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RESUMEN: America Latina ha cambiado significativamente 
en diversos aSJMctos en los UZtimos 30 anos. Sin embargo. la 
crisis econ6mica en curso ha revelado que. no obsttmte los 
cambios ocurridos subsiste el papel dependiente " subsidiario 
de la economza latinoamericana. Ello es el resultado de la 
convergencia de las po,liticas de los sectores internos que 
aceptan. ~ 10 sumo. un cambio conservador, " las nuevas po
Uticas deJinidas fuera de America Latina para la conserva
cion. dentro del cambio. de' ciertas relaciones estructurales 
de la economia mundia. El. ensayo pasa revista. en conse
cuencia. a la industrializaci6n latinoamericana " las trasna
cionales; las ET " las exportaciones. " se detiene. en ~rlicu· 
1m'. en el examen de la deuda externa. Aquz. claramente hay 
nuevas situaciones que Javorecen las negociaciones. pero 10J 

sectores dominantes de America Latina tienen temor e impe... 
dimentos para haeer uso pleno de ese potencial de renegocia
cion de la deuda. 

* Ponencia presentada al V Coloquio Internacional sobre Economia 
Mundial, Caracas, Venezuela, 25-27 de julio de 1983, realizado por e1 
Centro de Estudios para. el Desarrollo. Universidad Central de Venezuela; 
el Femand Braudel Center, Universidad de Nueva York; Maison des Scien
ces de I'Homme. Paris; y el Starnberger Institut, Starnberger, Republica 
Federal Alemanll.. 

** Catedratico Extraordinario de la UNAM. Investigador del Instituto d. 
Investigaciones Econ6micas de la UNAM. . 

*** Soci6logo, autor de numerosas obras y ensayos sobre sociologia la
. tinoamericana; catedratico de la Universidad de Costa Rica y del Instituto 
Centroamericane de Administraci6n PUblica. 
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56 PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

America Latina ha cambiado significativamente en muchos alIpectos 
en los ultimos treinta a,llos. Es hoy dia muy distinta de aquella que 
sufri6 el impacto de la crisis mundial hace medio siglo. La crisis de 
los anos treinta exhibi6 de una vez para siempre las debilidades del 
modelo primario-exportador, pero sobre todo tuvo efectos en el sis
tema politico y en la estructura de dominaci6n del conjunto de las 
sociedades fatinoamericanas. El vendaval de la crisis derrib6 diecisiete 
gobiemos en el periodo 1929-1931 y dio paso a regfmenes de facto, 
a traves de los cuales la llamada oligarquia -propiamente, la bur
guesia agrario-comercial nativa- intent6 defenderse. 

A 10 largo de cincuenta anos la situaci6n cambi6 radicalmente, 
sobre todo en los ultimos treinta. Sin embargo, una nueva crisis 
econ6mica intemacional, que alcanza incluso a las economias socia
listas, ha puesto de manifiesto que, no obstante los cambios habidos 
y las nuevas formas de a,rtieulaci6n de America Latina a la econo
mla mundial, subsiste su papel dependiente y subsidiario. De hecho, 
no aparecieron fuerzas end6genas capaces de promover un desarro
llo econ6mico de orientaci6n nacional; es decir, un desarrollo que 
erosionara la dependencia y configurara una saludable interdepen
dencia. La rectoria del centro sigue presente en la periferia latino
americana. 

De la actual situaci6n de America Latina pueden sacarse algunas 
conclusiones, que no por generales sonmenos ciertas. La comproba
ci6n de las mismas se hace mas adelante, pero resulta pertinente 
presentarlas de manera resumida, a fin de comprender que el papel 
de America Latina en el contexto mundial dependera de que se 
mantengan 0 se superen las causas que crearon sociedades que hacia 
adentro resultan ser extremadamente inequitativas y hacia afuera 
sensiblemente vulnerables. 

En efecto, ciertas particularidades de la evoluci6n econ6miea de 
America Latina en las ultimas decadas son resultado de la conver
gencia de las politicas de los sectores nacionales que aceptan, a 10 
sumo, un cambio conservador, y las nuevas politicas definidas off
shore de America La~ina para la conservaci6n, dentro del cambio, 
de ciertas relaciones estructurales de la econOmla mundial. 

En forma mas explicita puede decirse que los cambios ocurridos 
en los paises latinoamericanos, a diferencia de 10 que ocurri6 en los 
paises hoy dia desarrollados, han sido conducidos de tal manera que 
se mantienen sin alteraci6n ciertas estructuras que, en fin de cuen-
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tas, circunscriben los beneficios del desarrollo a una parte limitada 
de la sociedad y debilitan. las posibilidades mismas de crecimiento 
y renovaci6n. Por su parte, los paises desarrollados, cuya partida de 
nacimiento esta inscrita en una radical transformaci6n de las socie
dades antecedentes han a.cumulado capital, tecnologfa y conocimien
tos cientificos en grado tan alto que necesitan organizar la economia 
mundial en forma que garantice la reproducci6n de su propio 
sistema. 

Esta fuerza expansiva irrefrenable de las economlas desarrolladas 
ha condicionado, en gran medida el desarrollo latinoamericano de 
los ultimos anos, y a su vez, los agentes sociales del cambio conser
vador encuentran en las inversiones foraneas los medios que su pro
pio pais podria darles s610 con cambios que no desean promover. 

Es en este contexto general que percibimos el «cambiante papel 
de America Latina en la economia mundial», a que hace referencia 
el tema que nos corresponde abordar en el presente Coloquio. 
Traeremos entonces a cuenta algunos aspectos del desarrollo latino
americana que tienen relaci6n directa con el resto del mundo, en 
particular los que se refieren a la crisis actual, por ser esta, como 
se ha dicho ya, la que ha revelado muy claramente la permanencia 
del encuadramiento contextual de un continente que tanto ha cam
biado en tan pocos anos. . 

Digamos, finalmente, para evitar equlvocos, que al hacer referen
cia a la America Latina no debe perderse de vista que los resultados 
generales de su desarrollo 0 de su crisis estan decisivamente influi
dos por el comportamiento de las economias de Argentina, Brasil y 
Mexico. Ello es asi en raz6n de su tamafio. (Ver cuadro 1). 

El gran salto: la industrializaci6n 

En los ultimos decenios, de 1950 a finales de los anos setenta, 
e1 producto intemo de America Latina cred6 a una tasa media anual 
del 5.5%, de manera que pudo multiplicar cinco veces su tamano. 
El denostado proceso de sustituci6n de importaciones salv6 en los 
hechos su reputaci6n, pues, no obstante los multiples errores que 
se pueden imputar a la industrializaci6n latinoamericana, fue esta 
la que imprimi6 mayor dinamismo a toda la economla, la que pro
voco los cambios principales y la que dio origen a nuevos vinculos 
con la economia mundial. 
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CUADRO 1 

AMtRICA LATINA: TAMA~O RELATIVO DE LOS PAISES
 
MEDInO CONFORME TRRS D1STINTAS VARIABLES
 

1980

(En porcentajes) 

Exporta-
Pobla ci01les 

PIB ciOn mercandas 

Palses maJores 

Brasil 36 35 22 
Mexico 24- 20 18 
Argentina 10 8 9 

Palses medianos 

Venezuela 7 4- 21 
Colombia 4- 8 4
Peru 4- 5 4
Chile 3 3 5 

Pafses pequenosb 12 17 17 

AMERICA LATINA 100 100 100 

_	 Se ordenaron los paises confonne el tamaiio relativo de su 
Producto Interno Bruto. 

b	 Bahamas, Barbados, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, EI Salvador, 
Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Pa
nama, Paraguay, Republica Dominicana, Surinam, Trinidad y 
Tobago y Uruguay. 

FUENTE:	 Elaboracion propia con base en datos de Naciones 
Unidas. 

Medido en tenninos reales; e1 producto industrial de America La
tina pas6 de 13300 millones de d61ares a 76000 millones en el 
lapse comprendido entre 1950 y 1978, 10 que implica una tasa de 
crecimiento acumulativo anual de 6.4%, que es un poco superior a 
la tasa media mundial (6%) en el mismo periodo. 

En los albores de, este proceso de industrializaci6n ace1erada, se 
pens6 que la industria vendrla a salvar a la America Latina de sus 
recurrentes problemas de balanza de pagos. 

'. 
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Se aducia que al e1iminarse la monoexportaci6n primaria se 
tenninarla con una situaci6n estructural de dependencia con 
el exterior (por la via del deterioro hist6rico de los tenninos 
de intercambio y las oscilaciones coyunturales bruscas de pre
cios en los mercados de alimentos y materias primas) y se 
restablecerla la &alud del sector externo. l 

Se pensaba, igualmente, que como corolario de estos cambios se 
alcanzarla una creciente capacidad de decision en la orientaci6n del 
desarrollo. Atras iba a quedar la opresiva ~a de los enclaves agrico
las y mineros. 

Sin embargo, las cosas sucedieron de otra manera. La vulnerabili
dad de la balanza de pagos latinoamericana practicamente no ha 
cedido en nada. Y si bien se han esfumado los enclaves del pasado, 
las inversiones trasnacionales controlan las posiciones principales en 
la industria de America Latina y tienen capacidad para decidir cier
tas orientaciones de la industrializaci6n y del comercio exterior. 

Veamos con un poco de mas detalle esto ultimo, para dedicar luego 
nuestra atenci6n a la cuesti6n que actualmente es mas aleccionadora: 
la deuda externa. 

Industrializaci6n " trasnacionales 

El impulso que se dio a la industrializacion mediante la concesi6n 
de incentivos fiscales, la protecci6n arancelaria y las politicas de in
tegraci6n econ6mica regional, fue ampliamente aprovechado por las 
finnas trasnacionales. Suele verse en esto el resultado de acciones 
avasalladoras de las ET para establecerse en los mercados latino
americanos, y de acuerdo con este difundido enfoque la trasnaciona
lizaci6n habrla sido impuesta a la America Latina. Lo anterior cons
tituye una versi6n defonnada de la realidad. Sin duda la fuerza ex
pansiva de las trasnacionales es capaz de doblegar resistencias legales 
y politicas, alIi donde las encuentra, pero en el proeeso de trasna· 
cionalizaci6n tienen un relevante papel los gobiernos de America 

"Latina. Las politicasde industrializaci6n apelaron a las trasnaciona
les para desarrollar los sectores industriales mas dinamicos. Las bur
guesias nacionales se sentian bien instaladas .en los sectores tradi
cionales. No disputaron el terreno a las trasnacionales. Hubo resig
naci6n y aveniencia. Y al igual qu los gobiernos, por c~nvicci611 ideo

',. 
1 Pablo Rieznik, "La deuda externa de lo~ paisesatrasados y e1 capital 

financiero", Comercio Exterior, Vol. 33, 7, MexicQ, 1983, p. 621. 
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~6gica 0	 necesidad politica vieron en la instalaci6n de subsidiarias 
una premisa de exito y estabilidad. La irrupcion y predominio ge. 
neralizado de lasET es resultado inconfundible de la convergencia 
del «cambio conservadon> y las tendencias recientes del capital in
tetnacional. 

Medida la inversion extranjera por lainversi6n en plantas y equi
pos, que es la mejor II1anera de reflejar la expansion de su capacidad 
productiva, puede apreciarse un ritmo de crecimiento mas intenso en 
los anos	 setenta. (Digamos de paso que la inversi6n en plantas no 
implica necesariamente que haya habido una corriente neta equiva
lente de ingreso de recursos externos pues las ET han hecho amplio 
uso de las fuentes locales de crooito y de la reinversion de utilidades, 
o sea,	 en ambos casos, de ahorro interno). 

El cuadro 2 muestra cual ha sido la inversion de filiales de ET
 
en los tres paises mayores, los cuales, a su vez, concentran la mayor
 
parte de la inversion extranjera directa en America Latina. Los 
montos de la inversion fueron mas importantes en la decada de los 
setenta, 10 que refleja parcialmente las opciones que los paises privi
legiaron en esos MOS, sabre todo industrias de bienes de capital en 
Brasil y Mexico. 

La inversion extranjera directa en la industria brasilena represen
taba un 77% del total a fines de la: septima decada. Brasil- como se 
sabe, es	 el pais latinoamericano de mas alto nivel de industrializa
cion. Los logros alcanzados se vinculan con frecuencia a 10 que se 
conocio	 como el «milagro brasileno», aunque casi nunca se hace 
menci6n de la alianza del Estado militar con las ET para hacer po
sible ese «milagro». 

Lo que no puede sorprender sino, por el contrario, es una coo
secuencia absolutamente 16gica de dicha alianza, es que las ET han 
llegado a tener pleno dominio del sector industrial del Brasil. Es 
casi compIeto en la produccion de bienes de consumo duradero 
(autom6viles y electronica, principalmente). En la produccion de 
bienes de capital las ET participan con mas del 50% de la produc. 
cion de los establecimientos mas grandes. Comparten con el sector 
publico el liderazgo en la quimica pesada y la metalurgia y tienen 
el dominio completo del mercado de las industrias del vidrio plano, 
hule, conductores electricos y otros productos.2 

• Maria de Concei~ Tavares y Luis Otavio Facanha, "La presencia 
de las grandea empreaas en la estructura industrial brasilena", en Indus !-
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CUADRO 2 

INVERSION EN PLANTAS Y EQUIPOS DE SUBSIDIARIAS
 
NORTEAMERICANAS EN LA INDUSTRIA LATINOAMERICANA
 

1966-1979
 

(En $US millones)
 

1966 1967 1968 1969 1970 , 
AMERICA LATINA 365 484 581 615 622 

Brasil 91 142 200 206 189 
M~xico 100 105 177 155 168 
Argentina 60 93 64 95 124 

1971 1972 1973 1974 1975 

AMERICA LATINA 664 820 1043 1368 1477 

Brasil 269 442 572 710 798 
M~xico 142 157 183 243 249 
Argentina 90 59 86 95 118 

1976 1977 1978 1979 

AMERICA LATINA 1491 1464 1674- 2 131 

Brasil 738 736 747 881 
M~xico 348 263 276 509 
Argentina 65 81 91 132 

FUENTE:	 Con base en datos de Survey of current bussines; Da. 
niel Chudnovsky, "Las filiales estadounidenses en el 
sector manufacturero de Am~rica Latina", Comercio 
Exterior, M~xico, 7, 1982. 

Mexico tambien ha sido campo privilegiado para la inversion 
extranjera directa. A semejanza de la experiencia brasilena, en Me
xico la maquinaria electrica y no electrica recibieron un 22% de 
las inversiones totales en el sector industrial, mientras la industria 
quimica recibio un 24-% del' total y los equipos de transporte un 
19%. Asimismo, las ET tienen posiciones de dominio muy impor. 
tantes en la restante produccion manufacturera. 

trializacion _ intemllcionali:acion en la AmlriclJ Latina, selecci6n de Fer El 79%	 de la producci6n de Mexico se genera en sectores 
nando Fajnzylber, Mexico, Fondo de Cultura Economica, 1980, pp. 342·362. en que al menos uno de los cuatro mayores establecimientos_ 
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del sector pertenece a ET [ .•. ] En los bienes de consumo 
no durables esa participaci6n alcanza el 71 %, en los bienes 
intermedios el 81 %, en los durables el 96% y en los de bienes 
de capital el 84%.8 

EI caso de Argentina es difert:nte de los anteriores. En Brasil y 
Mexico la polltica seguida ha sido la sustituci6n de importaciones, 
que no ha sido desdefiada ni aunsiquiera cuando tom6 impulso 
la poIitica de exportaciones no tradicionales. Por el contrario, la 
Argentina de los afios setenta conoci6 un viraje espectacular de su 
politica econ6mica. La industrializaci6n sustitutiva fue IIevada aJ 
banquillo de los acusados, mientras se enaltedan las virtudes de la 
libre concurrencia a fin de que fuera el mercado el gran elector de 
las decisiones de inversion. 

Lo anterior dio lugar a un retraimiento de las inversiones indus
triales, e incIuso se produjo un proceso de desacumulaci6n. AIda 
Ferrer ha estimado en unos 30 000 milIones de d6lares el parque 
industrial desmantelado, 0 sea, un 30% del activo fijo reproducible 
del sector manufacturero.4 En las nuevas condiciones creadas por 
las autoridades militares, aumento notablemente, por el contrario, 
la inversi6n en exploraciones petroleras y en activos financieros. De 
igual manera que en Chile, el monetarismo argentino estimulo las 
importaciones, golpe6 duramente al sector productivo preexistente y 
dio paso a la fuga de capitales. Y, naturalmente, se hizo acompafiar 
de un a1za vertical de los gastos en armas y equipos mi1itares im
portados. Vistas las cosas en todas sus consecuencias, 10 que se con
siguj() en definitiva fue el paso "de la 'mana invisible' del libre 
mercado a 1a 'manu militari' del autoritarismo", segun la afortunada 
expresi6n sintetica de Rene Villarreal.5 

EI tratamiento brindado a las ET, sumado a su enorme capacidad 
financiera y tecnol6gica, ha colocado a las subsidiarias en posici6n 
de configurar 0 de acentuar determinadas caracteristicas de la in
dustrializaci6n latinoamericana. Brevemente he aqui el asunto. 

Como la industria latinoamericana fue promovida manteniendo 
estructuras sociales que determinan una extrema concentraci6n del 

8 Fernando Fajnzylber, "Lasempresas trasnacionales y el sistema indus
trial de Mexico", en I ndustrializaci6n • •. , p. 483. 

4 Aldo Ferrer, "La deuda externa y las politicas nacionales", Estudiol 
intemacio'nales, Ghile, 62, 1983, p. 321. , 

5 Rene Villarreal, "Monetarismo e ideologla", Comercio Exterior, vol. 
32, 10, Mexico, '1982, p. 1059. . 
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ingreso, ha tenido que desarroIIarse de cara a los segmentos de la 
poblacion de ingreso medio y alto. Por tanto, en la imposibilidad ae 
apoyarse en una demanda masiva, la industria ha tenido que en· 
contral' formas de sostener el dinamismo de la demanda de esos 
sectores. EIIo se ha conseguido, obviamente, par la via de la eleva. 
cion de los ingresos de esos segmentos, pero ademas mediante la 
tecnica de la diferenciaci6n de productos, es decir, penetrar y retener 
los mercados con bienes de usos esencialmente identicos, que se 
distinguen 5610 por algunas caracteristicas. Esta forma de presionar 
sobre la demanda encuentra su mas eficiente manifestacion en las 
subsidiarias de las ET. 

Lo anterior es as! porque precisamente esa mooalidad de com· 
petencia es la imperante en los paises desarroIIados. AI establecerse 
en los paises en desarroIlo, las ET IIevan consigo tecnologias ya 
experimentadas en el exterior, Y la diferenciacion de productos les 
permite obtener elevadas rentabilidades, no obstante tener margenes 
muy grandes de capacidad ociosa. 

Por consiguiente, la presencia de las ET refuerza las politicas do
mesticas que ven en la cIase media el sector que debe priviIegiarse, 
en adici6n al que ya esta historicamente favorecido, postergando 
el cambio de situacion de los sectores pobres de las sociedades latino· 
americanas. En resumen, la rentabilidad de las ET se ajustan a las 
estructuras prevalecientes del ingreso y concurren con la burguesia 
y los gobiernos latinoamericanos a su preservacion. 

La presencia de las ET ha reforzado otro rasgo caracteristico de 
la industrializacion latinoamericana, que es el incremento de las im
portaciones de insumos. "Esta tendencia a importar de las empresas 
trasnacionales suele ir de la rnano con una renuencia a exportar, 
que en algunos casos se ha sumado a pricticas restrictivas a ese 
respecto."6 Mas adelante volveremos sabre esto. 

Finalmente, otra caracteristica del desarroIlo industrial de America 
Latina, que la participacion de las ET ha reforzado, es su completa 
indiferencia ante el problema de generar empleos. Las poIiticas de 
fomento industrial han favorecido un incremento de la relaci6n 
capital-trabajo y precisamente las ET son las que exhiben coeficientes 
de intensidad de capital mas elevados. Siendo estas wtimall las que 
marcan el ritmo de expansion industrial, se desprende de 10 dicho 
quela industria genera menos ocupacion que la esperada en los 

6 CEPAL, Op. cit., p. 36. 
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ImClOS de la industrializaci6n latinoamericana, cuando 10 que se 

tenia como referencia era la industrializaci6n pionera de la Europa 
Occidental. 

Vayamos ahora a las exportaciones industriales y, de modo mas 
general, a los hechos nuevos en la relaci6n industria-sector extemo. 

Las exportacicmes industriales ET y sector externo 

Tradicionalmente America Latina ha exportado, sabre todo, pro
ductos alimenticios, materias primas y combustibles. A principios de 
los 60 constituian el 90% de la exportaci6n total. En fonna tradi
cional tambien, America Latina ha importado productos industriales, 
que en el periodo indicado representaron el 73% de las compras to· 
tales al resto del mundo. (Cuadro 3). 

Como resultado de la industrializaci6n y de las politicas de pro· 
moci6n de exportaciones no tradicionales, la situad6n anterior se 
modifieD sensiblemente. America Latina lleg6 a exportar un 20% 
de manufacturas, proporci6n que se mantuvo a 10 largo de los afios 
setenta no obstante que, como resultado del alza de los precios del 
petr61eo y sus derivados, la participaci6n de los combustibles en la 
exportaci6n total aument6 ocho puntos porcentuales. (Ver de nuevo 
el cuadro 3). 

iAd6nde van las exportaciones industriales de America Latina? .. 
De acuerdo con informaci6n del Banco Mundial (ver cuadro 4), los 
tres paises mayores realiza,ron el 71.2% de las exportaeiones industria. 
les totales en 1978. Llama la atenci6n que las exportaciones de di· 
chos tres pafses se dirigieron casi por mitad a los paises industria· 
les capitalistas y a los pafses en desarrollo, aumentando la partid
paci6n de estos ultimos hacia fines de la decada pasada. 

La anterior es importante pues las exportaciones «a paises en 
desarrollo» son, en su casi totalidad, exportaciones intralatinoameri· 
canas estimuladas por los distintos acuerdos de integraci6n econ6· 
mica. Esto se percibe atm mas c1aramente en el caso de los paises 
pequefios, como los centroamericanos, todos los cuales realizaron la 
casi totalidad de sus exportaeiones industriales en la fonna de co
mercio intrarregional. No obstante sus numerosas limitaciones actua· 
les, los procesos de integraci6n econ6mica constituyen uno de los 
cambios mas significativos de los ultimos veinte mos. Todos los es· 
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CUADRO 4
 

AMERICA LATINA: DESTINO DE LAS EXPORTACIONES
 
DE MANUFACTURAS
 

1962-1978
 
(Porciento del total)
 

Destino exportacion manufllcturasa 
Paises Valor de 

industria- exportaciones 
les capita- Paises Paises en industriales 

Pais de origen listas soeialistas desarrollo ($US millones) 
1962 1978 1962 1978 1962 1978 1962 1978
 

Haiti • • • 95 • • . 000 . • . 5.. • 88
 
Honduras 3 30 000 000 97 70 2 58
 
Bolivia 82 . • • 000 000 18 . • • 4 22
 
Nicaragua .. • 1.. . 000 .. . 99 .. • 142
 
EI Salvador 1 5 000 000 99 95 18 217
 
Peru 53 42 000 2 47 56 5 205
 
Rep. Dominicana • • . 93 • • . 000 . . . 7. . . 127
 
Colombia 57 43 000 1 43 56 16 430
 
Guatemala . . • 6. . • 000 . : • 94 . • • 230
 
Ecuador 46 21 000 000 54 79 2 27
 
Paraguay 83 46 000 000 17 54 4 29
 
Jamaica 72 80 000 2 28 18 20 475
 
Panama 24 17 000 000 76 83 1 30
 
Cuba ." 39 ... 12 ... 49 ... 39
 
MEXICO 71 69 000 (.) 29 31 122 1620
 
Chile 44 38 000 000 56 62 20 118
 
BRASIL 54 50 2 1 44 47 39 4335
 
Costa Rica • . . 27 . . . 000 . . . 73 • • • 263
 
Uruguay ." 65 •• , 1 34.. • 290
 
ARGENTINA 61 40 3 4 36 56 39 1674·
 
Venezuela 93 55 000 000 7 45 158 144
 
Trinidad y Tobago 34 64 000 000 66 36 13 147
 
TOTAL 10710
 

Nota: La c1asificaci6n de las exportaciones de manufacturas parece haberse 
realizado conforme la base tradicional de la euCI. EI valor de las 
exportaciones industriales, utilizando una c1asificaci6n de base am
pIiada que ONUDI ha elaborado, se cleva a 28020 millones de d61ares 
en 1978. Sobre el particular ver BID, Op cit., p. 122. 

a Cuando la suma de los porcentajes parciales no alcanza a 100, la dife
rencia corresponde a exportaciones de productos industriales con destino 
a los paises exportadores de petr61eo con excedente de capital. 

IFUENTE: Elaboraci6n propia con base en Banco M undial, 1nforme sobre 
el desarrollo mundial. 1982. 
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quemas deintegraci6n encierran un importante potencial. de ,expan
si6n econ6mica futurll,en particular. para los paises pequefios y me
dianos. Sera necesario,.sin embargo,rediseiiar los presentes esquemas 
con una firme voluntad de q\le sirvan para reafirmar la presencia 
latinoamericana en elcontexto mundial. 

Las ventajas de la integraci6n regional fueron advertidas clesde 
un principio por las ET. Son estas las que realizan una parte muy 
importante del comercio intrarregional, y no s610 en forma de expar
taciones a otros mercados sino de ventas intrafirma. De acuerdo con' 
el Banco Interamericano de Desarrollo las transferencias intrafirma 
constituyen un 40% del comercio latinoamericano de productos in
dustriales.7 . 

Por su parte, Juan Alberto Fuentes investig6 la participaci6n de 
las empresas extranjeras en el Mercado Comtin Centroamericano, 
habiendo establecido que en 1977 los cuarenta exportadores mas 
importantes de Guatemala (el principal exportador al MCCA) , habian 
realizado el 56.5% .de la exportaci6n total de este pais al Mercado 
Camun, correspondiendo a las subsidiarias de empresas extranjeras 
un 78% de las ventas de esas grandes finnas. 8 

Otra importante consecuencia de la participaci6n de las ET en
 
el comercio latinoamericano es la proporci6n bastante alta que tienen
 
las industrias de ensamble en las exportaciones industriales. En ello .
 
se sigue la' tendencia de las grandes corporaciones a establecer en .
 
los paises en desarrollo la fabricaci6n de ciertas partes 0 el ensam

blaje correspondiente cuando esos procesos implican altos costos
 
en los paises centrales, En 1980 America Latina export6 productos
 
ensamblados por un valor aproximado de 2 500 millones de d61ares. .
 
La mitad de las exportaciones industriales de Mexico y de Haiti son
 
de este tipo. . 

Un poco antes dijimos que el comercio intrafinna constituia una' 
proporci6n significativa de las exportaciones industriales de las ET 

en America Latina. Ahora cabe agregar que esa misma practica 
se sigue en el intercambio de America Latina con los paises d~ 

origen de las ET. 

Una significativa proporci6n del comercio exterior de las em
presas trasnacionales se realiza a travrs de transacciones entre, 

7 BID. Op. cit., p. 146. 
8 Juan Alberto Fuentes,' "Intrarregional exports' and the structure cL 

industry", capitulo de una investigaci6n en via de ptiblicaci6n, 'cuyo manu:·•. 
crito se nos permiti6 consultar. 

Administrador
Text Box



PROBLEMAS DEL DESARROLLO68 

las diversas filiales 0 empresas conexas dentro de una misma 
finna. Asi, por ejemplo, la tercera parte de las importaciones 
de los Estados Unidos desde paises latinoamericanos se origina 
en filiales de empresas trasnacionales estadounidenses; la·pro
porci6n sube a mas de la mitad en el caso de las manufac
turas.1I 

Como regIa general, las ET tienen un gran impacto sobre la 
balanza de pagos latinoamericana debido a las importaciones que 
realizan antes que por sus exportaciones. CEPAL ha establecido que 

la demanda de importaciones provenientes de las filiales de las 
empresas trasnacionales no siempre obedece a las necesidades 
tecnicas de su producci6n; de hecho, sobrepasa las necesidades 
efectivas y favorece los intereses generales y la rentabilidad de 
la empresa matriz [ ... ] (Por el contrario) las exportaciones 
realizadas por las empresas trasnacionales de los Estados U nidos 
instaladas en el sector industrial de la regi6n equivalieron a 
s610 6% de sus ventas totales en 1976, acusando una dismi
nuci6n notable desde 1966, cuando alcanzaron a 10%.10 

La anterior pone de manifiesto que se ha sustraido a la decisi6n 
nacional de los paises latinoamericanos una parte muy importante 
de su producci6n y sus exportaciones industriales, Las decisiones 
de producir este bien 0 el otro y el destino de las ventas y el grade 
mismo de elaboraci6n de los productos intercambiados, son materia 
que incumbe a las casas matrices de las empresas trasnacionales, sin 
que en ella puedan influir, como no sea marginalmente, las autori
dades latinoamericanas. El otro resultado de este comercio cautivo 
es que los precios a que se realizan las transacciones no siempre son 
los correspondientes al mercado internacional. Estos «precios de trans
ferencia» dentro de las ET han sido objeto de investigaciones nume· 
rosas, cuyas conclusiones revelan el grave dano causado a la balanza 
de pagos latinoamericana, toda vez que en muchas casos la salida 
de recursos es mayor que la corriente de pagos de utilidades y 
regalias. 

II BID, p. 37. Las compras de los Estados Unidos a filiales de empresas 
estadounidenses varia, en valor absoluto y relativo, en los tres paises rna· 
yares. El porcentaje correspondiente a las filiales establecidas en Argentina 
es 8610 9.2%, mientras el correspondiente a las filiales que operan en Bra· 
sil y Mexico es de 38.4% y 70.8%, respectivamente. 

10 CEPAL, Las relaciones econ6micas ..• , pp. 36·37. 
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Vayamos ahora a una cuesti6ncrucialde las relaciones econ6micas 
internacionales de America Latina:, el financiamiento y la deuda 
externa. 

Financiamiento externo: de,las glorias a las penas 

El financiamiento externo es· el aspecto de las relaciones econ6· 
micas intermidonales de America Latina en que se han registrado 
cambios' mas importantes, particularmente en la ultima decada. Es 
aqui donde se exhibe en 'forma mas transparente' el estrecho vinculo 
de . la economia latinoamericana con el resto del mundo. Y aun 
cuando se mantiene la ab~madora subordinaci6n a 10 que ocurra 
en la economia' de los paises centrales, es un hecho nuevo muy 
notable la dependencia que hoy dia guarda la estabilidad del sistema 
financiero intemacional respecto de la evoluci6n que siga la eco
nomia latinoamericana, de. la cual depende que esta se encuentre 
en capacidad de honrar sus cuantiosas deudas y contratar nuevas 
creditos. 

No es el caso de examinar ahora con detalle la balanza de pagos 
de America Latina. Para el caso que nos interesa baste senalar 
que la cuenta corriente registra tradicionalmente un saldo deficita· 
rio que se explica en un 90% 0 mas por el deficit en la cuenta de 
servicios. Fue aqui donde tuvo lugar un cambio muy importante 
en la decada pasada, al aumentar aceleradamente los pagas de 
intereses de la deuda externa. Mas de la mitad del deficit en ser
vicios es atribuible hoy rna al pago de intereses. Baste decir que los 
pagos de utilidades e intereses (correspondiendo a estes ultimos la 
mayor parte) se elevaron desde menos de 27 000 millones en 1981 
a mas de 34000 millones de d61ares en 1982. El monto de los 
pagos en este ultimo ano fue cuatro veces mayor que el corres. 
pondiente a 1977, 10 que da una idea del agravamiento de la 
situaci6n. 

No obstante la persistencia, e incluso el incremento, del deficit 
en la cuenta corriente de labalanza de pagos, America Latina pudo 
cubrir el saldo mediante corrientes mayores de capitales extemos. 
A 10 largo de la decada pasada America Latina opt6 por una 
estrategia de crecimiento con endeudamiento, y en los anos depre' 
sivos prefiri6 contraer mas deudas antes que hacer frente a las 
dificultades con ajustes dolorosos de su economia. Por ello no es 
extrano que precisamente en los periodos de recesi6n, como fueron 
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1974·75 Y 1980, la corriente neta de capitales externoshaya sido 
, mayor 'que en el periodo de expansion de 1976-79. (Cabe hacer la 

salvedad de que, si bien 1981 y 1982 fueron igualmente anos de 
recesion en los paises industrializados, el comportamiento seguido 
fue diferente por rawnes ajenas a los paises latinoamericanos y no 
por un cambio voluntario de las estrategias). 

Un cambio significativo que han sufrido las corrientes de capitales 
es la perdida de importancia relativa de la inversion extranjera 
oirecta. Tradicionalmente csta habia sido el principal componente 
del financiamiento externo. Como puede, verse en el cuadro 5 la lED 

constituyo en 1961-70 el 31.5% del flujo total, de recUrsos finan· 
cieros externos, mientras esa participacion baj6 a 5010 18.6% en 
el quinquenio 1976-80. Por supuesto, ello no significa que la inver· 
sion extranjera directa haya perdido iinportancia. Como se indico 
con anterioridad esta tiene un claro predominio en la' industria 
latinoamericana. Las cifras del cuadro 5 revelan, por 10 demas, que 
el valor absoluto de las lED no ha dejado de crecer: en el quinquenio 
1976-30 fue mas de diez veces mayor que en el quinquenio 1961-65. 

El cuadro 5 pone de relieve dos hechos muy importantes: uno 
es que las fuentes privadas de credito han llegado a ocupar el 
primer lugar. Si se deducen las lED en el rubro «privado» de dicho 
cuadro, se aprecia claramente que las fuentes privadas han originado 
el 69% del total de reCllrs~s financieros. 

El otro cambio relevante es la perdida de importancia, absoluta 
y i-elativa, de los Estados Unidos como proveedor de recursos ofi. 

" ciales. En tanto que en 1961-65 los Estados U nidos aportaban fon
dos que constituian el 36% del financiamiento externo total, en el 
quinquenio 1976.80 apenas suministraron un 20/0 de dicho total. 

Dijimos ya que, America Latina sigui6 en los setenta la estrategia 
de crecer endeudandose, aun en los MaS en que hubiera sido mas 
prudente ajustar la economia a las situaciones creadas por la rece
sian en los paises industriales y por las politicas que estos han 
puesto en pnictica para transferir a nuestros paises los problemas 
de la recesi6n. Al principio no fue dificil obtener financiamiento. 

( Ocurrio todo 10 contrario. Sin embargo, al reiniciarse la recesi6n 
internacional en 1979-80, America Latina tropezo con dificultades 

;para conseguir los prcstamos. Y en 1982 el flujo de capitales cay6 
en un 35% en los paises latinoamericanos no exportadores de 
petr61eo. 
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iQue paso con la abundancia? 

Como se' sabe, los paIses de la OCDl~ conocieron por un largo 
periodo una prosperidad sin precedente. Hasta hubo quienes llegaron 
a dedr que las crisis eran cosas del pasado. Las economias occiden
tales generaron grandes excedentes y luego, a partir de 1974, los 
paises petroleros con superavit de capitales colocaron sumas cuan
tiosas de petrod61ares en los mercados financieros internacionales. 

De paso hay que decir que se ha tendido a exagerar la magnitud 
de los depOsitos de petrod61ares. Un estudio de Bankers Trust 
publicado a principios del ano en curso revela que la participaci6n 
de la OPEP en el mercado de eurodivisas rara vez super6 el 10%. 
Los depOsitos brutos de la OPEP en el euromercado aumentaron de 
33500 millones de d61ares a 131 900 millones en el periodo com
prendido entre 1974 y mediados de 1982. Sin embargo, en el mismo 
lapso el mercado de eurodep6sitos total cred6 de 358100 millones 
de d61ares a un bill6n 541600 millones.11 

Pero lleg6 la recesi6n, y al prolongarse mas alIa de 10 previsto 
cred6 la demanda de credito en los paises desarrollados para hacer 
frente a la persistente caida de las ventas. Esta demanda incremen
tada origin6 una crisis de liquidez en el sistema financiero de los 
paises miembros de la OCDE. 

La recesi6n trajo consigo tambien la caIda de los precios 
del petr61eo. de modo que los exportadores del crudo redujeron 
el volumen de sus dep6sitos en eurod61ares. Un tercer efecto de la 
recesi6n vino a sumarse a los anteriores, pues los paIses de la 
OPEP se han visto forzados a demandar creditos en los mercados 
financieros internacionales. Su demanda de prestamos aument6 de 
72100 millones de d61ares en 1981 a 78600 millones el ano si· 

guiente, todo 10 cual ha reducido la disponibilidad de recursos. 
No es esto todo. A la merma de recursos se agrega un cambio 

de actitud de los banqueros internacionales. Como tradicionalmente 
han formado las exportaciones como termino de referenda para 
decidir el otorgamiento de creditos a los paises en desarrollo, al caer 
los predos de aquellas, por efecto de la recesi6n en los paises de la 
OCDE, se niegan a conceder nuevos prestamos -justamente cuando 
son mas necesarios- y endurecen las condiciones de la renegociaci6n 
de la deuda. 

11 "Presencia marginal tiene la OPEP en el mercado de eurodivisas", 
Excilsior. aecci6n financiera, pp. 1, 4-. (Es una reproducci6n del artirlllo 
de Peter Montagnon de Financial Times). 
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Una, conducta· ciega, por 10 demas. El presidente del Banco 
Mundial, A.W. Clausen; ha hecho notar que las deudas y los prob~e
mas para su cancelaci6n no son mas que un sintoma del verdadero 
problema que hay que encarar. "El verdadero problema. -ha di· 
cho- es la falta de crecimiento". Lo que procede entonces es sos
tener ese crecimiento y de ella derivar ventajas para los paises 
industriales. "Las exportaciones de bienes y servicios -agrega 
Clausen- contribuyeron a nuestro producto mas de dos veces en 
1979 que en 1970. Cerca de dos quintas partes de nuestras expor
taciones van a PaIS(S en desarrollo. Si el comercio mundial se 
contrae, nuestro deficit comercial crece y mas empleos se pierden".12 

Citando al Financial Times la CEPAL apunta que: 

Entre 1973 y 1981 la participaci6n de los paises en desarrollo 
en las exportaciones del Centro .subi6 de la siguiente manera: 
en la Comunidad Econ6mica Europea de 11 a 24%; en los 
Estados Unidos de 21 a 36%; y en Japan de 36 a 45%. 

Crecimiento de fa deuda eX~'rna 

Vamos ahora al problema central: el de la enorme deuda externa 
contraida por e1 Tercer Mundo, en particular America Latina. 

El estudio de la deuda externa presenta problemas casi insolubles 
porque practicamente se carece de informaci6n sobre la deuda 
privada sin garantia oficial y la deuda a corto plazo. Con base en 
informaci6n del Banco Mundial y del Banco de Pagos Internacio
nales, Ffrench-Davis13 ha hecho una estimaci6n de la deuda total 
de los paises en desarrollo, de la que tomamos los datos corres
pondientes a la America Latina. (Ver cuadro 6). En el cuadro 
citado hemos agregado el monto de la deuda en los dos u!t::nos 
anos, estimada por la CEPAL.14 

La primera secci6n del cuadro 6 (Deuda publica) se refiere a 
los pasivos financieros del sector publico y a los del sector privado 

12 A. W. Clausen, The New York Times, 22 de febrero de 1983. 
13 Ricardo Ffrench-Davis, "Deuda externa y balanza de pagos de Ame

rica Latina: tendencias recientes y perspectivas", Estudios lnternacionales, 
Chile, 62, 1983, pp. 281-303. 

14 CEPAL, La crisis econ6mica internacional y la capacidad de respuesta 
de America Latina, Documento presentado a la Rellni6n de Personalidades, 
Bogota, 19 de mayo de 1983. 
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con garantia publica, con un' plazo de vencimiento mayor de un 
ano. 'El concepto de Deuda total a que' se refiere la seglmda Sec
cion del cuadro, comprende la mencionada deuda publica mas la 
deuda privada sin garantia oficial y los prestamos bancarios a plazo 
de un ano 0 menos. 

CUADRO 6 

AMtRICA LATINA: DEUDA P()BLICA Y TOTAL 
1973-82 

(En $US miles de millones) 

Tasas ar.uales de crlcimiento (%) 
1973 1977 1980 1981 1982" 1973/77 1977/80 1981 1982 

DEUDA PUBLICA 

27.0 71.6 123.6 27.6 20.0 

DEUDA TOTAL 

42.8 104.2 205.4 252.0 270.0 24.9 25.4 22.7 7.1 

PARTICIPACION DE LA DEUDA PUBLICA EN LA TOTAL 

63.1% 68.7% 60.2% 

a Estimaciones provisionales de la CEPAL basadas en el movimiento calculado 
de las partidas pertinentes de la balanza de pagos. 

FUENTE: R. Ffrench-Davis, "Deuda externa y balanza de pagos de America 
Latina: tendencias recientes y perspectivas", Estudios Internacionales, 
Chile, 62, 1983. CEPAL, La crisis econ6mica internacional y la 
capacidad de respuesta de America Latina, Bogota, 1982. 

En el primer periodo (1973-77) la deuda publica creeio mas 
rapidamente que la total, con la particularidad de que aumentaron 
con mayor celeridad los prestamos con garantia publica y a un plazo 
mayor de un .ano. En cambio, en el segundo periOOo (1977-30) 
aumento la deuda total con mayor rapidez que la deuda publica, 
10 que indica que los prestamos se canalizaron en medida creciente 
al sector privado. Ademas aumentaron los creditos a corto plazo, 
es decir, con vencimiento a menos de un ano. La explicaeion de 
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esto ultimo es que en el mencionado periodo hubo mas dificultades 
para contratar prestamos de .largo plazo en la banca privada inter. 
naeional, y ademas los propios paises latinoamericanos demandaron 
mas prestamos de corto plaio a fin de hacer frente al impacto del 
alza de los precios del petroleo en 1979-80. 

Finalmente, es notable la contraccion que tuvieron las corrientes 
de capital en 1982; el ingreso neto de capitales cayo de 39000 mi
Bones en 1981 a s610 19000 millones en 1982. Las consecuencias 
de esta contraccion fueron mas graves porque, por primera vez en 
la historia de America Latina, esta reduccion se produjo al mismo 
tiempo que cayeron los precios de exportacion de los productos 
basicos y que las tasas de interes alcanzaron nivelesrealmente 
inusitados. 

· Las con~iciones del endeudamiellto externo 

Durante inuchos anos los paises latinoamericanos tuvieron en las 
instituciones multilaterales y los prcstamos ofieiales bilaterales su 
principal fuente de credito. Las tasas de interes generalmente in
cluian un clemento concesionario, y en todo caso el costo del credito 

· era moderado. Esta situaci6n cambi6 radicalmente en los aDos se· 
tenta. Como se vio ya con anterioridad, los bancos pasaron a sel 
los principales proveedores de credito y ello modific6 las condiciones 
de su otorgamiento. 

En primer lugar, las tasas de intercs fueron mas altas. El tipo 
medio de interes que pag6 America Latina por su deuda total 
aument6 en unos cinco puntos porcentuales en el periodo 1977-80. 
Si en 1973 la tasa promedio cobrada sobre la deuda total fue 7.3%, 
en 1980 se habia elevado ya a 12.5%,15 

1,0 anterior fue re~ultado no solo de la eJevaci6n de los tipos de 
interes bancario (de 9 a 14.2%) Y los de prestamos oficiales (de 
5.3 a 7.0%), sino influy6 tambien la importancia creciente que 

, cobraron los prestamos con tipo de interes flotante, por 10 general, 
vinculado a la LIBOR, que refleja la inflaci6n esperada y a veces 
tambicn las politicas monetarias de los paises prestamistas. 

Influyo tambien en el encarecimiento' del cddito la aplicacion 
de politicas antiinflacionarias basadas sobre todo en el control de 
la oferta monetaria. Este es el caso, en particular, de los Estados 
Unidos, dondeal miimo tiempo que se ha freriado la oferta inone

15 R. Ffrench-Davis, Op. cit., p.' 290. 
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twa se ha' elevado desmesuradamente el deficit fiscal y, en con
secuencia, ha aumentado la demanda de recursos pOl' parte del sector 
publico. POl' 10 demas, las elevadas tasas de interes han sido tam
bien un recurso para atraer capitales hacia los Estados Unidos, pese 
a las reiteradas pero impotentes protestas de las europeos. 

EI aumento de las tasas nominales de interes se llevo a cabo 
teniendo en cuenta los niveles alcanzados poria iriflaci6n en los 
paises proveedores de capital y, en consecuencia, subieron tambien 
·Ias tasas" reales. A principios de los anos setenta las ta,as reales 
de interes eran muy baias, e inc1uso negativas aIgunas veces, '10 
que estimulaba a los paises en desarrollo a endeudarse. Era de 
preyer que los bancos ajustaran sus tasas nominales a la inflaei6n 
y que, en consecuencia, subieran las tasas reales, pero los paises 
no parecieron tenerlo en cuenta. 

La transferencia de recursos reales al exterior que ha correspon
dido hacer a America Latina se mide mejor deflaetando las tasas 
nominales de interes pol' .lavariaci6in de los precios d~ los pro
ductos exportados. Resulta entonces que al subir las tasas nominales 
de interes y, al mismo tiempo, como ocurri6 en 1982, caer el valor 
unitario de las exportaciones. "la tasa real de interes que America 
Latina debi6 pagar fue de alrededor de 24%, cuadruplicando asi 
la pagada durante' esvs alios pOl' los deudores en los paises cen
trales ... " 16 

La otra condici6n de los prcstamos que ha variado desfavorable
mente para America Latina es el plazo de amortizaci6n. La infor
macion disponible en el Banco Mundial y el Banco de Pagos Inter
nacionales sobre la deuda total de America Latina, lleva a Fftench
Davis a estimar que hacia 1980 mas del 25% de la deuda debla 
amortizarse 0 renovarse anualmente, en tanto que esta situaci6n 
se daba s610 en el 10% de la deuda total en los anos seSenta. 

En 10 que se refiere a la deuda publica, el BID ha estimado que 
los plaws medios ponderados de amortizaci6n disminuyeron de 
14.3 anos en 1970 a s610 10.7 anos en 1980. Si se haee la distinci6n 
de las fuentes acreedoras, se observa que los plazos de amortizaci6n 
de los creditos oficiales bilaterales cayeron fuertemente de 22.5 
anos a 13.5 anos en el periodo indicado. POl' su parte, los bancos 
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mantuvieron en fonna bastante estable el plaza de amortizaci6n, 
aproximadamente en unos 8.3 anos, pero este plazo fue 60% menor 
que el otorgado pOl' los organismos multilaterales, que en forma 
igualmente estable tuvieron un rango de variaci6n de 23.7 a 20.1 
anos de plazo. 

El efecto combinado de los elevados tipos de interes y la reducci6n 
de los plazas limita la posibilidad de usar los creditos en proyectos 
de desarrollo. EI BID estima que al relaeionar el saIdo desembolsado 
de la deuda y el pago anual de sus servicios (amortizaci6n pactada 
e intereses), a fin de obtener asi el numero de anas implicito de 
amortizaei6n real de la deuda, se coneluye que entre 1976 y 1980 
el plazo implicito se redujo de 7.1 a 3.4 anos. Esto significa que un 
determinado proyecto de inversi6n deberia general' ingresos sufi· 

;, dentes para cancelar la deuda en sus primeros tres anos y medio, 10 
que, obviamente, no es frecuente. 

Un ten6meno nuevo en ia contrataci6n de criditos 
con La banca privada 

Antes de pasar a conc1usiones es importante destacar un fen6meno 
nuevo en la contrataci6n de la deuda con la banca privada. Como 
se ha dicho, las fuentes privadas son actualmente la mas importante 
categoria de proveedores de capital. Lo nuevo es que los paises 
latinoamericanos contratan hoy dia su deuda con cientos y hasta 
miles de bancos privados. 

Este cambio en el numero de actores -apunta Sergio Bitar
altera sustancialmente el tipo de vinculo que prevaleciera en 
las decadas anteriores. Primero, las relaciones se han vuelto 
mas complejas. Segundo, ningu.n agente financiero externo 
posee un poder desmesurado en relaci6n aI gobierno de cada 
pais latinoamericano [ ... ] Cada banco se percibe a si mismo 
como marginal en el mercado total. No existen mecanismos de 
eoordinaci6n entre ellos ni una comun evaluaci6n de la situa
ci6n global del pais [ ... ] Los mas grandes han asumido el 
liderazgo y actuan como cabeza de sindicato [ ... ] Cuando se 
genera panico, los mas chicos tratan de salir primero y pueden 
ocasionar perturbaciones.
 

18 CEpAL, Liz crisis econ6mica .•. , p. 21. La tasa real de interes pagada ,.
 
En suma, los bancos actuan como rebanos y al hacerlo acen· por los deudores en los pa[ses centrales se calcul6 deflactando la LlBOR no

minal de seis meses por los predos al consumidor en dichos paises. tuan los cielos, incrementan los fondos en periodos de abun
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dancia. y los hacen mas escasos en las fases de escasez. Este 
,ell un cOIIiportamiento nuevo y alannante.17 

Tal comportamiento es comprensible. Los bancos privados faei
litan los prestamos buscando la mayor rentabilidad y su mas facil 
liquidaci6n ;en consecuencia, prestan atenci6n sobre todo a criterios 
de e1egibilidad financiera del prestatario antes que a la cohereneia' 
de sus planes de inversi6n. Ante todo, la capacidad de pago del 
cliente. La fonna como invierta los prestatllos no es asunto de, 
interes de los prestamistas. En consecuencia, tan pronto se percibe' 
que un pals 0 entidad prestataria se encuentra 0 puede llegar a 
encontrarse en problemas para pagar su adeudo, los bancos tienden 
ansiosamente a recuperar su.~ activos y «salirse del rebalio». 

EI fen6imeno comentado tiene, pues, dos aspectos: por una 
parte, America Latina ha adquirido mas autonomia al tratar con 
muchos bancos privades, pero, por otra parte, el comportamiento 
de los proveedores de credito es mas inestable 0 puede llegar a 
serlo en detenninadas situacienes. 

Finalmente, algo hay que decir de la relaci6n de America Latina, 
con la banca privada norteamericana, en particular. Los recursos 
que esta tiene comprometidos en America Latina son tan considera
bles, que los paises latinoamericanos constituyen hoy dia una de las 
areas mas criticas para los proveedores de capital estadounidense. 
Nunca antes hablan dependido tanto los bancos norteamericanos de 
America Latina como dependen ahora. Con base en datos de la 
Reserva Federal de Estados Unidos, Bit2.r seliala que "Las coloca
ciones en Brasil, Mexico, Argentina y Venezuela representaron 
en 1981 el123 per ciento del capital para los nuevemayores ban
cos norteamericanos."18 Tomando 8010 la deuda de Brasil y Mexico, 
t€ngase presente que esta representa, aproximadamente, dos terceras 
partes del capital de todos los bancos de los Estados Unidos. 

En consecuencia, en las relaciones finaneieras America Latina
Estados U nidos la dependencia ES menos asimetrica que en las re
laciones comerciales. Podria decirse sin exagerar demasiado que la 
asimetria se ha redueido considerablemente a principios de los 
alios ochenta, pues si bien America Latina depende 'de la provisi6n 
de fondos de los bancos norteamericanos, estos, a su vez, dependen 

1.	 Sergio Bitar, Relaciones financieras entre A'mlrica Latina y Estcdos 
Unidos.	 Cambio's en los anos 70 (en mime6grafo) (5.1.) (s.f.), p. 15. 

18 /bid., p. 20. . 
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del normal funcionamiento, de la economla latinoamericana. EI 
hundimiento de este seria catastr6fico para el sistema financiero 
norteamericano, y para el sistema financiero internacional tambien. 
Esto esta fuera de duda, pero, en cambio, los gobiernos latinoameri
canos parecen todavia muy temerosos de hacer uso de esta capa
cidad potenciada de negociaci6n. 

La doble responsabilidad en el endeudamiento 

Si tan lntimamente ligados estan acreedores y deudores en las 
actuales eircunstancias, cabe preguntar si la responsabilidad de haber 
alcanzado los niveles de deuda externa ahora conocidos es tambien 
de una y otra parte. La respuesta es afinnativa. En Ia decada de 
los setenta los paises industrializados canalizaron su excedente de 
liquidez en fonna de inversiones financieras y no de inversiones 
directas. Esta orientaci6n se reforzo al afluir al mercado de euro
divisas los, excedentes de los paises de la OPEP. La polltica seguida 
fue sumamente imprudente, pues 10 que se busc6 fue el negocio y 
no se prest6 atenci6n al destino de los recursos ni a los resultados 
de	 su utilizaci6n por los gobiernos prestatarios. Refiriendose al casa 
de Mexico, Rosario Green apunta que "los bancos trasnacionaies en
cargados de movilizar esa oferta de recursos se lanzaron a una feraz 
competencia en pos de los'negoeios' con Mexico [ ... ]".19 Algo pa
recido podria decirse en relaci6n a otraG experiencias. 

Ahora bien, la parte latinoamericana tuvo tambien una gran res
ponsabilidad en haber contraldo deudas que pudieron haber sido mas 
moderadas si se hubiera contado con pollticas orientadas a un mayor 
uso de las posibilidades internas de financiar el desarrollo. No obs
tante 10 anterior, es necesario diferenciar las experiencias de Brasil 
y Mexico de la correspondiente a Argentina, Chile y Uruguay. Los 
dos primeros acudieron al endeudamiento extemo para apoyar pro
gramaS de desarrollo acelerado. Por el contrario, en los otros tres 
paises, "[ ... ] el creciente acceso al credito internacional se pro
dujo simultaneamente con un cambio espectacular en la polltica eco
nomica" /0 cuyas consecuencias finales hubieran sido un retorno al 
modele primario-exportador de los alios anteriores a la industriali
zaci6n sustitutiva. 

19 Rosario Green, "Mexico:. crisis financiera y deuda externa. EI im
perativo de una soluci6n estructural y nacionalista", Comereio Exterior, Me
xico, 2, 1983, p. 100.. ..' . 

10	 A. Ferrer, "La deuda extema.•• ", Estudios Interntu:ionales ••• , p. 320. 
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Como quiera que sea, siguiendo una u otra polltica, America 
Latina se encuentra a la fecha en su hora mas amarga. Ha 
llegado la hora de pagar. Un fantasma recorre America La
tina: el fantasma del Fonda Monetario Internaciona1. La ban
ca trasnacional espera primero a que el FMI ponga contra la 
pared a los deudores y hasta entonces manifiesta diSij>OSiciOn 
a abrir la ventanilla del crooito exterior. Han quedado atras 
los aiios en que la banca trasnacional se daba de codazos para 
otorgar crooitos a la America Latina, sin mirar siquiera de 
reojo al FMI para saber si los paises deudores tendrlan capa
cidad para pagar. 21 

~. Y en el futuro, que ... ? 

La renegociacion de la enorme deuda externa de America Latina 
deberla implicar tanto una reconsideracion de las estrategias econ6
micas seguidas hasta ahora, como una reconsideraci6n de las posi. 
dones de los paises acreedores. 

En 10 que se refiere a los proveedores de crooito, es un signa salu· 
dabIe que se hagan air voces autorizadas en favor de un cambio de 
actitud respecto a los paises deudores. Ya se cit6 en paginas anterio· 
res al presidente del Banco Mundial, senor Clausen, y podria citar
se tambien al Director Ejecutivo del FMI, senor Laroisiere, y al 
presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, senor Vol· 
cker, todos los cuales subrayan la necesidad de mantener abiertos 
los canales de credito a los paises del Tercer Mundo. 

Una declaraci6n del senor Henry Kissinger nos parece que resume 
bastante bien las proocupaciones de un sector del sistema finaneiero 
internaciona1. Dijo asi, en fecha reciente, el senor Kissinger: 

Acreedores y deudores se encuentran asi atados en un mismo 
sistema en donde cualquier desastre para una de las partes sig
nificara la ruina para todos. Los acreedores no pueden suspender 
los crooitos a sus deudores sin arriesgarse a enfrentar, no s610 
un desastre bancario, sino tambien una profundizacion del pro
ceso recesivo [...]22 

21 Alfredo Guerra-Borges, "Ante la deuda externa de America Latina: 
.:rendici6n 0 acci6n concertada?, Coyuntura, 7, Instituto de Investigaciones 
Econ6micas de la Universidad Nacional Aut6noma de Mexico, 1983. 

22 Citado por CEPAL, La crisis economica ••. , p. 52. 
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No obstante esta clara apreciaci6n del punto en que nos encontra
mos, pareciera que la banca privada internacional tiene todavia una 
percepcion muy tradieional y autoritaria de 10 que significa defen
der sus intereses. Sedispone a renegociar la deuda pero en con· 
diciones de plazo, intereses y comisiones que siguen siendo lesivas. 

lY America Latina como encara la situacion? " lHa adquirido 
conciencia de que esta vez tiene en sus manos algunas cartas de 
triunfo? [ ... ] La respuesta no es alentadora. Y si acaso se tiene 
conciencia de esta situacion sin precedente, predomina aun el temor 
ante los grandes y la desconfianza hacia los semejantes. 

Esta vez America Latina necesita del sistema financiero interna
cional pero, al mismo tiempo, este necesita de America Latina. He 
aqui por que hay condiciones unicas, que antes no se tuvieron, de 
realizar acciones concertadas. Se comprende que las condiciones 
econ6:micas de cada pais son diferentes y que 10 son tambien los 
recursos con que cuentan para recuperarse y las condiciones en que 
concertaron inicialmente sus deudas, pero no excluye la concerta
cion de paises deudores. 

Jorge Gonzalez del Valle, Director del Centro de Estudios Mone
tarias Latinoamericanos (CEMLA), ha dicho que "es necesaria una 
acci6n concertada para evitar que la region vaya a un suicidio eco
nomico, politico y sociaL" Gonzalez del Valle "considero necesario 
poner un alto a las condiciones exigidas por la banca para la rene
gociaci6n de las deudas, porque no p<)demos dedicar mas del 100% 
de nuestras exportaciones a mantener satisfechos a los acreedores 

I [ ... ]".23 

Pero aun queda algo mas que decir. De estos anos dificiles se 
habra de salir, ciertamente, de un modo u otro, pero aun cabe 

I 
tener muchas reservas sobre quien llevara la poor parte. Hay dudas 
sobre que America Latina quiera quebrar el destino subsidiario que 
ha presidido su pasado, aun cuando ahora podria dar cuerpo a las 
alternativas de cambio que tiene ante si en sus relaciones internacio
nales. Quizas entonces la peor parte de la recuperaci6n la lleve la 
propia America Latina y sigan siendo rectores de destinos los gran
des centros financieros internacionales. 

De igual manera cabe preguntarse como se repartira la carga de 
la recuperaci6n dentro de los paises mismos. Resulta interesante ci· 

23 Chado por Excelsior, Mexico, 5 de agosto de 1983, "Seccion finan
ciera", p. 2. 
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tar a este respecto unas ideas de la CEPAL en un documento reciente 
varias veces mencionado. 

[ ... ] los objetivos centrales de la politica economica -ha 
dicho la CEPAL- deben ser reducidos tanto como se pueda el 
costo global del ajuste, lograr que las cargas que este implica 
sean soportadas no 5610 pol' los paises de la region sino tambien 
pol' sus acreedores externos, y procurar, pOl' tlltimO, que los 
sacrificios internos que sean inevitables afecten en la menor 
medida posible a los grupos mas pobres y desprotegidos de la 
sociedad.24 

Pero es aqui, precisamente, donde se produce el choque con las 
estructuras de dominacion economica y politica prevalecientes. Di· 
fkilmente puede esperarse que los gobiernos latinoamericanos, que 
estill constituidos a imagen y semejanza de esas estructuras, y para 
su preservaci6n, apliquen politicas que afecten profundamente el 
statu quo. No cabe duda que la salida de la situacion actual debe 
ser en el sentido que apunta la CEPAL, pero para la cabal consecu· 
cion de esas politicas debera. esperarse a que un nuevo elenco di
l'igente de los destinos latinoamericanos se constituya. Y aun siendo 
optimistas, a corto plazo el pron6stico es necesariamente reservado. 

SUMMARY: Latin America hal RESUME: Vue de differents an
changed significantly in various gles, l'Amerique Latine a beau
ways over the past thirty years. coup change pendant les trente 
Nevertheless, the current econo dernieres armees. Cependant, l'ac
mic crisis has made clear that, tuelle crise economique a prou
in spite of the changes which ve que, malgre les changements 
have occurred, the dependent survenus, Ie role dependant de 
and subsidiary role of the Latin I'economie latinoamericaine se 
American economy has persisted. maintient. Ceci est Ie resultat de 
This is the result of the conver la convergence des politiques des 
gence of the policies of internal secteurs internes quiacceptent 
sec tor s w hie h accept what tout au plus un changement con
amounts to conservative change, servateur, et des nouvelles poli
and of new policies, defined out tiques definies hors de I'Ameri. 
side Latin America, which are que Latine pour la conservation, 
designed to conserve, within the a l'interieur du changement, de 

., CEPAL, La crisis economica ..• , p. 38. 

bounds of change, certain struc
tural relations of the world eco
nomy. This essay reviews, from 
this perspective, Latin American 
industrialization and the role of 
transnational corporations; the 
relationship between transnatio
nals and exports; and dwells in 
particular on the issue of the ex
ternal debt. Here, clearly, new 
situations have arisen which fa
vor negotiations, but the domi
nant sectors in Latin America 
fear the negotiation of the debt 
and thus impede it. 

certains rapports structuraux de 
l'economie mondiale. L'essai pas
se en revue done I'industrialisa
tion latinoamericaine et les en
treprises multinationales; les en
treprises multinationales et les 
exportations et examine de f:u;on 
plus detaillee la dette exterieure. 
lei se profilent clairement de 
nouvelles situations qui favorisent 
les negociations, mais les secteurs 
dominants de l'Amerique Latine 
ont peur et empechent de faire 
usage de ce potentiel de renego
ciation de la dette. 
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