no exen
to de paternalismo. 

Desde fines del decen io pasado, y 1l1U)' parLiclllarlllenle a partir 
de 1973, se abre paso a III percepcion de que las reglas que presiclen 
cl orden internacional tienclen a cliscriminar en con Lrn de los inte
reses de los pafses en desarrollo y de que, para que estos logren 
mejorar su participaci6n dentro del sistema, es necesnrio proceder a 
la modificaci6n de aquellas reglas. El eIecto de demostraci6n de Ia 
politica de la OPEl' y Ia sellsaci6n de haber adquirido un nuevo po
del' de ncgociaci6n como consecuencia de su condici6n de exporta
dores de materias primas, en un munclo de escasez, indujo a los pai
ses en desarrollo a lllantener y [ortalecer su soli dari clacl, pOl' encima 
de las c1iferencias entre raises exportaclores y deficitnrios de petro
leo; a coclif:icar sus reivindicaciones en un ambicioso programa en
caminado al establecimiento de un Nuevo Orden Econ6mico Inter
nacional, )' a buscar su implementaci6n a traves de 10 que poclria 
denominarse una "politica de confrontaci6n" con los paises indus
trializados. 

Los modcstos resultados que Se alcanzaron durante los ulLimos 5 
ailos a traves de esa polItica, la aguclizaci6n de los problemas que 
afectan a las economias industrializadas y la acentuaciOll de ciertas 
diferencias objetivas al interior del mundo en desarrollo, han ten
dido a debilitar los fundamentos de esa politic." y han alentaclo ac
titudes mas favorables a bllscar el reordenamiento de las relaciones 
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Norte-Sur a tl'aves de Ia identificacion de intercscs rCciprocos entre 
ambos giupos de paises y de una cstrategia mas flexible, en que 
predominan los elementos propios de una negociaci6n. 

A continuacion se fonnulan algunos comentarios, basados en lra
bajos anteriorcs 1, acerca de: a) las principales limitaciones de que 
ndolecieron las estrategias basadas en los conceptos de "cooperaci6n" 
y "confrontaci6n", respcctivamcnte; b) la necesidac1 de entablar ne
gociaciones serias, fundadas en eI rcconocimicnto de Ia cxistencia de 
intereses mutuos entre los paises industrializados del Norte y los 
paises en desarrollo del Sur, a partir de un cuidacloso amllisis de 
las tendencias observables en los paLses industriales que son, al fin 
y a1 cabo, el cCntro dimimico de la economIa internacional -en lu
gar de continual' engrosando el "libro de gucjas" de los pa£ses sub
dcs arrollad os, y c) algunas formas conerctns que podda adoptar (!S

ta estrategia, con especial referenda a los paises de desarrollo inter
medio, como los de America Latina. 

LA ERA DE LA COOlPERAcrON: ANTECEDENTES Y FRUSTRACIONES 

El amUisis de las relaeiones centro-peri feria se origin6 en buena me
elida, en el pensamiento de Ia CEPAL. De aeuerdo con este amilisis, 
los problemas que a[ectan a los paises en desarrollo tienen su origen 
en la forma que hist6ricamente adopt6 Sll inserci6n en Ia division 
internadonal del trabajo. Dentro de ella, los paises perifericos s~ es
pecializan en In producci6n de materias primas, cu)'os precios de cx
portaci6n tienden a subir mas lent.1mentc que los de las manufac
turas que importan c1cscle los centros. El consigu ienLe deterioro de 
sus tenninos de intereambio se ve rcforzado pOl' el hecho de que, 
como consecueneia de la eoncentracion del progreso u~cnico, Ia pro
ductiviclad del trabajo crece mas n1pidamcllte en Ins acttvidades in
dustriales de los eentros que ell los sectores primarios -exportado
res de In peri feria. 

Como se ha sefialado, Jas prescripciones que sc cxtrajeron de este 
diagn6stico inc1uian In implantaci6n de programas de a.yuda exlerna 
destinaclos a compensar a los paises en desarrollo pOl' las perdidns 
experimentadas como consectlcncia de sus reJacioncs comerciales COil 

los paises industrializados, )' propiciar acuerdos entre productores y 
consumidorcs para estabilizar los precios de sus productos basicos. En 
definitiva, para alterar en forma mas duraclcra las relaciones prc\'a-

1 L. Toruassini, Falencias y FllilleitlS: Nolas sobre c1 Estutlio de las Rc1aciollc. 
Nortc·Sur, en Estudios Intcrnacionalcs N\> 40, octubre-dicicmbre de HJ77, y No
tas iobre America Latina r el Nuevo Orden Econ6mico Intcrnncional, en Estu
dios Socialcs N\> 14, 4\> triUlestre de 1977, Santiago. 
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lecicntes entre ambos grupos de paises era necesario cambial' el tipo 
de especializaci6n reservada a 105 paises perifericos, aspecto en que 
posteriol'mcnte se puso mayor enlasis. hn esla transtonnaci6n,. la 
Industrializacion debia desempciiar un papel fundarnental, parucu
lannente tratandose de paises que habiun alcanzado ulgunus de las 
precondiciones necesarias paTa Iievarla a cabo, como era el caso de 
los paises latinoamericanos. Tanto en [un don de consideraciones teo_ 
ricas vinculadas al concepto de I'industria infantE", como de las dr
cunstancias propias de un periodo caracterizado pOl' un alto grado 
de deSal'ticulaclon de las relaciones econ6mic.as illternacionales (co
mo rue el de la postguerra), se cstim6 que en una primera etapa 
Ia industrializaci6n debia basarse en la sustituci6n de importaciones. 

En el caso de America Latina, que sirvi6 como una especie de 
laboratorio para la cooperacion illternacional durante to do esc pc
riodo, no fue mera coiucidellcia que el inicio de las negociaciones 
encaminadas a panel' en marcha Ia Opel'acion Panamericana en 1958 
[uera precedido del anundo e[ecluado par los Estados Unidos de 
su declsi6n de npoyar In creac16n del ]3anco lnteramcricano de De
sarrollo y de ndhedr al Convenio Intcrnacional del Cafe, dos ini
ciativas que habian estado pendientes durante largo tiempo~. 'Tam
poco Iue casualidad que Ia actopci6n de un Sistema General de Pre
Ierencias, destin ado u estimular In industrializaci6n del Tercer l\{un~ 
do, figurara C01110 punta central en el temario de Ia UNCTAD en 196'1. 

En la pni.ctic<t, sin embargo, IllS relaciones Norte-Sur durante esos 
dos decenios se centraron en el tema de In -uyuda externu. La Alian
za para el Progreso ~lIna de las operaciones mas ambiciosas y ar
ticuladas que se CIllprelldicron en el campo de Ia cooperaci6n inter
nacional durante todo esc perIod 0- constituye un buell cjemplo tan
to del ellfasis colocado sobre la ayuda financiera como de su insu[i
cicncia para alteral' la forma ele inserci6n de America Latina elentro 
del sistema intcrnacional. Desdc la actual perspectiVll resulta £acil 
sefialar aIgunas de las limitaciones de que adolecia este concepto. 

Para seIialarlas, conviene recordar algunas magniLudes. En 1951 
un grupo ele trabajo convocado por las Naciones Unidas, bajo el Ii
derazg-Lo del pl'ofesor Arthur :Lewis) publicaba un in[orme titulado 
"i\{edidas para Acelerar el Desarrollo Economico de las Regiones 
Subdesul'l'olladas", el cual llegaba a la conclusion de que dichos pal_ 
ses requeririan de una inversion neta de unos 20.000 millones de 
d61ares anuales para lOh'Tar un crecimiento de 2,5"% anual. Como 
en el mejor de los casos solo estaban en condiciones de proveer Ia 
mitad de csta suma l el resto (unos 10.000 millones de dolares anua
les) deberia provenir del exterior ~lo que en esa epoca equivalia a 

2 Ver introducci6n por l~. Herrera a Die:: Aiios de Luella por America La. 
tina, coonlinado por A. Calvo r L. Tomassini, Mexico, FCE, 19iO. 
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los Estados Unidos y representaba ei 4% de su il1greso nacional (esLO 
es, una proporcion aproximadamenle 10 veces superior a In que en 
Ia actualidad ese pais destina a sus program as de ayuda externa). En 
definiLiva, aunque en los ulLimos 25 alios Ia uyuda externa no alcan· 
z6 a un se.xLo de las magnitudes sug·eridas pOl' aquel grupo de U·:l

l>ajoJ las tasas de crecimiento de los paises en desarrollo dupHcaron 
las mCLas que este habia propuesLo, demostrando poseer un paten· 
cial interno de crecimiento l1luchas veces superior al que se habra 
anticipado 3. 

A Ia luz de estos hcchos l·csulta claro: 
Que la ayuda extern a -que incluso antes del uumento de los prc
dos del petroIeo represen taba menos del .1 0% de los jngresos de 
los parses en desarrollo provcnienles de los flujos de capital y de 
sus reiaciones comerciales-o

, debe sel' coiocacla dentro del contexto 
del res to de Jas reiaciolles economicas externas de ese grupo de 
palses. 
Que la ayuda no puede reemplazar el es[uerzo interno de esos 
paises, individual )' colectivo, el cual ha demostrado representar 
un "motor de desarrollo" mucho mas poderoso de 10 que original. 
mente se pensaba. 
Que de los diversos instrumentos utilizados para promover el de
sarrollo, la ayuda extern a es uno de los menos compatIbles con 
la autonomia nadonal, y de los que mas se prestan a encubrir 
interferencias indebidas y a imponer modelos de desarrollo ina
deeuados a las realidades y a los requerimientos de los palses 
receptores. 

LA POLlTIC\ DE CONr.RONTACtON: DE!:II(.mAD DE sus FUNDAMENTOS 

E1 sentimiento de "desilusion [rente a la ayuda" con que termin6 cl 
decenio pasado y Ia profunda. crisis hacia Ia eual se deslizaron las 
eeonomlas industrializadas a comienzos del presente constituyeron 
un campo propicio para que 1a acci6n emprendida por Ia OPEP en 
1973 se convirtiera en una especie de paradigma para el resto de los 
palses en desanollo. 

No obstante, algunns voces que sefialaban que cl petr6leo serb 
"la excepcion" u1 Ia "amenazu del Tercer r..fundo" basada en in. pre
suncion de que este habria aclquirido un nuevo e insospechado com
mOdity power se convirti6 en Ia nueva fuerza motriz de las negocia-

• S. J. Patel, La Aulolielermiuacioll colccliva de [os Pah'CS ell Desarrollo, ell 
Comercio ExteriMJ Mexico, julio de 1976. 

, G. K. Helleiller (editor), The Less Developed COlin tries in tlte /Illematio· 
filii Ecollomy, N. York 1976, Preface, p. '1-

• S. Krasncr, Oil is the E:o:ccptioll, Cll 170reign Policy Nt;> 14, J9i4. 
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dones encaminadas al reordenamiento de las relaciones Norte-Sur 0. 

La sensaci611 de haber adquirido una nueva capaddad negociadoru 
-aunque vicaria- a traves de los paises de la OPEl' es 10 que explicn 
el mantenimiento de In solidaridad del Tercer rdundo durante la 
crisis energetica, no obstante las maniobras divisionistas de los pai
ses industrializados (inleresados en lratar exclusivamente los proble
mas relativos a la cncrgia y en haccrlo s610 can los paises de la 
OPEP), y de las ostensibles diferencias de intereses entre los paises ex~ 
portadores de petr61eo y e1 resto de los palses en desarrollo. 

Esta actittld se mani[est6 en 1a posici6n adoptada por los palses 
en desarrollo, reaccionando £rente a la iniciativa norleamericana 
para la creaci6n de UIla Agencia lnlernacional de Energia, en el 
sentido de que los paises induslrializados deb ian negociar can todos 
los paises del Tercer :Mundo, y no solamente con los de Ia OPEl', y 
de que en dichas negociaciones los problemas de In energia deb ian. 
sel' considel'ados conjunlnmente con los de las muterias primas, el 
comercio de manufacturus y la coopcraci6n para cl desan-ollo. El re
sultado de esta posici6n globalizante rue 1a formulaci6n de un pro
grama cncaminado a1 establecimiento de un Nuevo Ordell Econa
mJco Internacional que comprendia, entre aLras, todas las materias 
sefialadas, Este programa fue elaborado y sancionado durante In vr 
Sesi6n Especial de Ia Asamblea General de las Naciones Unidas, C011-

vocada como consecncllcia de Ia reacci6n de los paises en desarrollo 
anteriormcntc mencionada, )' aceptado, en principio, pOl' los paises 
industrializados can ocasi6n de In IVll Sesi6n Especial de ese orga~ 
nismo. Dicho programa proporcion6 tambieu, en buena mcc1ida, el 
lemario incorporado al plan de acci6n del grupo de los 77 en n,{a
nila y, pOl' consiguienlC, el de Ia UNCTAD IV Y el de Ia Conferencia 
Sabre Cooperaci6n Econ6mica Internacional, que sesion6 en Paris 
en 1975 y 1977. 

Es bien sabido que estas negociacioncs condujeron a mu)' modes
los resultados, que no cOl'responde "evaluar en estas notas. Interesa 
mas bien prcguntarnos en esta oportunidad acerCa de las causns que 
condujeron a ese desenlacc. 

Tal vez la primera de esas causas radica en que la politica de C011-

frontaci6n en que se cmbarcaron los paises en desarrollo, siguiendo 
el ejemplo ele Ia OPEP, se inspir~ en la concicnciu de poscer un nue
vo poder de negociaci6n basado en el asi Hamado commodi ly power 
-un instrumento que, como sc sefialara mas adelantc, corresponde a 
una realidad, pero que aparentcmcnte fue sobreestimado y, pOl' con
siguientc, mal usado, Ante todo, no debe olvidarse que esc nuevo 
poder de negociaci6n basado en el control de lllaterias prim as habia 

a C, F. Bergslcn, The Threat from the Third World, en Foreign l>olic), N9 7, 
1972. 
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de enfrentar las anliguas presioncs del machine power )'1 probablc~ 
mente, las nuevas amenazas de un food l)ower~ que es1..<'m en condi
ciones de esgrimir los paises industrializados y que, en el balance, 
podrian resultar lllas poderosas 7. Adem{ls, Ia ulihzacion de las male~ 
rias primas COIDO hcrramienta de presion supone quc su demanda 
sea considerablemcllte insensible a las variaciones de los precios; que 
las [ucntes de abastecimiento del producto en cuesLi6n sean masiva
mente controladas pOl' paises en desarrollo; que los paises intercsa
dos se pongan de acuerdo en cunn to a la distribucion de los bene
ficios derivados de In cartelizacion, y que resistan Ia tentad6n de 
beneficiarse mas a cxpensas de otros, rompicndo el cartel respecti
va. Par otra parle, esta siempre presente el peligro de que precios 
mas .altos promuevan Ia utilizacion de fuentes inexplotadas de re
cursos y de nuevas tecnologias, que debiliten In posicion monopolica 
de los antiguos productores. La prolongada recesion porque atravlc
san los paises industrializados y las "perspectivas lnedlOcres" quc 
presenta Ia economia mundial en el mcdiano plazo, acentt.'mn los 
peIigros inherentes a toda lllcdida clestimlda a Testringir la oferta. 
De hecho, en el caso Iatinoamericano, los productorcs de Ia regi6n 
han demostrado una limitada capacidacl [rcnte a sus compctidores, 
provenientes tanto de los paises desarrollados como de otros paises 
en desarrollo: entre 1950 y 1975 la participacion de America Latina 
en Jas exportaciones mundiales de productos basicos declin6 cons i
dcrablemente. En otras palabras, durante esc pedodo "las exporta
ciones latinoamericanas no acompafiaron al crecimienLo de la (le
luanda mundial pOl' materias primas y alimcntos" 8, In eual en pro
lnedio se acrecento en poco mas de 4'70 anual, mienlras que el "\'0-
lumen de las exportaciones latinoamericanas de productos basicos 
10 hizo a una tasa ligeramente inferior. En suma, aun descartando 
alternativas consistcntes en abicrtas intervenciones miHtares para ase
gurar [uentes de abastecimiento como las que se sllgiriel'on durante 
e1 pedodo mas algido de 1a crisis energetica, el nuevo "poder de las 
matcrias primas" de los paises en desarrollo tendra que enfrentarsc 
de todas maneras con las propias fuerzas del mercado )' con el avan~ 
ce tecno16gico. 

En segundo lugar, esta poHtica de confronlaci6n requiere In car~ 

telizacion de los paises en desarrollo. Yn se han seiialado algunas 
de las dificultades inherentes a esta estrategia. EI cartel supone que 
los paises miembros se pongan de acuerc10 en materias tan conElic
tivas como la asignaci6n de cuotas de proclucci6n 0 la distdbuci6n 
de los beneficios derivados del control de la o[erta. El exito de una 

.. 'iV. Scheneidcr, Food, Foreign Policy and Raw Materials, N. York, 19i6. 
8 E. Iglesias, Silllaci6n )' Perspectivas de America Latina) en Estudios Inter

nacionalcs N9 39, julio·septiembre de 1977, p. 101. 
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asociacic'm de praductores sc mielc, entre otras casas, pOl' su capaci
dad para acumular resen'as estabilizadoras cuya exIslencia, parado
jalmcIltc, pucde anltnazar el manteniuuento mismo eLel cartel, en 
la medida en que cada socia est(l expucsto a Ia tentad6n de utili
zarlas unilatel'aJmeJ1te )' nprovcchnr los corrcspondientes benericios. 
POl' 10 demas, el uso del poder monop61ico par parte de un grupo 
de paises inv1ta a In retaliacion pOl' parte de oaos. As!, pOl' ejemplo, 
la actual ley de comercio de los oEslados Unidos exc1uyc del sistema 
preferencial establecido en virtud de las resoluciones de la UNcrAD 

a los miembl'os de un cartel. Como dice Streclen, "llcvar un [usil 
cuullclo llaclie nul.s 10 llcvH, pl'oporciona un poder espcdal, pero eS 
posible que un mundo en que cade1 cunl disponga de un fusil sea 
peor que olro en que nadie 10 lIeve" v. 

En tercer lugar, debe agregarse a estas consideraciones eI hecho 
de que el Tercer :Mundo diste 11lucho de moslrar Ia homogeneidad 
que aparentcrnenle Ie atribuye cl programa del Nuevo Orden Eco
u6rnico lnternadonal. En el mundo aClU~tl es posible dlstinguir, a 
10 men os, los siguientes grupos de paises: n) los paises industrializa
dos con eeonomia de mercaclo; b) los raises de economia centralmen
ie planificada; c) los paises en desarrollo que en razon de su magni
tuel poseen caractcristicas especiales, como Ja lndia; d) los palses ex
portudorcs de petroleo; e) los raises semiindustrializados 0 de desa
Hollo intermedio, y f) los paises 11lenos desarroll<ldos, correspon
dientes al llamado "cuarto mundo". De hecho, el dialogo Norte_Sur 
se desarrolla e.xclusivamenle entre la primera y la (dLima de cstas 
categorias de paises, 10 cual erosion a considerablemente su viabili
dad y validezJ y conspira contra las posibilidadcs efectivas de. carte-
1i7.aci6n del Tercer rvIundo, especialmente cuando a tni.ves del car
ttl se pretcllde pcrseguir objetivos globules y cubrir Ulla amplin g'J.-

111a de interescs, C01110 en el caso del programa'integrado de produc
tos oasicos. Sabre este punta se vuelve en- la parte "final de estaj 
notas. 

No cs de exlrniiar entonces que, en cuarto lugar, a partir de es
tas presunciones, sc haya llegado a formular un programa de acci6n 
caracterizado pOl' un grado de irrealidad bastan te elevado, 10 eual 
puede Sel" atribuiclo a los siguientes rasgos: 

1. En los trabajos encClminados a diseiiar la plalaforma del Nue~ 
vo Orden J!.con6mico Inlcrnacional se ha prestado una ateuci6n Inu~ 
eho mayor a los problemas que con [ron tan los paises en desarrollo 
en sus relaciones can las naciones industrializaclas que a las tcnden
cias observables en los centr~s. Lo anterior tiende a res tal' pertinen-

g P. Streeten. The dynamics of' [he Ilew poor power, en Helleiner, oJ>. cit. 
p. S2. 
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cia y viabilidad a aquellos planteamientos c induce a los paises en 
desarrollo a ciesaprovechar opol'tunidades efecdvas para mejorar su 
participacion en el sistema internacionaI, mas coherentes con las 
rendencias cenlrales del sis lema. Asi, par ejemplo, los paises en de
sarrollo han insistido en el programa integrado de productos basi
cos y en el fonda c.0111i1n l11ientras que, en camb':'o, han manifeswdo 
nIlly poco interes para renegociar, en tcrminos m:'ts ventnjosos que 
los inicialmente propuestos, proyeclos formulados pOl' los raises in
dustrializados para el desarrollo cie los recursos naturales del Tercer 
wIuncio, tanto en el marco dl:! In UNCTAD IV como In ORA. Asimismo, 
mientras que los paises en desarrollo se han dirigido con gran teson 
a los problemas relacionados con el acteso de SliS lllanufacturas a 
los mercados de los pafses inclustr.alizacIos ::t lraves de un sistema ge
neral de preferencias, hasta ahara no han dcmostrado la 111isma lu
cidez para identificar las oportunidades que tendrian para ocupar 
una posicion mas ventajosa en la divisi6n jnlernacional del trabajo, 
como consecucnda de 1a redistribucion industrial que se esui ini
ciando pOl' obra de fnctores que operan en los cenlros. Lo mismo 
cabe decir en relacion can el Cnfasis colocado sobre Ia ayuda oricin] 
para e1 desarrollo y la deudn publica extel'na en comparacion can 
los esfuerzos realizados para perfcccionar tl paper de los inLermedia
rios financieros privacios y mcjorar su acceso a los mercados inter
nacionales de capital. A pesar de estns ncgligencias, los intentos Tca~ 
lizados par los paises en desarrollo para controlar la arerta de sus 
procluclOs basicos han tenido en gcneral menos e.xito que la action 
desplegada pOl' las corporacioncs transnacionales para incremen tar 
la exp10tacion de los rCcursos naturales, contim.'la cl desplazamicnto 
de determinadas ,aclividades industriales y los banqueros siguen de
sempenando un papel cada vez mas imponante en c1 finandamiento 
del mundo en desarrollo, particularmente en el c.1.S0 de los paises 
en nipiclo proceso ele jndustrializaci6n. 

2. Como ya se ha seiialado, y en gran medida como consecuencia 
del sesgo a que. se rcfiere el parrafo anterior, el programa del Nuevo 
Orden Econ6mico Intcrnacional cxhibe una maTcada preferencia pOl' 
acclones de tipo unilateral, que involuc.ran instrumentos de presi6n 
de los paises en desarrollo sobre los paises industriales (como el fon
do com un) 0 medidas de tipo conccsional que deberian adoptat los 
paises desarrollados (como aquellas vinculadas con la asisteneia ori
eial para el desarrollo y la renegociaci6n de la deuda externa), 11C
dones que en general envlIelven una u'ansferencia de reClil'SOS des
de los paises ricos a los paises pobres, en Iugar de la busqueda de 
benefidos mutuos -y representan una supcrposicion de criterios per
tenecientes a In "era de la cooperaci6n", que comprende los dos ld~ 
timos decenios, con otros propios de la nueva "politica de con fron-
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taci6n" desalTollada por los paises del Tercer Mundo a partir de 
,1973. 

3. POI' ultimo, la plataforma del Nuevo Ordcll Economico lnter~a
donal muestra una marcada tendencia a creer que los problemas gIo
b:iles1 como los que generalmente conHgur;:1l1 el espectro de las rela
cioncs Norte-Slll', deb en ser soludonados a traves de formulas igual
mente globules (programtl integrado de productos basicos, sistema ge
neral de preferenciasJ fondo mundial para el desarrollo de In agri
cultura, cSLralegi.a mundinl de industrializaci6n, etc.) . La m,ayor par
te de los in formes tccnicos publicados en los liIlimos afios en lOrna 
ele csta problemat;ca ll1ucstran la misma preferencia. Un caso cons
picua a cste rcspccto es cl infol'me RIO, cl cual, en adici6n a las ,me
didas anleriormentc menciomldas, propone una au tori clad n1lindial 
para el desarrollo de los recllrsos natur.iles, lll1 instituto iriternacio
nal para el desarrollo de la ciencia y la tecnologia e incluso U!Ul te· 
sorerla 1l1undial basada en un impuesto internacional obligatorio 10. 

Un rasgo adicional que presenta este tipo de medidas racl.ica en su 
telldencia a introd ucir un elcvado grado ele reglllaci611 en los mer· 
cados internacianales, basacla en Ia impresi6n de que estos apel'an 
en contra de los intereses de los paiscs en desarrollo, y de que en 
lugal' de corrcgil'los 0 complementarIos mediante In adopci6n' de 
nuevas reglas 0 acuerelos que ascguren que estos mercados funcionen 
en forma mas radonal )' equitativa, en beneficia de anlbas grllpOS de 
paIses, 10 que sc rcqllierc es reemplazarlos pOl' Illecanismos que res
pondan a un control nuts centralizado. 

En SUIna, pareceria existir una especie de ideolagfa implicita 'en 
el fondo del programa del Nuevo Orden Econ6mico Internacional, Ia 
cual representarfa 10 que se ha llamada una suerte de "social demo
cracia global". En tal sentido, no estariall tan descaminadas como iuL 
ciaImente parec.ieron a muchos observac1ores las apreciaciones de Pa
trick l\'Iohynian, cuando seiialub:l la rafz fabiana de las posiciones 
adaptac1as pOl' el gnlpo de los 77 en el senD de las Naciones Unidas 11. 

Pal'eceriu, pOl' consigllientc, nccesario corregir csta tendencia ul6pica 
y avanzar, como 10 aconseja la lmis antigua dcfinici6n de Ia politica, 
hacia plalllcamicntos 111(lS posibilistas )' pragrruiLicos. 

La percepci6n de esUl conveniencia y la inodcstia ele los Tesulta
dos alcanzados a ll'aVeS de una politicn de confrontaci6n como la 
que se aplic6 a partir ele 1973, conclujo pl'ccisamentc a los paises en 
desarrollo durante 1976 y 1977 a asumil' actitucles mas pragmMicas 
)" al misl~o tiempo, nli'ts proclives a Ja bt'lsqll~da dc compromisos 

10 J. Timbergcn. ct. al., Reshaping The IlHcl'I1ational Order, l'{. York .• 19iG. 
11 p. Moh),uiail, The U.S. in Oposition, en Commclltn,ry, mano de 19H. 
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con los paises industrializados. Ya en .1976 un imponantc grupo de 
observadores de las relaciones Norte-Sur seiialaba que, considerando 
retrospcctivamente este proceso, "pareda claro que una cuidadosn 
evaIuaci6n de sus propios intereses 11evadan a los Estaclos Unidos y 
~l los clemis paises clesarrollados por Lilla parte, y a los paises en de
sarrollo, por la ot1'a, a reemplazar ulla poJitica de conIrontaci6n pOl' 

un esfuerzo de negodaci6n" l!! • • En otras palabras, los IJalses en desa
rrollo estan comenzanclo a darse cllentit que tendrian mucho que 
ganar a tl'aves de una estrategia mas UexibH!, como In antcriormente 
seiialada. En oLro lug'ar he scilalado que "la consecuci6n de esas ga
flancins requeriria una gran sensib.litlacl para iclentificar los intC::l'e
ses comunes de ambos gTUpOS de pafses en algunos sectorcs especlfi
cos, )' para [annular solut..ioncs mutuamcnte benefIciosas, a travcs 
de enfoques mas clesagregados )' eventualmente di[erentes con res
pecto a las medidas de cara.clef general que hasta ahora han confi
gurado la plataforma del Nuevo Urden Economico Internacional" l!l. 

LOS INTERr:.sES l\lUTUOS COMO BAS~: PARA EL DlALOGO NORTE-SUR 

En Ia busqueda de pJanteamientos milS posibilistas, la regIa funda
mental consiste en evitar aquellas medidas que pueden dar lugal' a 
un zero SLlm game, y en promover aquellas otras que pucclan reclun
dar en oene£icios mutuos, tan Lo para los pafses inclustrin lizados del 
Norte como para los paises en desarrollo del Sur. Una de las prin
cipalesimplicaciones de esta eSlrategia radica en que los palses en 
desarrollo debcrian con central' sus es[uerzos en perfeccionar los mel'
cados internacionales y en libel'arlos de los sesgos q lie ell la actua
Edad discriminan en contra de SliS intercscs en lugar de procllrar 
reemplazarlos par mecanismos mas centralizados. 1n terprcta ndo, des
de su punto de vista, Ia actitud de las naciones en desarrollo a este 
l'eSpeCLO, Fisholow sostiene que "para In mayor parte de los paises 
del Sur -una mayoria preponderant!! si se pesan en funci6n de su 
ingreso- la re[orma del orden actua I, y no de su l'echa7.0, es el pro
blema" H. 

Lo anterior tampoco significa que los mercados internacionales 
deben quedar libres de toda regulacion, 0 funcionar en una. situacion 
de anomia. Como sefiala Carlos Diaz Alejandro, los mercados son 
"creaciones po1iticas", que no nacen espont;mea ni inevitablemente 
de las necesiclades economicas, A que mel'cados se pcrmite operaI' y 

U Roger Hansen, et Ill., Agenda prcACL:oll 197G, D.D.C., 'Washington, D.C., 
J976 . 

.. L. Tomassini, en Estudios S0c1a1es N9 14, op. cit., p. 18. 
H Fisl1low, op. cit., p. 2'L 
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a cwiles no, a bajo que condiciones, consLituyc el objeto de una de
cisi6n politica 1.5. 

"Es mi opinion -expresa otro uutorizado analistn de estos temus
que los pajses en desarrollo estan simpllfic::mdo sus problemas at 
prom over decIaraciones encaminadas a recstrllclurar Jas pautas ac
tuales del comer'cio y In producci6n mundiaI. Ni siquiera sabemos 
si somos ct'q"''lces de manejar el ritmo ele recstructuraci6n que ya 
se ha conseguido. El gran cnfasis que los negociaclores oficiales de los 
palses en desarrollo colocan en el principia de que deberia otorgar
selcs un tratamicnto difercncial deja de lado 1a mayor parte de las 
cucstioncs que lIegara,.n it sel' mas importantes para elIas en el largo 
pht7.o. Cunnoo sc haee refercncia a un Nuevo Orden Economico In
ternacional, la palabra orden se reIicre a una (nueva) estructura de 
l'elaciones que se presume sera estab1e, en circunstancias que evitar 
un [uncionnmiento desorclenado del mercado y una aplicaci6n des
ordenada de las politicas podda ser (para ellos) aun mas impor
tnnte" 10. 

En tal scntido, no parcce desenble ni fnctibIc una estrategia como 
]a que propician dertos grupos iclealisLas -0 radicales, tanto en el 
Norte como en el Sur, encaminada a promover Ia scgregaci6n (0 el 
"delinking") de los paises en vias de desarrollo can respeeto a la 
economia internacional, La unica experlcncia que hasta haec pocos 
~lfios pareda haber transitado esc camino -la de China- no pareee 
facilmente reproducible. Los demas paises que aparenlementc esco
gieron esa apd6n -pertenecientes, pOl' 10 -gcnentl, al campo socia
lista- en rcalidad fueron segregados como consecuencia de bloqueos 
mas 0 menos abiel'los, impuestos pOl' las naciones capitalistas, y han 
munifestaclo un inleres no clesprcciable en restablecer Sus vinculacio
nes con 1a economia intcrnacional cada vez que emergieron condi
ciolles propicias a Ja morigeracion de ese bloqueo. La "cstratcgia de 
In segregaci6n aparece, jJrima facieJ en flagrante c0l1lradicci6n con 
Jas ostensibles tendcncins hacia 1a proful1dizaci6n ele los vinculos de 
intcrdepcndencia entre todos los pueblos del mundo, Resulta curioso 
oDscrvar, pOl' otnl parLe, c6mo aquellas posicioncs pekinesas se dan 
la mana en este punto con algunas de las m;is recalcitrantes expe
Tjcncias neomanchcsteTianasJ para las cuaIes In mayor competitividad 
jntroducida pOl' una irrestricta apertura externa tienc, entre otras 
virtudcs, la de cnscfiar a csos paises a "ganarse la vida" clependicndo 
menos de Ja coopcraci6n internncional que en el pas ado y descan
sando mueho mas en 1a confianza en si mismos. 

Ui C. Dial. Alejandro. I .. as Rclaciones Norte.Sur; lit Componente Econ6mico. 
en Es(udios Jnlernacionales N9 37, enefo·mar7.0 1\)77. 

16 H. R. Malmgren, Trade Policies of Developed Countries for the Next Dc
cade. en The North South Debate. cditado pOl' J. "N, llhaqwa!c. N, York, 1977, 
p. 230. 
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A prop6sito de csta inusitada coincic1encia, ha ganado terreno en 
In opini6n internacional mas ilustrada durante el t'dtimo periouo el 
concepto de "confianza individual y colectiva en si mismos" como 
lllOtor del desarrollo del Tercer l\{unclo. Ya he sefialado que, en efec
to, durante estos ultimos 30 nilos los paises en cies{llTol1a han exhi~ 
bido un potencial interno de desanollo muy superior al que les 
atribuyeran las primeras estimaciones sobre la materin. Pero con~ 
vendria distinguir cuicladosamente entre el concepto dc "self rc
liance" entendido como 1m elemento complementario dentro de 
una estrategia encaminada a mejorar la pnrticipaci6n de esos paises 
en el sistema internacional,17 0 como una estralcgia a1ternativa 
orientada a lograr su autosuficiencia, ya sea individual a colectiva, 
y a provocar su retiro del sjstema. La confinnza en S1 mismos, conce~ 
bida en eI primer sen Lido, no s610 ha estado en la bnse de las expe
riencias de desarrollo reaHzadas poe los paises del Tercer l-.fundo 
durante estos tres ultimos decenios (cualquiera que haya sido In re~ 
Larica acerca de la exngerada cficacia atribuicla a In coopel'aci6n in
tcrnacionaI a 10 largo de la mayor parte del periodo), sino que co
bra especial significaci6n dentro de una coyuntura internacional 
'marcadamente recesiva, frente a Ia cual ha desempefiado el clobIe pa
'pel de mitigar el impacto adverso de esa coyuntura sabre las econo
Jnias en desarrollo), de suministrar 'a cstas ultimas en alguna medi~ 
da un sustituto de los impulsos din~micos que tradicionalmente e5~ 
tas recibfan de los centros. En cambio, usaclo como justificaci6n pa
ra una ideolog!a ruptllrista frente al actual sistema econ6mico inter
naciona1, el c'oncepto de "self l-eliance" esta en inlgna can 101 cre
ciente interdependencia entre todos los paises del mundo, un feno-
111eno que, a1 elecir del Presic1cnte del Banco lvrundial, Cln101deani 
nuestro futuro de una mancrn que recien estamos comenzanclo a 
comprender" ~8. 

Debe recordarse a este Tespecto que el impresiommte comporta~ 
miento de los paises en desan-bllo durante los -t'dtimos 30 ailos, a 
que se hada referencia en la secci6n introc111ctoria de estas notas, es
'tuvo asociada con su crecienle participacion en el comercio interna
donal. De acuel'do can cifras del Banco ?"fundia], entre 1960 y ]973 
el ingyeso per capita de los paises en desarrollo credo m:is T<.ipicla
Ip.ente que, en los palses industrializados, de tal manern que en el 
pcrio¢lo de 11965-1973 In diIerencia entre ambos represent6 la lllitad 
de la bi'echa que exist/a en 1960~lg65. Este fen6meno va acompana-

, li' Para uno dc los primcros debates en que £e fonnul6 lUt llamado en favor 
de uria cstratcgia de "parLicipaci6n selecth'a" en el sistema, ver 13. dcc1araci6n 
sobre I,a Sit.uaci6n tIe America Latina en la AclUal Co),untura lnternacional, dec

-.lllatIa Jwr el Foro Latinoumerieallo en Canteas, abril tIe HJ;5 . 
. . :I1I,Enlrevista'rcalizada III Sr. R. ';\[cNamura por cl "New York Times" en su 
cdici6n del 2 de abril de 1978. 
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do de unimportante incremento en el volumcn y el valor de las 
cxportaciones de esos paises, y de un incremento a{m mayor de su 
eorrespondiente poder de eompra, el eual aument6 a razon de mas 
de 10% pOl' ano entre 1965 y 1975 111• 

Estas tendeneias generales pareeerian sefialar que la estrategici ade
cuada para los paises en desarrollo no consistiria en reducir sus vin" 
elllaciones con la economia internacional y en reemplazar los mer
cados pOl' esquemas mas centralizados, sino propiciar In adopci6n de 
nuevas reglns 0 aeuerdos que les permitnn mejorar su partieipacion 
en enos. Estas reglas 0 aCllerdos, para ser viables y beneficiosas, de
bel'ian ser eonsistcntes con los grande eambios que han tenido lugar 
en la economia inlernacional durante el ,Utimo periotlo, )', muy par
ticularmente, con Jas tendencias e intereses obsen'ables en los een
tros, que constituyen el Ioco dinamico en donde se originan estos 
cambios. 

Se sugiere que Ia busqucda de este nuevo orderiamiento deberia 
basarse ' en 'tres principios: a) tomar como punto de partida un exa
men cuidadoso de las tendencias observables ell los centros y de sus 
intercses en e1 mediano y largo 'plaza; b) fundarse en la identifi
caci6n de intereses redprocos entre ' los paises industrializados y 'los 
pafses en desarrollo y servir para promovcr acciones de mutuo bene
ficia, y c) sel" negociaclas e implcmenwdas a traves de mccanismos 
y [oros especializados, dependiendo del produeto, el sector 0 la aeti
vidad eeon6mica de que se trale, con Ja participaci6n principal de 
los paises directamente interesados. 

EI reconocimiento de la existencia de "intereses mutuos" entre 
ambos grupos de raises no implica regresar al eoncepto paternalista 
de que 10 que es bueno para el Norte tambien es bueno para el Sur, 
ni reeditar POlilicas de cooperaci6n fundadas en una supuesta "ar
mania natural de intereses" entre unos y otros. Es necesario distin
guir entre inlel'escs "mutuos" )' "comunes". r,o primero 110 significa 
que ambas partes esten interesadas en la mismR cosa, sino que en 
cosas pOl' 10 general cli[erentes, pero que cada parte esta en condi
ciones de proporcionar R la otret, cosas que en caso de no arribar a 
esc quid pro quo podrfan resultar incluso conflictivas. 

La aplicacion de estos principios podda conducir a la adopcion 
de un conjunto de reglas encaminadas a la eliminaci6n de las im
per£ecciones de que actualmcnte adolcccn los mercados internado
nales, y que diseriminan en contra de los pnises en desarrollo, y de 
un conjunto de :lcuerdos espccWcos que complemenlen los meeanis
mos del mcrcado destinados a. [acilitar acciones que sean de intercs 
tanto para estos como para los paises industrializados . .En todo caso, 
pareciera que las fuen<ls del mcrcado puedcn jugal" un papel posi-

10 'World Bank Tables, 19iG. 
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tivo en la mcclida en que ex.istan claras reglns del juego c1estinadns 
a eliminal' 0 reclucir las imper£eeciones y Jos sesgos mencionaclos ~O. 

En el .plano politico, una cstrategia dc esta naturaleza tenclria In 
ventaja cle que en lugar de propiciar el reempla7.0 de los prindpios 
hasados en el respeto II los mecanismos del mercado que hasta ahorn 
teoricamente han pro£esado los paises industrializados, propugnaria 
el perfeccionamiento, la mejor utilizaci6n y el funcionamiento mas 
equitativo de esos mecanismos, 10 que permitirfa conducir las neg-o
ciacione~ respectivas dentro del marco de una racionalidacl compnl'
tida. 

De especial importancia resultarfa, en tal sentido, identifiear 0 

general' "audiencias" favorables para este tipo de planteamientos, no 
s610 en los paIses del Norte, en clonde ellos se han orig-inaclo, sino 
tambien, y 10 que es mas importante, en los del SUI". Llama la atcn
cion que, mientras que en los primeros han sido los gntpOS libera
les mas esclareciclos quienes primel'amente prop\lSicron asentar las 
relaciones Norte-Sur sobre lIna nueva racionaliclad basada en 1a 
"mutuaIidad de lntcreses", en estos llltimos los grllpos econ6mkos 
mas conservadores p(lrecerian ser los mas receptivos n esta idea. Lo 
primero haee pl'esumir que, salvo en la hipotesis de que las socic
clades incluslliales pose:m un caracter monoHtico y esten amparando 
Hna eonspiraci6n generaIizada contra los paises subc1esarrollaclos (hi
p6tesis contradicha par la creciente hcterogeneid<lcl qne presentan los 
centr~s industriales, ]a eual los ha llevado a dividirse frente a pro
blemas decisivos, concernientcs a las rclnciones Norte·Sur), esas pro
posiciones debcrian ser examinadas con widado. Lo segundo esta 
expuesto a la dllda cle hasta que punto la adhesion de esos grllpos 
al concepto de "mutualidad de intereses" es efeetiva, pOl' 10 menos 
en el largo plazo, 0 responde, como de costumbre, a conveniencias 
privaclas en la coyuntura, e invita a rclevar mas atentamente la Te
acci6n potencial de otros sectorcs que poc1rfan beneficiarse de una 
interdepenclencia bien entenclic1a, [rente a estos planteamientos. 

· Se ha clicho que un eventll:ll retorno a l:t normalic1acl en las eeo
nomias del Norte los hada perder SLl reciente in teres en la busqueda 
de esa "mutualidad de intereses". En efecto, existen elementos que 
perrniten presumir que aquellos camoios que comenzaron a afeelar 
1a eeonomia internacional a fines del pasado clecenio, gue cn su mo
menta pudieron interpretarse como pcrturbaciones transitorias, han 

· adquirido cierla pennanencia, y que el "escenario de expansi6n y 

~ Pam un "igoro5o alcgalo dcsal'rollaclo clcsde un punlo de vista Ilcoc\;\sico 
lOodificado en favor de rcglas quc minimiccn el bilatcralisl11o, los conflictos, la~ 

· pr;\ctic:1s monopolicas, las oLras [ofm:lS de illlcrferencia en cl mercado y las di
fcrencias en cuanto al poder de lll!gociacion de los raises, vcr Malmgren, op. cit., 
pp. 231 Y sigs., }' A. Fishlow, op. cil., p. 48. 
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estnbilidad" que entonces se postulaba no volveni a reproclucirse en 
Ia misma forma. Por 10 tanto. rcsulta dWeiI distinguir las motiva
dones vinculadas a las sill1aciones coyunturaIes pOl' las que atravie
san los paises inclustrializac10s de las consideraciones de m:'ts largo 
plaza que estos podrian tener para bus car una verdadern mutualidad 
de intercses. entre otras cos as. pOl' las dificultacles cxistentes para 
distinguir los elementos coyunturales de las tendencias mas penna
ncntes en el cambiante escenario intel'l1acional cOl1temponl.neo. 

ALGUN,\S ARE,\S DE INTERES COMUN Y l'OSlBLES CURS OS DE ACCION' 

'P,\RJ\ MUTua Blli'l'EFICIO 

E1 .malisis precedente se bnsa en In presunci6n cle que. desde el mo· 
mento en que In cstructura del poder mundial cSla fucrtementc con
centrada en 105 paises industrializados, In iclentificacion de areas de 
interes comun en tre estos y los pafscs en desarrollo debeni efcctuarse 
a partir del examen de Ins tenclcncias c intcrcses qt'e prcdominan en 
Jos centros. Entre cllos cabc senalar los siguientes: 

1. La emergencia de una nueva scnsibilidad, a veces Hamada "cri
sis de conciencia", de parte de ciertas clites en los raises industria· 
lizados, en relaci6n can las reivindicaciones de los pulses del Tercel' 
n,rundo. basada en: a) In vigen cia que han adquiddo los idcales 
i~l1alitarios en las relaciones intcrnacionales, como consecuencia de 
la agudizaci6n de las tensiones dcrivadas de las discriminaciones de 
cualquier naturalcza existentes en el interior de las sociec1adesin
dustrializadas y, pOl' extensi6n. entre eSLas y los paises en desarrollo; 
b) la credente .preocupaci6n frente a los efectos incleseables de un 
crecimiento econ6mico excesivo 0 incontrolado, frente a la conve· 
niencia de asegurar una: mcjor distribuci6n de los [rutos del progre· 
so, )' frente a Ia necesidad de presenrar las estructuras socialcs y el 
equilibria eco16gico, y c) el en[asis colocado sobre los valorcs re
lacionados con In calidad de la vida en comparacion con aquellos 
vincuIados a Ja nfluencia de bienes maleriales y al Cl'ccimicnto dcl 
producto fisico. 

2. El reconocimicnto dc que la hUJl1anidad se cnClIcntra crecicnle
mente en[rentacla con problemas globales -que vnn clesde la conta
minaci6n ambicntal hasta Ia prolifernci6n nuclear, pasando pOl' eJ 
control de 1a pobJaci6n y de las migTnciones, el trafico de narc6ticos, 
el terrorismo y la pil'aterIa aerea, 0 el regimen de explotaci6n de los 
rccursos marinos- cuyn soluci6n, por su naturaleza, reqlliere la co-
1aboraci6n de todos los pueblos del mundo. 
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3. El reconocimiento de que en el largo plaza -y no obstante el 
neoproLeccionismo introduc1do 'en las poHticas economicas de los 
raises industrializaclos, como consecuencia de Sil compromiso con cl 
mantenimiento de In ~lclividad economica y el pIe no empleo- una 
de las alternativas inevhables para 4tbatir las tenclencias jnflariona~ 
rias de canicler estruclural, gue actualmente han pasado a ocupar 
los pl'imeros lugares en la lista de sus prcocupaciones, consiste en 
l1evar e[ectivamente a Ia pn-ictica la teoria de las ventajas compar~1.~ 
Livas, que tradicionalmcnte ellos mismos han preconizaclo, y en ha
eel' posible unit division mas ritcional del lrabajo, en donde los pai
ses en desarrollo debcnin ocupar un Iugal' Inris venlajoso. Lo ante
rior, como consecuencia del hecho de que, a causa de las ventajas 
comparativas que vayan aclquiriendo en las diversas etapns de pro
ceso de subdesenvolvimienlo economico, dentro de una concepcion 
dimimica, una parte de las industrias y de los 'procesos industriales 
actualmente 10cftlizac1os en los centres se est.i desplazando hilcia los 
paises en desalTol1o . 

• 1. La amenaZ[l objetiva de una situacion de escasez de ciertos rc
cursos naturales, principalmente de origen mineral, expcrimcntada 
por los paises induslrializac10s -situacion que no equivale a conva
Edar est'rategias basaclas exclusivamente en Ia cartelizaci6n y en la 
manipulaci6n'de Ia o[crta de estos procl.uctos por parte de los palses 
en desarrollo, como se sefialaba ridlS arriba- )' de que a 1a u'adicio-· 
nal dependencia industrial, financiera y tecnologica ele los paises del 
Tercer i\hmdo frente a las naciones dcsarrolladas se ha veniclo a 
afiadir }3; dependencia estralcgica de estas ultimas frente a las prime
ras, en relacion con ]n seguriclad en el abastccimiento )' comporta
miento orc1enado de los precios de algunas materias primas requeri
dus para el normal desarrollo del sistema industrial de los centros 21. 

5. El reconocimiento de que, en sus esfuerzos por combatir la recc
sian y el desempleo y pOl' reactivar sus cconomias, las naciones in
dustrializadas podrian encontrar en los paises en desarrollo (nun 
exc1uidos los parses miembros de la OPEP) un importante motor adi
cional para dinamizar su crecimiento economico y un mercaclo que 
esta adquirienclo importancia creciente. 

El rapel de los paises en desan-ollo como motor del credmieJl to 
de los centros ha sido subrayado en una serie de dec1araciones e in
formes recientes. Uno de estos ultimos, prcparaclo para la: UNGrAD 

por un grupo de economistas de la Universiclad de Pennsylvania, lle-

::1 L. Tomassini, La l'oliLica Inlernacional cn un 1\Jl1ndo de Escasez, en va
rios autores; El Problema del Medio Oriente y la Crisis de In Energia. edicioncs 
Univcrsidad de llelgrano, Buenos Aires, 19;8. 
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ga a Ia conclusi6n de que un uumento de 3 puntos en las tusas de 
crccimiento de los paises en desarrollo no exportadorcs de peLr6leo 
pod ria provocar un incremento de 1 punto en las tasas de cred
miento de los paises de In oeDI':} 10 que significarfa un aumenlO del 
producto agregado de aCJuellos paises del orden de los 45.000 millo· 
nes de d61ares )' un aumcnto npreciable en el ninnero de emplcos 22. 

Desc1e otro punto de vista, otro estudio firmado pOl' autores de In 
mayor responsabiHdad, sefialan que la disposici6n de los paises en 
desarrollo para continuar financiando su alto nivel de importacio
TICS dcsde Jos paises industriales mediante prcstamos provenientes de 
fucntes privadas y o[iciales, y In utilizaci6n de SllS rescrvas, ha tcni
do un perceptible impacto sobre las tcndencias econ6micas de los 
raises dcsarrollados, )' quc "sus deficit de balance de pagos 11a man
ten ida In dcmanda (11acia los paises indnstrinlizados) tanto como, 
digamos, una expansi6n vigoros:I de la demanda alemana" 23. 

De hecho, los mercados de los paises en desarrollo son mas impor~ 
tantcs para las exportaciones de los Estac10s Unido, par ejemplo, que 
los de 1a Comunidad Econ6mica Europca, Europa del Este y e1 Ja
p6n en su conjunto. Entre 1970 )' 1975 1as exportaciones norteame
ricanas a los paises en desarrollo no miembros de 1a OPEP crecieron 
a una rasa prornedio anual cercana al 20%, en comp,lI'aei6n can un 
crccimiento que se empin6 sabre cl 11-5'%, en rclaci6n can los demas 
paises desarrollados. ~n el caso de los paises en desarrollo de indus
trializaci6n mas acelerada, clicho ritmo de crecimiento (ue del orden 
del 50%. Ello no s610 se reflej6 en los beneficios de las empresas, 
sino tambien en 1<1 creaci6n de cmpleos. Estas tenc1encias se invir
tieron a partir de 1975, cuando las exportaciones cstac10unidcnses 
hacia otros paises industrializados conLil1uaron <1umentanc1o (aunque 
a un ritmo inferior), l1lientras que aquellas clestinadas a los paises 
en desarrollo se contrajeran. Una estimaci6n de la OCDE seiialn que 
unos '15.000 de los 40.000 millones de c16l:tres a que a1canz6 el cam
bia adverso en el balance comercial de los Estados Unidos, entre 
1975 y 1977, se debi6 a la contracci6n del comercio can los raises 
en desarrollo no exportaclores de petr6Jco !H. 

r--Ioy no basta sostener que los paises cn desarrollo depenclcll del 
crecimienLO de los centros, sino que tambien acurre 10 contrario: el 
progreso de los paises pobres dene un ill1pacto perceptible sabre el 
cl'ecimicnto econ6mico y los niveles de cmpleo de los paises indus
triales, no 5610 al estimular la demanda pOl' los productos manu£ac
turados y los bienes de capital que estos expartan sino tam bien ;11 

lI:I UNcr.\D, Trade I'rospcclS and Capital Needs of Developing Countries, HI7G. 
19S0, abril de 197G. 

%! J. A. Halsell )' J. L. ·Waelbroeck. Tile J~e5S Developed Counlrics ancl The 
Intcrnational Monetary Mechanism, AI:K, Vol. 66, NQ 2, mayo de 197G. 

:u OCDE, .Economic Outlook, NQ 22. 
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contribuil' significativnmente a aliviar las presioncs in£lacionarias 
que ell os sufren, y que constituycn la principal barrera que se opo
ne a 1a reactivacion de sus economias. Se ha abierLO paso asi la tesis 
de que las economiOlS del Norte sc encucntran mas estrecltamente 
vinculadas que nunca a las del Sur, y de que In interdependencia 
ha dejado de ser una realidad vigentc solo entre los paises industria
les (cuyns relaciones con los paises en desarrollo sc p1antcarian en 
el plano de In cooperacion), sino que se habria convcrtido en un 
[cnomeno de doble via. 

En Sll edic}6n del 12 de junio de 1078, In revista "Time" seiiala
ba que "simplemente no cs razonablc pensar que el mundo indus
trializado pucda mantcner, y menos aun expandir. sus ecanomias en 
una eSjJcde de circulo cerrado. ESlC debe illcOrpOral' mas y mas ,11 
resto del plan eta. no so]amente como proveeuores de materias pri
mas, sino tam bien como sodos comerciaIes". Dicho cnsayo propane 
un Plan nfarshaU para el Tercer l\1undo, y conduye que IIlos pai
ses ricos y pobres no necesitan gustar un Os de otros para reconocer 
que posecn interescs comunes que no pueclen rehuir". 

Pero no debcmos olvidar que las proposiciones que nos vicnen del 
Norte estan basmlns fundamentalmente en consideraciones ele carta 
plaza. c1erivadas de sus problemas de estancamiento, inflaci6n y des~ 
emplco. La idea de ulili'l.ar al Tercer :Munclo como un [actor de es
timul0 para alimental' In demanda cfectiva pOl' las manufacturas de 
los centros. y cstimuhtr Sll crecimiento y pleno cmpleo, conjunta
mente can algunas concesioncs en el campo del finnnciarnicnto y las 
materias primas. no resolvenlIl los viejos problemas que han a£cc
tado las relacioncs Norte-Sur ni hanin posible un cli;iJogo duradero, 
en Ia medida en que continllCn responclienda a los objetivos de COl'

to plaza de los palses industrializac10s y reposcn sobre la presunci6n 
de que } .. estrucLura actual de las relaciones ccon6micas lnternacio
IHl.les debe ScI' mantenic1a. 

Si bien una cstrategia de este tipo puede dill' muy buenos resul
tados en terminos de crecimiento a corto plazD, si no se introducen 
trans£ormaciones estnlcturales en las relaciones econ6micas interna
cionaIes, a poco andar volverian a plantenrse los viejos problemas 
dcrivados ele In existencia de relaciones pro[unc1amcnte asimetricas 
entre los palses desarrollados y subdesarrollados. de.bido a la perm a
nenein de las barrcr<ls y distorsiones que actualmcnte nfcctan los 
mcrcados jnternaciona1es y al mantcnirnienlo ele rcglas del juego 
que discriminan en contra de los inlereses de 105 paises en desarroIlo. 

En cfecto, estos problemas son la consecuencia de defectos cstruc
wralcs en las l'elacioncs Norte-Sur. Un programa global de tipo 
kcynesiano pocIria atcnuarlas 0 disimularlas durante algun tiempo, 
pero no corregirlas en forma clllradera. Podrla, sin embargo, en vir
wel de In expnnsi6n que generaria en el corta plazo, faeilitar In 
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adopci6n de cambios eSLl"ucturales en las rclacioncs Norte-Sur y de 
medidas de ajuste en c.l interior de las economias industrializadas, 
acciones que en caso que estas itltimas continunran afectadas par las 
actuales tcndcncias recesivas scrinl1 politicamente inviables. Lo iUl· 
portante, en todo caso, cs que miCJltr<ls se adoptan accioncs y pro· 
gramas enC:1l11inados a aprovechar las oportunidades que brinda In 
lllutualidnd de inteteses existentes en el cor to plazo, los palses indus
trializados 110 pierdan de vista In necesidad de aceptar rc(ormas es
tructurales en el plano de las relacioncs Norte-Sur, en un horizonte 
de tiem po nU'ls largo. 

Denu"o de este conLexto, es posiblc idcntifical' un cl'eciente numc
ro de propueslas pnra la acci6n, basadas en la identificaci6n de in
tereses 111UtuOS entre los paises del Norte y los del Sur. Aqui s610 
cabe senal'l]" somernmente algunas de las que con mayor frecuencin 
sc han mencionac1o durante este t'dtimo periodo, como las siguientes: 

- Programas destin ados a promover el desarrollo de los Tecursos na
turales del Tercer ~dundo, que tomen como punto de partida 
propuestas como In de los Estados Unidos, encaminadas a la crea
cion de un Banco Internacional de Tccursos, pero que incol'poren 
meclidas que contemplen los intereses de los pniscs en desarrollo, 
inc1uyendo In estabilizaci6n y el mcjOl'amiCl1to de los precios )' un 
1nn)'01' grado de procesamiento local de sus recursos 
Posicioncs negoc..iador:ls que pongan mas en [asis en las medidas 
que cleberian adoptar los raises inclustrializados encilminadas ~i 
abatir Jas barrcras que estes han levantado en contra de las ma
nufacturas de los paises en desarrollo} en lug-ar de limitarse a 50-
lidtal" el otorgamiento de "t1'atamientos prc[crenciales", inc1uyen
do Ia rcvision de las estrucLuras arancelarias dc los paises indus
triales -pero COll cnfasis en las barreras de canl.cter no arancela
rio y en 1a posibilidacl de que los paises industriales aSHman el 
compromiso de compensar financieramente a los paises en desa
rrollo por .las perdidas derivadas de 1.1 aplici.lci6n de este ultimo 
tipo de medic1as (como, pOl" ejemplo, las ll:.unadas "restricciones 
voluntarias" a sus cxportaciones). 
PoliLicas enca1ninadas a estimular y encaU7,al" sabre bases l11l-is be
neficiosas para los parses en desarrollo el proceso de rcdistribu· 
06n industrial que cst(l tenicndo lugar en las economias indus
trializadas, replanteando las acwales £01'111.15 de subcontl'ataci6n 
industrial, ensamblaje 0 Hmaquil-a", a rin de que una proporcion 
crecienLe de los beneficios derivados de estos procesos permanezca 
en manos de los paiscs en desarrollo, y promovienc1o la inclicaci6n 
de atras actividacles mtts complejas y din::imicas:, 
Revisi6n de las poHticas de rinanciamiento pllblico internacional 
a la luz, pOl" una parte, de la tendencia n concentrar ].1 ayuda de 
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can'teler concesional en los paiscs menos desarrollados y, pOl' In 
otra, en Ia necesidad de usegurar a los paiscs de desarrollo in ler
media facilidades de financiamiento a medimto plaza (diferentes 
de los servicios de carlo plazo suministraclos porIa banca p1'iva
cla, asi como tambien de Ia a yucIa concesional) que Ies permitan 
lllantener Sil nivel de impol'laciones desde los parses industriali
zados, y replanteo del paper de los organismos internacionales de 
financiamiento en este campo. 
Compromisos y medidas adoptados pOl' los paises industrlalizados 
para racionalizar In actuaci6n de los inLermediarios financiel'os 
de cnr.icLer privado a los cunlcs recurren crecienLCmCtlle los pai
ses en desarrollo y para incrementar cl .ucceso de estos iIltimos a 
los mercados inLernacionales de capital, no como una alternativa, 
sino como una Fuente cOlllplcmentaria de los primeros. 
Revisi6n del sistema de Lrans[ercnciu de tecnologin )'1 en caso ne
cesarioJ del regimen internacional de palenles, call el objeto de 
reducir los elementos l110nop61icos in(.orporados en dicho sislema, 
que infhgen costas inelebidos a los pUlses receptorcs, y generan 
rentas l11onop6licas en beneficio de los paises industrialmentc 
avanzados. 

Como .sc ha sefialado, la illlpicmentaci6n de este tipo de acciones 
supondria, pOl' una parteJ la re[orma ele las reglas que actualmente 
rigen el orden econ6mico internncional, COll el objeto de eliminar 
las barreras c imperfccclOncs que actualmente impielen que los pai
ses en desarrollo puedan u tilizar con mayor provecho los mercados 
y, porIa otra, Ia adopcion de acuerdos entre paises industrializados 
y paises en desarrollo para la implementaci6n de accioncs delibera
das parn mutuo beneficia. La anterior implica un enfoque sectorial 
a, en todD caso, m;.is desagregado que el que subyace deLd.s del pro
grama del Nuevo Orden Econoulko Internacional. 

Se ha sugerido que en un enfoque sectorial como el que se pro
pane (a) cada tema deberia ser negociado separadameme, (b) de
beria establecerse un [01'0 para cada t6pico, (c) los acuerdos resul
tantes no deberian agregarse en un mis1110 paquete, (d) s610 las 
partes directamente interesadas deberian participar en las negocia
dones res pc cd vas y (e) debel'ran adoptarse procedimielltos que com
pcnsaran Ia difercnte capacidael negociadora de las partes :!G. Estas 
pauLas constituyen el reverso ele los esquemas de negDciaci6n actual
lUente vigentes. La anterior suponc la eXlstcncia de inst;:\I1cias glob a
les que contribuyan a compatibilizar los jnLercses y acuerclos nego
ciados en for05 especializados como los antcriol'mente propuestos, y 

~ F. van Dam, Dc\'c]opmcnt COOpclIllion: A Difcrencialed and Themalic 
Approach, ISS, La HllYU. dicicmbrc de Blii. 
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a definir confliclOS evenlUilles. Pero, en to do caso, una mayor desa
gregad6n de los organismos y foros en que se manejan las relaciones 
econ6micas entre los paises del None y los del Sur pal'eeeriu aeon
sejable 26. 

LA SITUAClON DE LOS l'AISES Ol? DESARROLLO INTERMEDIO EN EL 

DlALOGO NORTE·SUR 

Ya se ha seiialado que los llamados palses de "desarrollo intet-medic" 
poseen in tereses y prioridades especiflcos frcn te al programa del 
Nuevo Orden Econ6mico Internacional. 

Re£lricncIose a America Latina, el Secretario EjecuLivo de Ia CE

PAL ha recol'dado que, habiendase tr~tI1s(ormado en una regi6n semi
industrializadtl'J en Ia actuahdad America Latina tiende a ser cans i
derada como una sucrLe de "c1ase media de las naciones", Y it ser 
tratada Iuera de los marcos a [raves de los cunies actualmente se ca
naIizan las l'elaciones Norte-Sur. "La comunidad internacional se ha 
organizado para 11tendel' a las necesidades de las naciones mas po
bl'cS y de las mas rieus. Los de las primeras a Ll'ilVCs de programas de 
carac(er concesional1 y los de las segllndas, mediante acuerdas entre 
los paises mas podcrosos de la tierra. America Latina carre el pcligro 
de quedar (uel'a de todas las categorias a parlil' de las cuales se esui 
manejando Ia economla mundial en In actualidad. De alli que uno 
de los grandes desaHos de la America Latina de hoy sea encontrar 
una nueva ubicaci6n en el contexto inlernacional" 27. 

Estas consideracioncs pueden extenderse .a otros paises que han 
alcanzado eta pas similal'es en su Pl'OCCSO de c1escnvolvimiento econ6-
mico. Entre elIas se cuentan, desde luego, Ins notables experiencins 
tie algunas eeonomfas del oriente asiatico, como las de Corea del 
Sur, Taiwan y I-Iong-Kong, a las que mas recicl1temente han venido 
a :Igregarse nlgunas experiencias realizadas pOl' los palses Iniembro5 
de Ia ASE.AN, TailandiaJ 1\1ala5ia, Singapul', Indonesia )' las :Filipina5. 

Sin aucia que ellos tienen problemas en camtin can el Testa de 
los paises en desarrollo. ESLOS problemas c1istan mucho de encontrar
se Tcsueltos, )' seran mas dificiles <lun ele resolver par media ele nego
ciaciones aisladas 0 de acuerdos verticales, que a traves de una ac~ 
cion mancomunada. La experiencia hist6rica recicnte demuestra que 
el poder de negociaci6n ele los paises en desarrollo se pueele incre
mental' significalivamente a traves de una ncci6n concertada. Sin 

:lI:I Vel' J. ·While, Inlernalional Agencies: lhe Case for I1rolifcralion, en Hellei· 
ncr, op. elt. 

:'l' Te..'(to de la c.'(posici6n efectunua ell el Para Costa Rica en el Mundo, sep· 
liclll bre de 1977. 
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embargo/ en raz6n de los nivelcs alcanzados en sus procesos de desa
rrollo, estos parses posccn intcreses )' prlOridades propios que los obli
gan it poner mas enfasis en algunos aspectos especUicos de Ia pro
IJlematIca plantcacla denu'o del marco lie las rcwcioncs Norle-Sur. 

Este grupo de palses no asigna al problema de las matetias pn
mas la misma importuncia relaLiva que los del llamado cuarto mUIl

do. l."'umbien In asistcncia oIlcial para el desarrollo reviste para cUos 
una significaci6n menor. La rcnegodaci6n de su deuda cxterna 
aIectarIa las posibilidadcs de que )'a cstan haciendo usa para acceder 
a los crcclitos de la banca privada )', cventualmentc, de los mcrcados 
lnternacionales de capiLaI. Si bien eSQS paises estan clcsanollando una 
crecicnlc habiliclad para U'atar can las corporaciones transnac..iona
les, elIas miran con clcsconfianza iniciativas encaminadas a la adop
ci6n de c6digos globales de conducta que pudieran introclucir ele
mentos de I"igidez en las negociaciones respe<..tivas. 

Esos paises, en cambio, estan Iundamenlalmenle illtercsados en 
acceder can sus manufacturas a los mercados de los paises industria-
1iJ'.ados; en parLicipar, en forma m~is beneIic.iosa, en el proceso de re
distribuci6n industrial que est<i teniendo lugar en los centros y en 
ocupar, de esla mal1era, una posici6n mas vent~ljosa en 1a divlsi6n 
internacIOnal del trabajo; en el perfeccionamiento de los 111ecHnis
mos privados de intcrmediacion financiera, a los cuales han acudido 
crecientemente a 10 largo de los ullimos alios, y en un mayor accCSO 
a los mercados mundialcs de capital; en desarrollar nuevas form as 
de contrataci6n can las empres<.\s transnacionalcs, y en adquinr un 
mayor conlrol sobre el proLeso ele transferencia de tecnologia exter
na, evitando incurrir en los costas indebidos que actualmente les 
impone esc proceso como consecuencia de las condiciones monop6-
Hcas en que se verifica. 

El rcconocimiento ele estas diferencias de enfasis en el interior de 
los paises en desarrollo es una condici6n neccsaria para el manteni
mienlO de la solidaridad del Tercer l\IIundo,. tan importantc para la 
promoci6n de sus intereses en el escenario internacional. El hecho 
de que no slempre se reconozca con claridad est,ls di[erencias resta 
respaldo a los csfuerzos cncaminados a 1a creacion de un Nuevo Or
den Econ6mico lnternacional y crea confusiones que hacen peligrar 
In solidaridad del Tercer lvlundo. La ;lceptaci6n de: tales difcrencias 
ha sido y continuad. siendo un tema cspinoso y debatido, pero es 
preferiblc encarar esos debates que evitarlos, permitiendo que sub
sis tan confusiones al respecto. Al conduir 11110 de Jos debates men
donados, en la declaraci6n final de la l\{esa Redonda Norte-Sw', 
ol'ganizada pOl' el SID en Roma en mayo de .197·8,/ sc sefialaba: "los 
intereses del Sur no estan libres de considerables vnriaciones enU'e 
paises. EI reconocimiento de esas vnriaciones es esencial para desa-
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rrollar soll1ciones aceptables mantcniendo 1a solidaridad politica del 
Sur" !!8. 

Los paises semiinclustrializaclos l'cprcsentan un clemen to impor
tame y singularmcllte clin;'mlico c1entro clel conjunto de los raises 
del Sur CJ historicmnente, son Jos que han acumulado una experien
cia mas ricncn matcria de desarrollo y est;in en condiciones de pro
porcionar mayores eIementos para anticipar lu cvolucion probable 
del Sur en el futuro. POI' cso rcsulta particulnnnentc significativo 
observar quc estos paises son, prccisamente, los que en el perioc1o 
mas reciente han demostraclo poseer mayores condiciones objetivas 
-y una mayor volunt:.1cl politica- para iniciar ncgociaciones con el 
Norte sobre la base de la iclentificacion dc sus intereses mutuos. 

La importancia de cste enfoque raclica en su cohercncia con los 
cam bios que se cst,\n produciendo en la economia mundial. De he· 
cho, est a se encuentra enfrentadu a Ia necesiclad de operar profun
das transformaciones en la estrucLura pl'oductiva de los pafses indus
trializados y de dar paso al establecimiento de una nueva division 
intcrnacional del Lrabajo, en que los paiscs del Norte desplacen gra· 
clualmente hucia cl Slll' dcterminadas actividades industriales pa
ra cl desarrollo de las cuales estos ultimos poscan 0 puedan adqui
rir ventajas comparativas, y abran cada vez m:ts sus mercaclos a los 
bienes industriales que ell sus diversas etapas de desarrollo y dentro 
de una concepcion dina mica de estos PI'OCCSOS este en condiciones 
de producir el Sur. Este continuaria incremcnt:mdo 511 capacidad 
para importar los bienes industriales y servicios de alta tecno\ogia, 
requeridos para impu]sar su desarrollo, cn los cuaIes se concentraria 
]a actividacl economic a de los palses del Norte. ESle proceso red un
daria en beneficio de Ja eficiencia, Ia expansi6n y el clillamismo de 
la cconomia mundial )' proporcionaria ventajas a ambos grupos de 
paises. 

La viabilic1ad de este proceso requiere no solamente que los pai
ses del Sur se preparen para am par e1 lugal' que les corresponc1e en 
la nueva division internacional del trabnjo, como 10 han venido ha
cienda los palses de desarrollo intermcdio n que se hada referencia, 
sino tam bien i' principalmente que los paises i ndustrializaclos esten 
dispuestos a pagal' los costos que implicadn las politicas de ajustc 
que debedn implementDt" para hacer posible el proccso de transfor
maci6n industrial mencionado 111;'IS arriba. Esos costos no parecen 
ser excesivos en terminos absoluLos y, en todo 0150, rcpresentadan 
una pequeiia fraccion de los costos con'csponcliCl1tcs al clesplazamien
to de actividadesJ Ia reconversi6n industrial )' Ia aclaptacion de la 
mano de obra que se producen como consecLlcncia dc Ia espedali-

.. SID i'lorth South Round Table, 18·20 de ma}'o tl<: 1918, Statement b)' the 
First Sc:ssion. 
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zacion, Ia competenr.ia y cl cambio tecno16gico en el interior de los 
propios paises industrializados. 

IvIasaun, estas politicas de ajustc no deberlan ser consideradas 
pOl' los paises industriales como un esfuerzo exceptional 0 como un 
sacrificio realizado en favor de los paises en desarrollo, sino como 
una parte normal -y, dentro del conjunto, poco signifieativa- cle 
las politieas de modernizacion industrial, rcnovadon tecnol6gica y 
desplazamiento interscctorial de sus n(.tividades produetivas, que cs
tan en la obHgacion de aplicar si no quieren condenar al ntraso su 
aparato productivo y percler 1'1 competencia con sus sodos en el Nor
te, y, . al menos en algunos rubros, ahara tambi~n en el Sur. Para 
elios Ia disyuntiva no consiste en ellearar 0 eluclir esos "sacrificios", 
sino en hacerlos hoy 0 pagar los costos de ]a obsolesccnda industrial 
mafiann. 

Para [acilitar la adopcion de estas politieas pareccria convenienle 
que los paises del Sur, en primer lugar, sc esfuercen por demostrar a 
los paises industriales que elias responden a. principios con los wa
les estos se encuentran comprometidos desde haee largo tiempo -co
mo 1a libertad de eomercio y Ja teo ria de las ventajas comparativas
)" en segundo lugar, que aprendan a identi£icar correctamente SlIS 

potenciales aliados )' enemigos. Hasta ahara han identificado estos 
iIltimos con los gobiernos y las corpol'aciones transnae:onalcs de los 
paises industriales. lis posib1e que estos 3gcntes desempefien en el 
futuro un papel eada vez m{l favorable a los cam bios sefialados, y 
que las mayores resistcnc.ias provengan de los sindicatos, las empl'e
sas medianas )' pequcnas y de los parlamenlos en donde los intere
ses de unos y otras se re£lejan, Es impol'tantc que el Sur se cs[ueree 
pOl' establecer las aliunzas m~lS adecuadas para supernr estas resisten
cias y avanzar hacia ht implantaci6n de una nueva division intc1'l1a
donal del trabajo que [avorczca los interescs de ambos grupos de 
paises,. en el largo plazo. 

Es esta Ia perspectiva descle la eLlal convicne analizar los intere
ses espedEicos que posce una rcgi6n de desarrollo intcrmcdio, como 
America Latina, en el establecimiento de un Nuevo Orden Econo
mico Internacional. 
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