
comercio exterior, octubre de 1986 

Sección 
latinoamericana 

ASUNTOS GENERALES 

Las exportaciones de bienes 
y e l comercio de servicios 
de América Latina 

E n el número anterior de Comercio Exte
rior se publicó un resumen del documen
to Relaciones económicas internacionales 
y cooperación regional de América Lati
na y el Caribe, elaborado por la División 
de Comercio Internacional y Desarrollo de 
la CEPAL. Allí se abordaron las cuestiones 
referentes a la evolución de la economía in
ternacional y sus efectos sobre los países 
latinoamericanos, las principales tendencias 
del comercio internacional y las políticas 
económicas de Estados Unidos y la Comu
nidad Económica Europea (CEE), los prin
cipales socios comerciales de América 
Latina. 

En-esta entrega se describe la evolución 
reciente de las exportaciones latinoameri
canas y algunos aspectos del debate inter
nacional sobre el comercio de servicios y 
sus implicaciones en el desenvolvimiento 
de la región. Ambos aspectos corresponden 
a la parte final del citado estudio de la 
CEPAL. 

Evolución reciente de las 
exportaciones latinoamericanas 

E n el período 1980-1985 la economía in
ternacional se caracterizó -entre otras 
cosas- por la baja de los precios de los 
productos básicos. Esta situación afectó 
prácticamente a todos los sectores: petró
leo, metales y minerales, materias primas 
agrícolas y casi todos los alimentos y bebi
das . De acuerdo con el índice de precios 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y extran
jeras y no proceden originalmente del Ban
co Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. , 
sino en los casos en que así se manifieste. 

elaborado por la UNCTAD, el nivel de coti
zaciones de los productos básicos en 1985 
-excluido el petróleo- fue 32% más ba
jo que el promedio registrado en 1982, 
considerado como el peor del período 
1980-1984 para esos bienes. En 1983 y 
1984 hubo una recuperación moderada en 
los precios de esas mercancías; aun así, al 
final del último año el nivel de precios se 
mantuvo 25% por debajo del promedio de 
1980. 

El precio real de los productos básicos , 
deflactado por el índice del valor unitario 
de las exportaciones mundiales de manu
facturas, cayó considerablemente en 1981 
y 1982 , para recuperarse moderadamente 
en 1983 y 1984, cuando declinaron los pre
cios de éstas. Los de los productos básicos 
volvieron a caer en 1985, sin que hasta aho
ra se haya revertido esa tendencia. En pro
medio , de 1981 a 1985 el precio real de los 
productos básicos -excepción hecha del 
petróleo- fue casi 1 5% más bajo que en 
1980 y 20% menor que el promedio de 
1975-1980. 

Las exportaciones de productos básicos 
y los ingresos correspondientes constitu
yen un eje fundamental de la actividad eco
nómica de los países en desarrollo. En 
1983, por ejemplo, el comercio mundial al
canzó 1.8 billones de dólares; alrededor de 
19% de ese total (33 7 000 millones) corres
pondió a los bienes primarios, excepto el 
petróleo. De esta última cifra, 95 000 mi
llones de dólares son envíos de los países 
en desarrollo. Así, en 1983 la participación 
de los productos primarios en el comercio 
total de estos países representó 3 5%, con
tra 67% en 1970. 

En el caso de América Latina, las expor
taciones de productos básicos en 1982 (in
cluido el petróleo) sumaron 73 000 millo
nes de dólares, lo que representó 82% del 
valor total de las ventas. Si se excluye el pe
tróleo, en el mismo año el valor de esas ex
portaciones alcanzó 34 000 millones de dó
lares, equivalentes a 38% del total. 

De acuerdo con el análisis de la CEPAL, 
la reducción de los precios de los produc
tos básicos observada desde 1980 ha afee-
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tacto adversamente los ingresos por expor
tación de la mayoría de los países en desa
rrollo . Se estima que de 1980 a 1983 la pér
dida acumulada fue cercana a los 40 000 
millones de dólares, misma que se compen
só con los incrementos en los volúmenes 
exportados. 

Según la CEPAL, entre los factores que 
explican la caída de los precios de los pro
ductos básicos destaca el lento crecimien
to de la actividad económica en los princi
pales países industriales; señala, al respec
to , que varias mediciones del nivel de acti
vidad de esas economías, realizadas durame 
1980-1985, han acusado una desaceleración 
con relación al mismo período del decenio 
anterior. Así, el incremento anual real del 
PNB de los siete principales países industria
les en 1980-1985 fue de 2.3 %, contra un 
promedio de 3. 5% anual en el decenio an
terior. El crecimiento de la producción in
dustrial en los mismos países fue, en pro
medio, de 1.8% anual, contra 3.4% del pe
ríodo anterior. El aumento de la inversión 
interna bruta -que es un factor importan
te en la demanda de ciertos metales y ma
terias primas agrícolas- alcanzó 2.4% por 
año (en 1980-1985) contra 3.5% en los 
años setenta. 

A la baja de los precios de los bienes pri
marios también ha contribuido el gran in
cremento de la producción de ellos en los 
ochenta. Así, ésta fue en 1984,5.9% supe
rior a la del año precedente, y marca el ni
vel máximo del período 1969-1985. El ex
ceso de oferta ha sido notable en cereales 
y soya, así como en metales no ferrosos. 

Entre otros factores que explican esta si
tuación se encuentra la restricción de la li
quidez internacional -que desde 1981 ha 
afectado negativamente la demanda de un 
número importante de productos básicos
así como la creciente protección que los 
países industriales otorgan a su agricultura 
interna y los cambios tecnológicos incor
porados a la producción en esas naciones . 

Tal comportamiento de los precios ha 
repercutido de diferentes maneras en la re
gión. De acuerdo con el índice de precios 
de los principales productos primarios de 
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exportación de A.mérica Latina, en el perío
do de enero de 1980 a septiembre de 1985 
los precios de los alimentos y las bebidas 
tuvieron una caída de 37%; el subgrupo de 
productos tropicales (azúcar, plátanos, ca
fé , cacao, etc.), de casi 40%, y el subgrupo 
de zona templada (trigo, maíz, carne, etc .), 
de 20%. El índice de precios para materias 
primas agrícolas, que incluye productos co
mo algodón, lana, cueros y pieles, aceite de 
soya y harina de pescado, sufrió una reduc
ción de 23%. Al tomar en conjunto 24 pro
ductos, el índice muestra una declinación 
de 32% en el período mencionado. Si se 
incluye el petróleo, decrece 23 por ciento. 

Como resultado del desplome de pre
cios se ha producido una considerable mer
ma en los ingresos de exportación en la ma
yoría de los países latinoamericanos. En 
agunos casos, la baja de los precios coinci
dió con la reducción de volúmenes, mien
tras que en otros el aumento en las canti
dades compensó parcialmente la reducción 
de los precios. 

Así, por ejemplo, en Argentina, el valor 
de las exportaciones de la carne se redujo 
-de 1980 a 1984- casi 60%, y el volumen 
en aproximadamente 40%. En Bolivia, los 
ingresos por exportación de estaño han 
descendido desde fines de los años seten
ta, y en 1984 fueron 35% más bajos que 
el nivel que alcanzaron en 1980. 

En Brasil , el valo r de las exportaciones 
de café en 1984 fue más alto que el regis
trado en 1980, gracias al incremento del vo
lumen vendido. 

En el caso de Colombia, los ingresos ob
tenidos por las ventas externas del grano 
en 1984 fueron 33% más bajos que en 
1980, como consecuencia de la declinación 
del precio y del volumen. 

El sector petrolero también ha sido se
veramente afectado por la reducción de los 
precios internacionales del crudo. En Ecua
dor, el valor unitario de exportación de pe
tróleo en 1984 fue 25% más bajo que el ni
vel registrado en 1980, en tanto que el vo
lumen vendido se expandió 50 o 60 por 
ciento. 

En cuanto a México, en 1983 y 1984, el 
valor de sus exportaciones de crudo fu e, 
en términos de dólares, 60% más al to que 
el registrado en 1980, debido al notable in
cremento del volumen enviado al exterior, 
que fue 80% superior al de 1980. 

Estos ejemplos dan una idea de los efec-

LOS de la crisis en las economías latinoame
ricanas. Frente a esta situación, en el estu
dio de la CEPAL se examina una seri de po
sibles acciones que se podrían adoptar en 
escala global y regional para lograr una más 
justa y equitativa relación entre producto
res y consumidor s. 

En el plano global , la CEPAL propone re
visar con atención el Programa Integrado 
para los Productos Básicos (PIPB) , definido 
en la resolución 93 (IV) de la UNCTAD (Nai
robi, 1976), para llevar adelante acciones 
concretas urgentes . En escala regional, se 
propone considerar la reorientación del co
mercio de productos básicos dentro de la 
propia región; la ejecución de acciones 
conjuntas para asegurar un mayor grado de 
elaboración, y la búsqueda de una mayor 
participación en la comercialización y en 
los sistemas de distribución de estos bienes. 

El proteccionismo 
y América Latina 

En los últimos años las relaciones econó
micas internacionales han sufrido profun
dos cambios, originados en transformacio
nes estructurales que han afectado tanto a 
los países industriales como a las economías 
en desarrollo, lo que ha modificado drás ti
camente el perfil de la oferta y la demanda 
en el comercio internacional. Entre esos 
cambios destaca la creciente participación 
de los países desarrollados en las exporta
ciones de productos básicos , junto con el 
deterioro competitivo de industrias obso
letas en esos mismos centros, mientras que 
las naciones en desarrollo han participado 
más activamente en las exportaciones de 
manufacturas, en condiciones cada vez más 
competitivas. 

Como resultado, los países industriali
zados han recurrido cada vez más a medi
das de protección de carácter no arancela
rio para contrarrestar, mediante la restric
ción de las importaciones, la caída de la 
producción en sus respectivos sectores pro
ductivos. 

En este contexto, América Latina ha si
do una de las regiones más afectadas. En 
el documento de la CEPAL se asienta que 
" La región sufre una clara discriminación en 
lo que corresponde a sus exportaciones ha
cia algunos países industrializados. Consi
derando promedios ponderados, (América 
Latina] soporta los aranceles más altos en 
Japón y en la CEE, y en Estados Unidos se 
encuentra a medio camino entre los que en
frenta Asia y aquellos más bajos de África. '' 
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Otro tipo de discriminación se refiere al 
proteccionismo no arancelario. Tanto con 
respecto a Japón como a la CEE, América 
Latina es la que se enfrenta al más alto nivel 
de esta forma de proteccionismo, el cual en 
Estados Unidos tiene niveles moderados . 

La discriminación contra las exportacio
nes de la región se concentra en las restric
ciones cuantitativas. La proporción de pro
ductos latinoamericanos afectados (10%) es 
el doble de las importacion~ totales sujetas 
a las mismas restricciones . Esto se explica 
- dice la CEPAL- porque en las exporta
ciones latinoamericanas hacia los países in
dustrializados hay una alta proporción de 
productos agrícolas. En cambio, las expor
taciones de manufacturas están menos afec
tadas, aunque sobre ellas recae una variada 
gama de medidas de protección, como las 
restricciones voluntarias, claramente discri
minatorias (6. 7% ), los sistemas de vigilan
cia (4.2%) y otras medidas de control de 
precios (2.3%). 

En relación con ciertos productos espe
cíficos de mayor importancia relativa para 
América Latina, esa discriminación tiene un 
costo real mucho más alto, ya que un por
centaje mucho mayor de estos productos 
está afectado por medidas no arancelarias . 
Por ejemplo, en el caso de los límites a la 
exportación, en el azúcar las res tricciones 
son cuantitativas y con gravámenes varia
bles. También el cobre está afectado en 
gran proporción por sistemas múltiples de 
vigilancia. Un alto porcentaje de las expor
taciones de hierro y acero de la región es
tán sujetas a sistemas de vigilancia y a res
tricciones voluntarias, así como a medidas 
de control de precios . Las de cuero son ob
jeto de medidas antidumping. 

Cabe resaltar -acota la CEPAL- que 
aun en los casos en que no se observa una 
discriminación significativa en contra de 
América Latina, como en el caso del azú
car, por ejemplo, el perjuicio ocasionado 
a los países de la región es relativamente 
mayor, por el alto peso de ese producto en 
sus exportaciones. 

Los aranceles que aplica Estados Uni
dos a las exportaciones latinoamericanas 
son, en promedio, 5% inferiores a la media 
arancelaria to tal, con excepción de las ori
ginarias de Barbados, Haití y Uruguay. Em
pero, las de algunos países de la región su
fren restricciones no arancelarias más inten
sas, como es el caso de la República Domi
nicana, donde 44.5% de sus exportaciones 
hacia Estados Unidos está sujeto a algunas 
de estas medidas; Barbados, con 39%; Gu-

.. 
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yana, con 30 .2%, y Panamá, con 24%. En 
cambio, comparativamente los países más 
grandes parecen menos afectados, sobre to
do si se consideran los mayores volúmenes 
y valores involucrados. Argentina, por 
ejemplo, sufre algún tipo de restricción en 
15 % de sus envíos a Estados Unidos, en 
tanto que Brasil tiene 17.2%, y México, 
5.1 por ciento . 

Por su parte, los niveles arancelarios me
dios de la CEE son más altos que en Esta
dos Unidos, excepto para los países del Ca
ribe anglófono, que tienen arancel cero. 
Así, en el caso de Colombia, las barreras no 
arancelarias afectan alrededor de 73% de 
los envíos; Uruguay, 37 .5%; Argentina, 
34%; Brasil, 27.7%, y Jamaica, 22%. 

En cuanto a Japón, parece haber cierta 
preferencia por el uso de las medidas no 
arancelarias , en virtud de que los prome
dios arancelarios son relativamente bajos, 
salvo para Cuba, Ecuador y México. Los 
países más afectados son Honduras 
(91.2%), Haití (82 .7% ), Jamaica (81.8 %), 
Costa Rica (63.1 %) y Colombia (60.5 %). 

Destaca el caso de Cuba, que no tiene 
comercio con Estados Unidos y soporta los 
más altos porcentajes de proteccionismo 
tanto en la CEE como en Japón. 

América Latina y el debate 
sobre la internacionalización 
de los servicios 

Cada vez es mayor el interés entre acadé
micos, gobiernos , organismos internacio
nales y legisladores por estudiar y conocer 
mejor la función económica y social del 
sector de los servicios (telecomunicaciones, 
banca, procesamiento de datos, cine, tele
visión, seguros, publicidad, auditoría, edu
cación, salud, transportes, etc.). Esta inu
sitada actitud se debe, tal vez, a las enor
mes dimensiones económicas, sociales, po
líticas y tecnológicas que ha adquirido el 
llamado sector terciario tanto en las econo
mías desarrolladas como en desarrollo. En 
efecto, actualmente los servicios contribu
yen con más de la mitad del valor agrega
do mundial y emplean a casi 60% de la 
fuerza de trabajo disponible en el mundo. 

Los prodigiosos avances tecnológicos 
están revolucionando una serie de activi
dades de servicios, como el manejo y la 
transmisión transfronteriza de datos, recur
sos bancarios, seguros y transportes. Esos 
cambios están ocurriendo a un ritmo tal 

que a veces impiden ver con claridad su po
sible efecto en los procesos de desarrollo 
económico y social, así como en las rela
ciones entre países, especialmente entre los 
industriales y los que están en vías de de
sarrollo. Sin embargo, a pesar de esa impor
tancia, no existe consenso sobre el verda
dero papel del sector de los servicios en el 
desarrollo económico y social. Para algu
nos, la terciarización de la economía es un 
signo de debilitamiento, deformación y ba
ja productividad del aparato económico; 
para otros, la disponibilidad de servicios 
modernos, eficientes y baratos, es un requi
sito fundamental para el desarrollo y para 
una mejor inserción en la economía inter
nacional. 

Independientemente de esa falta de con
senso, en vista del creciente papel de los 
servicios, no resulta extraño que los países 
industrializados promuevan la adopción de 
compromisos multilaterales destinados a fa
cilitar la expansión de sus actividades de 
servicios por medio de la internacionaliza
ción de sus empresas. Para ello, Estados 
Unidos -principal promotor de esta polí
tica- persigue desde hace años objetivos 
muy concretos en los planos bilateral (Ley 
de Comercio y Aranceles Aduaneros de 
1984), regional (en el marco de los compro
misos con los países de la OCDE) y multi
lateral (en el GATT). 

Por su parte, los países en desarrollo ven 
con recelo esas iniciativas porque los ser
vicios encierran una de las claves funda
mentales del desarrollo y de las relaciones 
económicas entre los países, lo que, unido 
a la creciente dependencia externa asocia
da con el suministro de nuevos servicios 
estratégicos, permite afirmar que detrás de 
la pretendida internacionalización estarían 
en juego aspectos mucho más complejos 
y profundos que la simple cuestión co
mercial. 

En 1980 el comercio mundial de servi
cios alcanzó 436 000 millones de dólares. 
De 1970 a 1980 creció a una tasa media 
anual de 18.8%, ligeramente inferior a la 
correspondiente a mercancías, que fue de 
20.8 por ciento. 

Los intercambios se realizaron principal
mente entre los países desarrollados, 86.5% 
de exportaciones y 82.5% de importacio
nes, y durante los setenta mostraron un 
continuo crecimiento de los saldos positi
vos de su comercio de servicios. En el ca
so de Estados Unidos, en 1980 el saldo fa
vorable de servicios (unos 6 600 millones 
de dólares) alcanzó para compensar 25% 
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del desequilibrio de su comercio de mer
cancías. 

Por su parte, los países en desarrollo ab
sorben apenas una fracción minoritaria del 
comercio mundial de servicios (13.5% de 
las exportaciones y 1 7. 5% de las importa
ciones), y registran un déficit creciente en 
ese intercambio, en el que el transporte fue 
el rubro de mayor significación. 

Respecto a América Latina, el sector de 
servicios alcanza también importantes di
mensiones económicas, sociales y tecnoló
gicas. En promedio, contribuye con más de 
55% del valor agregado total de la región 
y emplea por lo menos 60% de su fuerza 
de trabajo. 

Ahora bien, teniendo en cuenta esos da
tos, no queda duda de que la introducción y 
la aplicación de las nuevas tecnologías , co
mo la informática, tienen efectos económi
cos trascendentales, que aún no se perci
ben en su totalidad. Las manifestaciones 
más evidentes parecen ser las siguientes: el 
cambio radical de la calidad, la cantidad 
y la diversidad de los servicios ofrecidos; 
las modificaciones de la competencia inter
nacional en el comercio de bienes y servi
cios, y la mayor facilidad para internacio
nalizar una amplia gama de servicios pro
fesionales, como la arquitectura, la ingenie
ría y la consultoría de gestión, mediante el 
apoyo de técnicas computarizadas para el 
diseño y la administración. 

Cabe destacar que todos esos cambios 
afectan particularmente las tradicionales re
laciones de productividad del capital y de 
la mano de obra, en bienes y servicios. Un 
ejemplo destacado de esto es Japón, que 
gracias al empleo de robots y computado
ras, ha logrado abatir costos en varios ru
bros de su actividad económica, en espe
cial en las industrias del vestido y la auto
movilística. En el sector de transportes, la 
tecnología de contenedores, así como la in
tegración de diferentes modos de transpor
tación en gran escala, están desplazando las 
flotas anticuadas de muchos países en de
sarrollo. 

Además de estos efectos, un factor de
terminante en el escenario internacional es 
la creciente importancia que han adquiri
do las empresas transnacionales en el su
ministro de servicios. En parte, dicha trans
nacionalización es la continuación lógica 
del proceso similar que ocurrió en los años 
sesenta y setenta, cuando se creó el mer
cado "transfronterizo". En la actualidad, es
te proceso de internacionalización de las ac-
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tividades productoras de bienes está sien
do continuado por la internacionalización 
de las actividades de servicios. Este fenó
meno complementa el comercio mundial 
mediante el establecimiento de grandes re
des de filiales o subsidiarias , cuya gestión 
y criterio internacional se ha facilitado con 
nuevas prácticas adrnlnistrativas como con
cesiones de licencias , etcétera. 

Dada la importancia que ha asumido la 
" terciarización" en las economías industria
les, no extraña el empeño que las grandes 
empresas transnacionales de servicios po
nen en expandir lo más posible un espacio 
libre de restricciones y de otros obstácu
los que dificulten su presencia en los más 
variados mercados. En este sentido, uno de 
los grupos más activos en la defensa de los 
intereses de esas empresas, la coalición de 
industrias de servicios, ha señalado como 
principales impedimentos la discriminación 
arancelaria, las barreras a los movimientos 
transfronterizos de datos y la competencia 
desleal que puede surgir de monopolios es
tatales. 

Por su parte, los países en desarrollo 
-particularmente los latinoamericanos
miran con recelo las iniciativas que esas em
presas y los gobiernos de los países desa
rrollados -en especial Estados Unidos- han 
planteado para que se organice un debate 
internacional sobre el comercio de servicios 
de acuerdo con sus lineamientos. Argentina 
y Brasil se han opuesto con firmeza a dis
cutir ese tema bajo los esquemas tradicio
nales , dado que abrirían una posibilidad de 
reiniciar, en un área nueva, prácticas expan
sionistas y de dominación económica. 

No obstante esas oposiciones, el Gobier
no de Estados Unidos propuso considerar 
el comercio de servicios en el marco del 
GA TT. La postura de este país sigue estre
chamente las formas y el contenido de su 
Ley de Comercio y Aranceles Aduaneros de 
1984, en la cual se definen no sólo los prin
cipios generales que, desde su punto de vis
ta, deben guiar la internacionalización del 
comercio de servicios, sino que también es
tablece un vínculo definitivo entre los ser
vicios, las inversiones y la alta tecnología, 

informe de la integración 

Comunidad del Caribe 

Estados Unidos y Canadá 
conceden ventajas 

Las autoridades de Estados Unidos y Cana
dá anunciaron diversas medidas para libe
rar importaciones de los países beneficia
rios de la Iniciativa para la Cuenca del 
Caribe . 

Según información publicada por Inte
gración Latinoamericana (año 11 , núm . 3 
Buenos Aires, junio de 1986, p. 55), Esta
dos Unidos podría aumentar sus compras 
de prendas de vestir confeccionadas en los 
países caribeños con componentes origina
rios del primero . Las importaciones esta
dounidenses de esos productos durante 
1985 ascendieron a 528 millones de dóla
res , la mayor parte de las cuales se originó 
en Costa Rica, Haití y República Domini
cana. Funcionarios del Gobierno de Esta
dos Unidos estimaron que como conse
cuencia de tales medidas , las compras po
drían aumentar en 150 millones de dólares 
anuales. 

500 a 1 500 las becas para estudiantes del 
Caribe en universidades estadounidenses. 

Canadá anunció que establecerá un pro
grama comercial libre de aranceles para las 
importaciones provenientes del Caribe. El 
programa será similar a uno que actualmen
te se aplica a las compras de bienes produ
cidos por los países caribeños de habla in
glesa. D 

Cuenca del Plata 

Reunión de cancilleres 

Los días 3 y 4 de abril de 1986 los cancille
res de los países de la Cuenca del Plata efec
tuaron en Buenos Aires dos reuniones si
multáneamente: la II exuaordinaria y la XVI 
ordinaria. En ellas se aprobaron la denomi
nada Decisión de Buenos Aires y nueve re
soluciones que indican la voluntad de los 
países miembros de sacar a ese esquema de 
integración de su relativo marasmo y de ini
ciar las acciones que lleven a su gradual rea

Por otra parte, se planea aumentar de nimación. 
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a la vez que aboga específicamente por li 
berar totalmente los movimientos trans
fronterizos de datos y eliminar las restric
ciones para la localización geográfica de los 
bancos de datos. Sin embargo, hasta aho
ra, tal propuesta no ha prosperado porque 
las iniciativas dominantes parecen estar en
teramente divorciadas de las realidades y 
los intereses de la región. 

La CEPAL señala que los países latinoa
mericanos necesitan contar con servicios 
eficientes, modernos y de bajo costo, y que 
para desarrollarlos deberán formular y eje
cutar políticas en escalas nacional y regio
nal que armonicen sus esfuerzos y maximi
cen los resultados. Sólo en este marco po
dría definirse una contrapropuesta latinoa
mericana que enriquezca el debate 
internacional y proponga medios e instru
mentos para una cooperación internacio
nal equitativa en la materia, concebida en 
términos más amplios que los meramente 
comerciales. D 

Ángel Serrano 

En la Decisión de Buenos Aires se pro
pone que los países miembros elaboren un 
programa de acciones concretas que iden
tifique un conjunto de proyectos específi
cos . El proyecto de programa, que estará 
a cargo del Comité Intergubernamental 
Coordinador, tendrá que ser aprobado por 
la XVII reunión ordinaria de cancilleres. 

Las resoluciones, aunque modestas, per
miten esperar que pronto se realizarán 
obras de mayor envergadura. Conciernen 
a proyectos hidrológicos , de educación y 
de la construcción de una carretera; esta úl
tima para unir las localidades de Mariscal 
Estigarribia-Lagerenza-Palmar de las Islas, 
en Paraguay, y continuar hasta la localidad 
de San]osé de Chiquitos , en Santa Cruz de 
la Sierra, en Bolivia. D 

Grupo Andino 

Ayuda financiera 
de Alemania Occidental 

El Banco para la Reconsuucción (KreditanS-
• 
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talt Fuer Wideraufbau) , de la RFA, conce
dió en junio un préstamo de 50 millones 
de marcos (unos 20 millones de dólares) a 
la Corporación Andina de Fomento (CAF) 
para el desarrollo de proyectos en los cin
co países que integran el Pacto Subregio
nal Andino. 

Los recursos se utilizarán - según infor
mación periodística- en el financiamien
to de proyectos aprobados por la Corpora
ción en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú 
y Venezuela. O 

Mercado Común 
Centroamericano 

Acuerdo preliminar de pagos 

Los ministros y presidentes de los bancos 
centrales de Guatemala, Honduras, Nicara
gua, El Salvador y Costa Rica aprobaron en 
julio el establecimiento de una comisión pa
ra resolver los problemas de pago median
te nuevos métodos y estimular el comer
cio centroamericano. El objetivo es evitar 
recurrir a los escasos dólares. 

En algunos casos, la adopción de medi
das unilaterales en cuanto a los pagos da
ñó el comercio entre los cinco países. Costa 
Rica, por ejemplo, suspendió temporal
mente su intercambio con Guatemala en 
1985, ya que esta nación dejó de cumplir 
con su deuda bilateral. 

Según informaciones periodísticas , las 
deudas comerciales pendientes entre los 
cinco países centroamericanos suman 65 
millones de dólares . Las dificultades eco
nómicas que experimenta la región com
plicadas por las deudas, hicieron que el va
lor de los intercambios regionales se des
plomara a 507 millones de dólares en 1985, 
después de haber llegado a representar más 
de 1 000 millones en los mejores años del 
mercado común, hace menos de diez años. 

Nuevos miembros del BCIE 

El 22 de septiembre, el director del Banco 
Centroamericano de Integración Económi
ca, Manuel Cuéllar, informó el ingreso de 
Argentina, México y Venezuela, lo que re
presenta una importante ayuda a esa institu
ción, que se encuentra en un prolongado 
período de estancamiento . O 

Sistema Económico 
Latinoamericano 

Comité de Acción para 
promover la producción 
de computadoras 

En una reunión de expertos gubernamen
tales de los 25 países del SELA, efectuada 
en Lima del 14 al 16 de mayo, se aprobó 
un programa para difundir el empleo de sis
temas computarizados, a fin de mejorar la 
adopción de decisiones y desarrollar en ca
da nación industrias de producción de 
computadoras. 

Con este fi n, de la reunión sobre infor
mática y electrónica surgió un Comité de 
Acción , que actuará bajo la modalidad de 
secretaríaprotempore, esquema que no exi
ge la creación de ningún aparato burocrá
tico , sino el empleo de los recursos huma
nos y de la infraestructura del país sede, en 
este caso Perú. Las naciones latinoamerica
nas y del Caribe deberán integrarse al nue
vo comité en los próximos seis meses. 

En la reunión se aprobó encomendar al 
SELA, si es posible en conjunto con o tros 
organismos internacionales como la ONUDI 
y la CEPAL, que evalúe los recursos y nece
sidades de la industria informá tica latinoa
mericana, tomando en cuenta los nuevos 
desarrollos tecnológicos . 

Brasil, que se enfrenta actualmente al du
ro bloqueo de Estados Unidos en el cam
po de la informática, es el país latinoameri
cano más avanzado en el sector, seguido, 
a considerable distancia, por México, Ve
nezuela, Argentina, Colombia, Perú y Chile. 

Acuerdo preliminar con el CAME 

Como resultado de las gestiones de Sebastián 
Alegrett, secretario permanente del SELA, 
esta organización y el Consejo de Ayuda 
Mutua Económica (CAME) acordaron crear 
un grupo de trabajo que elabore propues
tas dirigidas a fomentar las relaciones co
merciales entre América Latina y los países 
miembros del CAME: Bulgaria, Cuba, Che
coslovaquia, Hungría, Mongolia, Polonia , 
República Democrática Alemana, Rumania, 
Unión Soviética y Viet Nam. 

La primera reunión del grupo de traba
jo se llevará a cabo en enero o febrero de 
1987 en Caracas. 
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Mijail Davidov, el funcionario del CAME 
responsable de las relaciones con organis
mos internacionales, declaró que se han se
ñalado ya algunas áreas en las que existen 
posibilidades reales de organizar la coope
ración bilateral: comercio exterior, trans
porte marítimo, capacitación de cuadros , 
ciencia y tecnología. 

Precisó que el grupo de trabajo realiza
rá estudios conjuntos acerca de la coope
ración económica y comercial y hará pro
posiciones concretas que contribuirán al 
desarrollo económico y social de los 2 5 es
tados que integran el SELA. 

Los países del CAME proporcionan ayu
da económica, científica y técnica a más de 
90 países africanos y latinoamericanos, y se
gún informaciones divulgadas en Caracas, 
la asis tencia prestada comprende auxilio en 
la constitución de 4 600 empresas indus
triales , de las cuales funcionan actualmen
te 3 100. 

Las gestiones de Alegrett están dirigidas 
al cumplimiento de decisiones adoptadas 
por los anteriores consejos del SELA, que 
exhortan a la búsqueda de la diversificación 
de las relaciones económicas de América 
Latina y el Caribe hacia otras regiones, inclu
yendo los países del área socialista. También 
se ha indicado la necesidad de forta lecer y 
consolidar las relaciones económicas con 
Japón y los países escandinavos. 

Organización y objetivos de la 
Comisión de Transporte Marítimo 

En un extenso y detallado artículo Enrique 
Sáenz, funcionario internacional de la Se
cretaría Permanente del SELA, examina la 
constitución , funciones y objetivos de la 
Comisión Latinoamericana de Transporte 
Marítimo (Coltram). Se resumen a continua
ción algunos de los datos más importantes 
de este trabajo. 

La Coltram se constituyó, en el marco 
del SELA, en una reunión que se celebró del 
19 al 21 de febrero de 1986, en Caracas. 
El organismo surgió sobre la base de tres 
acuerdos previos sobre los siguientes as
pectos: 

• Estrategia en materia de transporte ma
rítimo para América Latina y el Caribe. 

• Opciones para el establecimiento de 
un foro permanente en materia de transpor
te marítimo en el marco del SELA. 
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• Programa de Acción en Materia de 
Cooperación y Concertación en el Campo 
del Transporte Marítimo. 

Los estados miembros del SELA, funda
dores de la Coltram, son: Argentina, Bra
sil, Costa Rica, Cuba, México, Nicaragua, 
Perú , República Dominicana, Uruguay y 
Venezuela. 

• Organización. A diferencia de los co
mités de acción (órganos del SELA tradicio
nalmente utilizados para promover accio
nes de cooperación regional), que tienen 
un carácter temporal, la Comisión se creó 
con carácter permanente. 

Para la formulación y ejecución del Pro
grama de Trabajo , los países participantes 
asumieron el compromiso de proporcionar 
expertos nacionales o hacerse cargo direc
tamente de la elaboración de estudios, la 
formulación de proyectos o la ejecución de 
actividades específicas. 

La Coltram no cuenta con un aparato 
institucional permanente. Es decir, las ta
reas ejecutivas habituales de secretaría no 
recaen en un ente separado de los estados 
miembros . Para desempeñar tales tareas se 
ha establecido la figura de la secretaría pro
tempore, a cargo del país participante que 
ejerza la presidencia de la Mesa Directiva 
y por ende de la Coltram. En reunión cons
titutiva se eligió a Venezuela . 

• Primer programa de trabajo . Entre 
los principales objetivos que se fijó el Pri
mer Programa de Trabajo de la Coltram fi
guran los siguientes: 

-Determinar los efectos de la aplica
ción de los instrumentos unilaterales y mul
tilaterales en materia de transporte maríti
mo sobre el comercio y las empresas na
vieras de América Latina y el Caribe, y pro
poner la acción que correspondería 
acometer en defensa de los estados miem
bros del SELA. 

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

Reunión ministerial del CA T T 

Del 15 al 20 de septiembre se celebró en 
Punta del Este, Uruguay, la reunión minis
terial del GATT, cuyo propósito consiste en 
adaptar el Acuerdo a las nuevas caracterís
ticas del comercio internacional. Desde el 
principio la reunión se centró en discu tir 
dos temas conflictivos: la exigencia de los 
países agroexportadores o "grupo de Cai
ros" (integrado por 14 países en los cuales 
figuran Argentina, Brasil , Chile, Colombia 
y Uruguay) de que Estados Unidos y la CE! 
eliminen los subsidios agrícolas, y la pr -
puesta estadounidense, apoyada por Japón, 
de incluir los servicios al ámbito del GATT. 
Esta propuesta enfrentaba la negativa del 
" Grupo de los Diez, encabezado por Brasil. 

Respecto del tema agrícola se acordó 
aumentar la disciplina en la asignación de 
subsidios y el uso de otras medidas que 
afectan el comercio de los productos res
pectivos. En el polémico tema de los ser
vicios se decidió iniciar negociaciones 
sobre su comercio, pero de una manera 
independiente al de bienes y respetando las 
políticas nacionales de las partes . 

El canciller uruguayo Enrique Iglesias, 
coordinador de la reunión, consideró que 
este encuentro ministerial había sido "el 
más difícil y complejo de la historia del 
GATT". Para una mayor información sobre 
los resultados de esta reunión, véase el 
comunicado de prensa de ese organismo en 
la página ... 

Presidentes en la ONU 

Durante septiembre los presidentes de 
Costa Rica, Guatemala, México y Panamá, 
Óscar Arias, Vinicio Cerezo, Miguel de la 
Madrid y Eric Arturo del Valle, respectiva
mente, intervinieron ante la XLI Asamblea 
General de la ONU. También lo hicieron los 
cancilleres o vicecancilleres de Argentina, 
Bahamas, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Nicaragua, Panamá, Perú y Ve
nezuela. Prácticamente todos abordaron los 
temas de deuda externa, comercio interna
cional, Centroamérica y desarme. 

Elevada transferencia de fondos 
al exterior 

La CEPAL informó el 2 de septiembre que, 
por cuarto año consecutivo, en 1985 Amé-
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-Examinar la importancia e incidencia 
del transporte marítimo internacional en el 
desarrollo económico y social latinoame
ricano. 

-Favorecer las acciones encaminadas a 
propiciar acuerdos bilaterales en materia ele 
transporte marítimo entre sus estados par
ticipantes con miras, entre otros objetivos, 
a promover acuerdos multilaterales en la 
región. 

Ingreso de Paraguay al SELA 

El 20 de septiembre se informó del ingre
so de Paraguay al SELA, convirtiéndose en 
el miembro número 26. Paraguay era el úni
co país de la región que no pertenecía a ese 
organismo multilateral de comercio e inte
gración. O 

Juan Luis Hernández 

rica Latina había efectuado transferencias 
de recursos hacia el exterior, ahora por más 
de 30 000 millones de dólares. Los mayo
res montos correspondieron a Argentina, 
Venezuela y Brasil. En el período 1982-
1985 han salido de la región 106 000 mi
llones de dólares. 

Se crea corporación financiera 

El 13 de septiembre quedó formalmente 
constituida la Corporación Interamericana 
de Inversiones (CII), organismo filial del 
BID. Se le dotó de un capital de 200 millo
nes de dólares y ofrecerá financiamiento a 
pequeñas y medianas industrias de Améri
ca Latina. El director del BID, Antonio Ortiz 
Mena, indicó que la Cll canalizará un ma
yor flujo de capitales al sector privado re
gional e impulsará la multiplicación de este 
tipo de empresas. 

Informe del FMI 

El 16 de septiembre se dio a conocer el in
forme anual preliminar del FMI sobre la si
tuación del Tercer Mundo, en donde se 
dice que el incremento de la relación deu
da-exportaciones en América Latina aumen
tó de 276 a 297 por ciento, manteniéndo-

• 
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se la de servicios-exportaciones en 41 por 
ciento. 

En 1985 la economía de la región cre
ció 3.7%, pero si se excluye a Brasil (que 
lo hizo en 7% ), el resto de los países sufrió 
una desaceleración promedio de 1.2 por 
ciento. 

Informe anual del Banco Mundial 

En su informe anual1985, dado a conocer 
el 21 de septiembre, el Banco Mundial se
ñala que en el período 1980-1985 el PIB per 
cápita de América Latina disminuyó 9% 
(11% si se excluye a Brasil). En 1985 la re
gión obtuvo un superávit comercial de 
34 000 millones de dólares, cuando en 
1981 había tenido un déficit por 1 700 mi
llones. Este cambio, se aclara, no se debió 
al aumento de las exportaciones sino a la 
drástica disminución del gasto interno y las 
importaciones. El mencionado superávit de 
1985 no fue suficiente, sin embargo, para 
pagar los intereses de la deuda externa 
(35 000 millones). Éstos representaron, en 
promedio, 38% de las exportaciones de 
bienes de la región, aunque para algunos 
países fueron particularmente altos, como 
en Argentina (66%) y Chile (45%). D 

Centroamérica 

El punto de vista de 
Pérez de Cuéllar 

El secretario general de la ONU, Javier Pérez 
de Cuéllar, sostuvo, en su última memoria 
anual, el 11 de septiembre, que "la única 
manera de lograr un arreglo efectivo para 
la situación centroamericana consiste en 
aislarla de la disputa Este-Oeste". Igualmen
te, expuso la necesidad de encontrar una 
solución latinoamericana al conflicto del ist
mo, en la cual se consideren las necesida
des socioeconómicas del área. 

Por la reactivación de Contadora 

A partir del 22 de septiembre, en Nueva 
York, los cancilleres miembros del Grupo 
de Contadora y del Grupo de Apoyo deci
dieron reactivar sus gestiones pacificado
ras y de cooperación en Centroamérica. 
Después de varias reuniones, el 1 de octu
bre los ministros emitieron una declaración 
conjunta en la que advierten del peligro de 
una expansión del conflicto e insisten en 

la necesidad de pacificar el área, pues " la 
paz centroamericana es nuestra propia paz' '. 

Premio al Grupo de Contadora 

La Fundación " Más allá de la Guerra" de
cidió, el 30 de septiembre, otorgar su pre
mio 1986 a las cuatro naciones que integran 
el Grupo de Contadora (Colombia, Méxi
co, Panamá y Venezuela) por los esfuerzos 
realizados para lograr una paz negociada en 
Centroamérica. El comité internacional que 
seleccionó este año al ganador del premio 
incluyó, entre otros, al doctor ]onas Salk, 
al astrónomo Carl Sagan y al antropólogo 
Richard Leakey . 

En 1984 se concedió este galardón a la 
Organización Internacional de Médicos 
para Prevenir la Guerra Nuclear y en 1985 
a los países firmantes de la Iniciativa de Paz 
del Grupo de los Seis (Argentina, Grecia, 
la India, México, Suecia y Tanzania). D 

Productos básicos 

Baja el ingreso por el azúcar 

La OEA informó el 6 de septiembre que los 
ingresos regionales por concepto de expor
tación de azúcar descendieron este año de 
1 300 a 3 75 millones de dólares. El secre
tario general del organismo, ]oao Clemen
te Baena Soares, señaló que la legislación 
de Estados Unidos en la materia afecta enor
memente el mercado, pues " la tercera parte 
de las exportaciones de azúcar de América 
Latina y el Caribe" se dirige a ese país . D 

Argentina 

Nuevas devaluaciones 

En septiembre, el Banco Central realizó cin
co " minidevaluaciones" (con lo que llegan 
a 20 desde la instauración del austral en ju
nio de 1985) de 2.9, 1.49, 2.89, 0.77 y 0.75 
por ciento. El valor del dólar transferible 
se fijó en 1.06 australes a la compra y 1.07 
a la venta. 

Acuerdo con la Unión Soviética 

El 3 de septiembre se informó que como 
resultado de la firma de un acuerdo comer-
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cial con la Unión Soviética, este país s 
comprometió a comprar a Argentina de 
1 500 a 2 000 millones de toneladas de tri
go y 300 000 ton de soya a final es de este 
año o principios del siguiente . 

Prórmga para el pago de la deuda 

El ministro de Hacienda, Mario Brodersohn, 
anunció el 7 de septiembre que después de 
negociar con el FMI , la Reserva Federal es
tadounidense y los bancos acreedores, el 
país logró refinanciar su deuda externa al 
postergar seis meses el pago de 1 O 000 m i
llones de dólares. Asimismo, señaló que se 
iniciaron negociaciones para obtener un 
nuevo préstamo de contingencia por unos 
1 500 millones de dólares. 

Aumentos salariales 

El 13 de septiembre el Gobierno decidió 
elevar a partir del 1 de octubre los salarios, 
con lo cual el mínimo será de 110 austra
les. Los trabajadores del Estado recibirán 
un aumento de 9%. 

Aumenta la inflación 

El Instituto Nacional de Estadística y Cen
sos informó el 14 de septiembre que en 
agosto la inflación se incrementó 8% , el 
porcentaje más alto desde que entró en vi
gor el Plan Austral en junio de 1985 . El 
aumento total para los primeros ocho me
ses del año es de 45 por ciento D 

Bolivia 

Terminan huelgas mineras 

A la par de la huelga nacional iniciada por 
los mineros el 14 de agosto (véase el " Re
cuento latinoamericano" del número ante
rior) , el 2 de septiembre más de 1 000 tra
bajadores y sus familiares, de los distritos 
de Oruro y Potosí, iniciaron una huelga de 
hambre para exigir la libertad de los dete
nidos desde la implantación del estado de 
sitio (28 de agosto), y para manifes tar su re
chazo a los anuncios gubernam entales de 
despedir a miles de trabajadores de la Cor
poración Minera Boliviana (Comibol) . 

Los siguientes días la huelga se extendió 
a otras tres ciudades y a varias minas más. 
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Finalmente, el 13 de septiembre, al llegar
se a uo acuerdo entre el Gobierno y la Fe
deración Sindical de Trabajadores Mineros 
de Bolivia, se levantaron las huelgas gene
ral y de ayuno , se liberó a 173 dirigentes 
detenidos y se revisó la política oficial ha
cia el sector minero, sobre todo en lo que 
respecta al rehabilitamiento de la Comibol. 
Sin embargo, no se logró el cese del esta
do de sitio, que ellO de septiembre se pro
longó 90 días más . 

Prórroga a la estancia de tropas 
de Estados Unidos y nuevo préstamo 

Después de que el ministro del Interior, 
Fernando Berthelemy, anunció que lastro
pas de Estados Unidos permanecerían dos 
meses más en territorio boliviano, el emba
jador estadounidense Edward Rowel anun
ció el 1 7 de septiembre la concesión de un 
préstamo de corto plazo (swap) por 100 mi
llones de dólares para ayudar a Bolivia a 
"refinanciar su deuda externa". El 25 de 
septiembre, una misión del Gobierno via
jó a Washington para negociar adeudos de 
650 millones de dólares con 128 bancos 
acreedores. D 

Brasil 

Se importará acero 

El Consejo Nacional de No Ferrosos y Si
derurgia informó el 1 de septiembre que en 
1986 la producción de acero ha crecido 
10% respecto del año anterior. Pese a ello, 
será necesario importar 500 000 ton para 
satisfacer la creciente demanda interna, sin 
necesidad de reducir sus exportaciones, de 
aproximadamente 7 millones de toneladas 
anuales. En 1985 la industria siderúrgica 
produjo 20.5 millones de toneladas de 
acero. 

Renegociación de la deuda 

El presidente del Banco Central de Brasil , 
Fernando Bracher, informó el 6 de septiem
bre que el país renegoció 31 000 millones 
de dólares con 749 bancos acreedores 
(aproximadamente 16 000 millones en ven
cimientos de 1985 y 1986, y 15 000 como 
prórroga de compromisos crediticios co
merciales e interbancarios). En los acuer
dos se obtuvo una reducción en las sobre
tasas, de 2 a 1.125 por ciento. 

Suspensión de préstamos 

El 9 de septiembre, el Banco de Importa
ción y Exportación de Estados Unidos 
anunció la suspensión de créditos a Brasil, 
argumentando que se ha atrasado en sus pa
gos por más de 300 millones de dólares. Sin 
embargo, la medida no afectará el desem
bolso de un préstamo por 35 millones de 
dólares que se había negociado y aproba
do desde noviembre de 1985. 

Visita de Sarney a Estados Unidos 

Del 1 O al 14 de septiembre, el presidente 
]osé Sarney realizó una visita de Estado a 
Estados Unidos para intentar mejorar las re
laciones bilaterales . Sin embargo, al con
cluir el viaje se hicieron patentes serios de
sacuerdos en relación con la deuda externa 
y el intercambio comercial. El Gobierno 
estadounidense presionó para que Brasil 
abriera su mercado, sobre todo en las áreas 
de computación e informática, y volviera 
a aceptar las políticas de ajuste propuestas 
por el FMI, puntos que Sarney rechazó en 
forma absoluta. 

Huelga general 

El 11 de septiembre más de un millón de 
trabajadores, especialmente bancarios y del 
Ministerio de Previsión Social, iniciaron una 
huelga para exigir incrementos en sus sala
rios, congelados desde el inicio del Plan 
Cruzado. El día 12, la mayor parte de los 
empleados bancarios volvió a sus centros 
de trabajo, aunque las huelgas continuaron 
en otros sectores. 

Se incrementa la inflación 

El Instituto Brasileño de Geografía y Esta
dística (IBGE) informó el 13 de septiembre 
que en agosto la inflación fue de 1.68%, 
el índice más alto desde la implantación del 
Plan Cruzado hace seis meses. 

Superávit comercial en agosto 

El 17 de septiembre, la Cartera de Comer
cio Exterior del Banco de Brasil (Cacex) in
formó que el superávit en la balanza co
mercial en agosto fue de 1 022 millones de 
dólares, elevándose el excedente acumula
do este año a 8 198 millones de dólares . 
Aunque las exportaciones de café, estaño 
y soya bajaron, el movimiento se compen-
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só gracias a la reducción de los precios del 
petróleo importado. 

Bajó la tasa de desempleo 

El 25 de septiembre, el IBGE anunció que 
en agosto la tasa de desempleo abierto fue 
de sólo 3%, debido principalmente al 
aumento en la actividad del sector de la 
construcción. D 

Chile 

Atentado a Pinoche.t y estado de sitio 

El 7 de septiembre, el general Augusto Pi
nochet sufrió un atentado, del que salió 
prácticamente ileso, en el puente El Man
zano, Zona del Cajón del Maipo, a unos 30 
kilómetros de Santiago. En la acción mu
rieron siete integrantes de su escolta. Inme
diatamente, el Gobierno militar decretó el 
estado de sitio en todo el país y declaró la 
"guerra a los marxistas" y "a todos ésos 
que andan con los derechos humanos". Los 
siguientes días se ordenó el cierre de seis 
publicaciones y cuatro emisoras de radio, 
así como las agencias informativas Reuter 
y Latin Reuter. El 10, se informó del asesi
nato del periodista ]osé Carrasco Tapia, lo 
que suscitó numerosas condenas en Euro
pa y América Latina. D 

Colombia 

Aumenta la deuda externa 

El Banco de la República informó el 6 de 
septiembre que la deuda externa llegó a 
13 073 millones de dólares, de los cuales 
9 645 corresponden al sector público . Ello 
representa un aumento de 2 855 millones 
respecto del monto adeudado el 31 de di
ciembre de 1985. 

Crecen las reservas 

De conformidad con el Banco Central , en 
los primeros siete meses de este año las re
servas internacionales han registrado un in
cremento de 245.3 millones de dólares, con 
lo cual llegaron a 2 558.4 millones . La ins
titución informó (22 de septiembre) que 
ello obedeció al crecimiento de las expor
taciones y a los aumentos de la inversión 
extranjera y de los ingresos por servicios 
y transferencias . 
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Rechazo a la supervisión del FMI 

El 29 de septiembre, el presidente Virgilio 
Barco anunció que desde el próximo di
ciembre su país ya no permitirá -pues "no 
ha servido para nada"- que el FMI super
vise los programas económicos internos. D 

Cuba 

Se retira el apoyo económico 
a empresas deficitarias 

En el marco de la campaña de eficiencia 
económica, el Comité Estatal de Finanzas 
anunció el 3 de septiembre que con el fin 
de elevar la autonomía de las empresas y 
responsabilizar a sus dirigentes, ya no se 
financiará con recursos del presupuesto es
tatal a las deficitarias. Sin embargo, se man
tendrán los subsidios a las entidades de ser
vicios básicos, como salud y educación, y 
al sector exportador. Según diversos co
mentaristas, la medida puede ocasionar la 
quiebra de muchas empresas ineficientes, 
lo que causaría desempleo. Por ello, se dijo, 
ahora los trabajadores tendrán una mayor 
participación en las decisiones y en el con
trol de la actividad de las empresas. D 

Costa Rica 

Incapacidad de pago 

El 26 de septiembre el Gobierno notificó 
formalmente a los bancos acreedores su in
capacidad para pagar intereses vencidos 
por 1 500 millones de dólares. Como se in
formó en el "Recuento latinoamericano" 
del mes anterior, Costa Rica decidió el 14 
de agosto suspender el pago del servicio de 
la deuda. Además, desde que Óscar Arias 
Sánchez asumió la Presidencia, el país ha
bía mantenido una moratoria parcial, aun
que dentro de los límites tolerados por los 
acreedores. D 

Ecuador 

Alza de salarios 

El 30 de septiembre entró en vigor un 
aumento de 20% al salario mínimo, auto
rizado por el presidente Febres Cordero a 
pesar del rechazo de la mayoría del Con-

greso . El nuevo salario es de 12 000 sucres 
mensuales. D 

El Salvador 

Se suspende el diálogo con el FMLN 

Delegados del Gobierno y la insurgencia se 
reunieron del12 al14 de septiembre en la 
ciudad de Panamá para discutir las medi
das de seguridad de la reunión que debe
ría realizarse el 19 en el poblado de Sesorí 
(véase el "Recuento latinoamericano" an
terior). Sin embargo, el Gobierno rechazó 
la propuesta de desmilitarizar la zona, por 
lo cual la esperada reunión se suspendió. D 

Guatemala 

Renegociación de la deuda externa 

El Gobierno anunció el 4 de septiembre 
que renegoció 90% de los vencimientos de 
su deuda externa, por unos 400 millones 
de dólares . También informó que pronto 
se concluiría la negociación de un crédito 
de 75 millones de dólares. 

Acuerdo con una empresa foránea 
para evitar la fuga de divisas 

El Presidente de la República suscribió el 
18 de agosto el acuerdo gubernamental 
559-86, en donde se establece la contra
tación de la empresa extranjera Société 
Générale de Surveillance (SGS), para que su
pervise las operaciones de comercio exte
rior. Ello tiene el fin de aumentar los ingre
sos de divisas y evitar su fuga, fortalecer las 
reservas monetarias, estabilizar la moneda 
e incrementar la captación tributaria. 

Entre otras cosas, las acciones de la SGS 
se encaminarán también a fortalecer los 
ingresos fiscales por importaciones y ex
ponaciones, lo cual permitirá adecuar los 
aranceles respectivos y disminuir el contra
bando, estimado como muy grande. D 

Haití 

Próxima elección 
de Asamblea Constituyente 

El Gobierno interino de Henry Namphy in-
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formó el 19 de septiembre que la Asamblea 
Constituyente, encargada de redactar una 
nueva constitución, se elegirá el 19 de oc
tubre. Asimismo, Namphy se comprome
tió a entregar el Gobierno el 7 de febrero 
de 1988. D 

Perú 

Venta de paraestatales 

El 5 de septiembre el Gobierno informó su 
intención de vender 50 empresas paraes
tatales, con el fin de " modernizar el apara
to empresarial del Estado y limitar sus acti
vidades a sectores estratégicos". Encabezan 
la lista la Metalmecánica Moraveco, las Mi
nas Buenaventura y las fábricas de Aceros 
del Sur y Prolansa. El Estado es propieta
rio de 235 empresas, que en este año cuen
tan con un presupuesto global equivalen
te a 4 334 millones de dólares. 

Se limitan los pagos a la URSS 

El ministro de Industria y Comercio, Ma
nuel Romero Caro, informó el 12 de sep
tiembre que se había decidido proponer 
modificaciones al convenio de pagos de la 
deuda con la Unión Soviética, firmado el 
26 de marzo de 1985. En éste se establece 
que Perú pagaría un adeudo de 170 millo
nes de dólares con entregas de productos 
textiles, materiales de construcción, alimen
tos industrializados y minerales, principal
mente. Ahora se pretende disminuir la pro
porción de productos industriales, dado el 
alto contenido importado que tienen, lo 
cual ocasiona que para pagar haya que im
portar materias primas y bienes de capital. 

Exportación de computadoras 

El viceministro de Comercio, Pedro Me
néndez, anunció que el país ya exporta 
computadoras, fabricadas con insumas y 
tecnología nacionales, a la Unión Soviéti
ca, Yugoslavia, Checoslovaquia y Chile. 

Nuevo programa económico 

El 27 de septiembre, el presidente AJan Gar
cía anunció un nuevo programa, tendien
te a lograr un crecimiento económico mí
nimo de 6% el año próximo. En éste se 
incluye un aumento salarial, a partir de oc
tubre de 1985, de 25 a 30 por ciento para 
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" impulsar el consumo y promover la reac
tivación económica nacional" , y una deva
luación a partir de enero de 1987. Se acla
ra que ·'cualquier movimiento de la tasa de 
cambio será progresivo" , evitando los cam
bios bruscos. O 

Nicaragua 

Préstamos de China, Suecia y la India 

El 14 de septiembre, al término de una vi
sita oficial de tres días a China, el presidente 
Daniel Ortega anunció que ese país otorgó 
un préstamo de 20 millones de dólares, sin 
intereses, a Nicaragua. Anteriormente, el 11 
de septiembre, el ministro de Cooperación 
Externa, Henry Ruiz, informó que Suecia 
había concedido un préstamo por 40 mi
llones de dólares , que serán utilizados en 
proyectos forestales y mineros. 

Finalmente, el ministro de Comercio Ex
terior, Alejandro Martínez, notificó el 30 de 
septiembre que el Gobierno de la India 
concedió una línea de crédito por 10 mi 
llones de dólares, y que Jos sectores empre
sariales de ese mismo país otorgaron un 
préstamo por 20 millones, con plazo de dos 
años que puede ser renovado . 

La Asamblea aprueba la nueua 
Constitución 

El 19 de septiembre, la Asamblea Nacional 
aprobó, por 62 votos a favor y 12 en con
tra , el texto general de la nueva Constitu
ción de la República. Posteriormente (del 
23 al 26 de septiembre) la Asamblea discu
tió y aprobó los primeros cinco artículos 
referentes a los principios fundamentales 
de independencia y soberanía popular, de
mocracia, papel del Estado en la economía, 
no alineación, pluralismo político y econo
mía mixta . La nueva Constitución regirá a 
partir de 1987. 

Acuerdo de cooperación con la URSS 

El 29 de septiembre se informó que el se
cretario de Planificación de la Presidencia , 
Dionisia Marenco, y el viceministro de Pla
nificación Económica de la Unión Soviéti
ca, Nikolai Lebedinski , suscribieron un do
cumento de cooperación económica, cuyas 
modalidades no se especificaron. O 

República Dominicana 

Incapacidad de pago 

Momentos antes de viajar a Washington 
para negociar con los acreedores de su país, 
el 26 de septiembre el presidente del Ban
co Central, Luis Julián Pérez, afirmó que la 
República Dominicana no está en condicio
nes de cumplir con los compromisos de 
pago del servicio de la deuda externa, de 
aproximadamente 1 100 millones de dóla
res, de Jos cuales faltan pagar 700 . El mon
to anual del servicio equivale casi a I SO% 
del valor de las exportaciones previstas para 
este año. O 

Uruguay 

Crece la inflación j unto con 
la producción 

El director de Planeamiento y Presupues
to, Ariel Davrieux, informó el 8 de septiem
bre que en el primer semestre de 1986 la 
producción industrial se incrementó 8.2% 
con relación al mismo período del año pa
sado. También notificó que la inflación de 
agosto fue de 4.3%, con lo cual en los pri
meros ocho meses de este año suma ya 44 
por ciento. 

Amnistía parcial a militares 

Después de haber rechazado el proyecto 
gubernamental de amnistía total a los mili
tares implicados en actos de represión du
rante el gobierno de Jacto, el Senado apro
bó el 29 de septiembre una iniciativa de 
amnistía parcial que sólo permite el casti
go de responsables de asesinatos y viola
ciones de los derechos humanos durante 
la "guerra sucia" de 1973 a 1985, quedan
do excluidos los actos ilícitos de ese tipo 
cometidos durante la "guerra interna" con
tra los guerrilleros tupamaros, de 1967 a 
1972 . o 

Venezuela 

Nuevo reglamento a la 
inversión extranjera 

El ministro de Hacienda, Manuel Azpurúa, 
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informó el 3 de septiembre de un nuevo 
reglamento para flexibilizar y modernizar 
las normas sobre inversiones extranjeras , 
modificando parcialmente la Decisión 24 
del Pacto Andino, que establecía límites y 
reglas a los capitales extranjeros. El funcio
nario comentó que "necesitamos atraer in
versiones extranjeras, sustituyendo los cré
ditos y financiamientos". En 1985 la 
inversión foránea ~cumulada ascendía a 600 
millones de dólares. 

Absorbe la deuda 27% de los ingresos 

El Banco Central informó el 9 de septiem
bre que 27% de los ingresos por exporta
ciones (3 298 millones de dólares) se des
tinó en 1985 al pago de la deuda externa 
pública, la cual es de 26 000 millones de 
dólares. 

Reforma a la recaudación fiscal 

El Congreso aprobó el 22 de septiembre 
una reforma a la Ley del Impuesto sobre la 
Renta que incrementa los pagos de las em
presas sobre sus utilidades netas, de 10 000 
a 15 000 millones de bolívares. 

Producción récord de 
la petroquímica 

El 22 de septiembre, el presidente de Pe
quivén, filial petroquímica de Petróleos de 
Venezuela, Manuel M. Ramos, informó que 
durante el primer semestre del presente año 
se alcanzó una producción bruta récord de 
poco más de un millón de toneladas, prin
cipalmente de fertilizantes, y manufacturas 
industriales. En lo referente a las exporta
ciones, alcanzaron, en el mismo período, 
49% de lo presupuestado para este año. 

Venta de hierro a japón 

El gerente de la empresa estatal ferromine
ra del Orinoco, Omar Tovar, informó el24 
de septiembre que se inició la entrada al 
mercado asiático, al concretarse un primer 
embarque de 120 000 ton de hierro que 
forma parte de un contrato de venta aJa
pón. Tovar comentó que el objetivo es co
locar dos millones de toneladas anuales a 
ese país. 

En 1985, la ferro minera produjo 15 mi
llones de toneladas, exportándose 9 millo
nes a sus clientes tradicionales de Europa, 
América Latina y Estados Unidos . O 

.. 
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Los convenios de cooperación 
entre Brasil y Uruguay 

Ruben Svirsky entrevista 
a José Manuel Quijano · 

Se atribuye gran trascendencia a los con
venios con Brasil. Si hemos de creer lo 
que se lee en la prensa, se trata de un ''pa
so histórico" . ¿Cuál es la realidad? 

)osé Manuel Quijano -Los convenios 
son, sin duda, importantes. Claro que, en 
buena parte, la importancia radica en la 
mala situación de nuestro país. Si dos paí
ses europeos firmaran convenios de des
gravación arancelaria similares a éstos, el 
tema no tendría la trascendencia que se 
le está dando en la prensa uruguaya . Pe
ro para Uruguay, con dificultades de mer
cado, con precios internacionales de 
nuestros productos tendiendo a la baja, 
con la dura competencia de Estados Uni
dos y el Mercado Común Europeo, que 

• Texto tomado del semanario uruguayo 
Brecha (núm. 44, 22 de agosto de 1986, p. 
7), en donde se publicó con el título de 
"Pensar el país del futuro" . La entrevista la 
hizo Ruben Svirsky, quien durante su exi
lio trabajó siete años en Comercio Exterior 
como jefe de edición. ]osé Manuel Quija
no también radicó en México y actualmen
te es director del Instituto de Economía de 
la Facultad de Ciendas Económicas de Mon
tevideo y director editorial de Cuadernos 
de Marcha. En el número anterior de Co
mercio Exterior(vol. 36, núm. 9, septiem
bre de 1986, p. 804), se hace una breve 
reseña de los acuerdos firmados por Brasil 
y Uruguay. 

un vecino le abra la puerta y le dé un res
piro es muy importante. 

Enconces, ¿el balance es positi\•o? 

Es positivo que el país consiga merca
dos de esta naturaleza, que le permiten co
locar lo que está produciendo ahora , no 
lo que podría producir dentro de cinco 
o diez años. 

También es positivo porque, si se cum
plen las cuotas convenidas, se esta.biliza 
el mercado exterior en algunos produc
tos muy importantes: carne, arroz, ceba
da , hortalizas . 

Lo que no se estabiliza es el precio, que 
depende del mercado internacional. Y se 
sabe que e!T éste los precios no los de
termina el libre juego de la oferta y la de
manda, sino que pesan las colocaciones 
subsidiadas por Estados Unidos y la Co
munidad Económica Europea. 

De codos modos, ¿estamos m ejor que 
si no se hubieran firmado, puesw que 
esos subsidios nos afectarían en todo 
caso? 

Sí, el convenio mejora la situación 
preexistente. Sin embargo, lo que habría 
que preguntarse es qué tipos de acuerdos 
le convienen más al país, cuáles tienen po
tencialidad hacia el futuro y cuáles son úti
les sólo en el presente. Estos convenios 

tienen un carácter estrictamente comer
cial, lo que es muy importante , pero no 
suficiente. Probablemente importaría mu
cho más pensar en insertar al país de otra 
manera en el espacio económico, pensar 
en la integración productiva y no sólo en 
el comercio. Por lo que leí, ese tema se 
ha tocado , pero de modo exclusivamen
te declarativo. o hay nada concreto . 

E stos con venios aseguran la colocación 
en Brasil de porcentajes importantes de 
nuestra producción de cierras bienes. ¿No 
hay peligro de generar deform aciones en 
el mercado interno? Por ejemplo, ¿no 
aumentará la carne, tan importante en la 
dieta nacional? 

Se puede suponer dos tipos de conse
cuencias de distinto signo . Uno es el que 
usted menciona: ante la reactivación pe
cuaria podría subir no sólo el precio de 
la carne, sino también el de la tierra. In
cluso la mera expectativa generada por los 
acuerdos con Brasil, antes de su concre
ción, parece haberse sentido en los pre
cios de la tierra . 

La otra consecuencia tiene que ver con 
la gran dependencia que puede llegar a ge
nerarse al quedar ligados a un solo impor
tador. Claro que es una suerte abrir un 
mercado tan importante, pero vale la pe
na señalar desde ahora los peligros de la 
dependencia que eso encierra: a la larga , 
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el esquema de un comprador único pue
de tener consecuencias perjudiciales. 

o se trata de un comprador único si
no del 70 por dento de las exportaciones, 
¿no es así? 

Se trata de un comprador principal con 
mucho peso; por un lado, porque la ame
naza eventual de cortar una cuota tan 
grande sería muy grave, pero (y esto es 
muy importante), además, porque el Uru
guay no podría contrarrestar con una pre
sión equivalente, porque las cantidades 
que Brasil nos venderá son marginales en 
todos los productos acordados. 

Se ha sugerido que e/ otro problema 
que podría generar esta exportación de 
carne es una baja en la actividad de los 
frigoríficos nacionales, puesto que a Bra
sil /e interesa recibirla con el menor va
lor agregado posible. 

No tengo datos que permitan afirmar
lo (ni negarlo). Sí es cierto que Brasil tien
de históricamente a comprar carne en Ar
gentina y Uruguay para procesarla y 
reexportarla, y no sólo para abastecer su 
mercado interno. Me parece una política 
muy inteligente de fomento de sus expor
taciones; también es fruto de la presen
cia en Brasil de grandes transnacionales 
cuyo negocio es precisamente ése; y tam
bién, hay que decirlo, de nuestra incapa
cidad para procesar nosotros el produc
to y colocarlo en el resto del mundo ya 
procesado. 

Es como si Cf'roguay se resignase a 
su papel como proveedor de materias 
primas . .. 

Es resignarse a un papel más modesto 
que el que históricamente hubiera sido 
posible. Hace no tantos años podríamos 
haber aspirado a una importante industria 
procesadora. Hoy, es nuestro vecino el 
que la tiene. 

¿y qué le damos nosotros a Brasil? Por
que ellos nos abren el mercado, desgra
van nuestros productos agropecuarios . .. 

osotros también desgravamos. Abri
mos nuestro mercado a productos indus
triales que no se fabrican en el país (por 
ejemplo, en la industria automovilística). 

. 

Se trata sin duda, de productos comple
mentarios, no competitivos. 

En segundo lugar, abrimos en dos ra
mas el sector de los servicios: construc
ción y consultoría. También en estos sec
tores es claro que nuestra oferta interna 
no puede competir con la gran capacidad 
brasileña. Quizá en el campo de los ser
vicios se hubiera podido pensar en algo 
más ambicioso, tendiendo al desarrollo de 
la capacidad nacional. En el campo de la 
informática, por ejemplo, podría hacer
se mucho, y no se ha pasado de una ex
presión de deseos. 

En general , si bien el convenio sirve 
(y ayudará al país a salir del bache de 
1982-1985), me parece que está pensado 
para el Uruguay de hoy, para colocar lo 
que estamos produciendo. No se plantea 
cómo podríamos integrarnos en forma 
productiva, en qué campos podríamos ha
cer inversiones conjuntas para el desarro
llo industrial. En resumen, no están pen
sados en función de un Uruguay del 
futuro. 

¿Por qué firma Brasil estos convenios? 

Creo que hay por lo menos tres razo
nes. La primera es, sin duda, política: hay 
una intención brasileña de gravitar en la 
región más de lo que lo hizo hasta ahora. 
Cuando Brasil salió de su período militar, 
todos los partidos postularon un papel 
más importante en la región para la nue
va democracia. En un principio pareció 
que el liderazgo podría vincularse con el 
tema de la deuda externa, pero Brasil de
sestimó rápidamente toda especulación 
en ese sentido, y adoptó una estrategia ab
solutamente individual. Entonces, ese li
derazgo sólo puede manifestarse en el 
campo del intercambio comercial, y con 
las modalidades impuestas por el desarro
llo industrial brasileño frente al de sus 
vecinos. 

La segunda razón tiene que ver con el 
área de los servicios. Brasil es muy defi
citario en ese campo, y hace ya algunos 
años que busca afanosamente ampliar sus 
exportaciones; y Uruguay lo acepta por
que sencillamente no producimos lo que 
Brasil nos ofrece. 

En cuanto a la tercera razón, quizá me 
ponga demasiado suspicaz, pero me pa-
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rece que un pais con la planta industrial 
que tiene Brasil tiende necesariamente a 
convertirse en el procesador de las mate
rias primas de sus vecinos. Si miramos los 
convenios como en una fotograf'ta es po
sible que todo parezca muy equilibrado, 
pero en el transcurso del tiempo pueden 
conducir a una relación en la que noso
tros coloquemos productos primarios pa
ra su procesamiento en el exterior. Para 
Brasil no es un mal negocio, y no lo sería 
para nosotros si la modestia de nuestras 
ambiciones nos aconsejara quedarnos con 
ese pequeño papel. 

¿No es más que eso? 

No, cuidado. Uruguay obtiene más que 
lo estrictamente comercial. Creo que es
tos convenios tienen un efecto psicoló
gico importante en el clima empresarial. 
Hay sectores que obtendrán respiros im
portantes: la pesca, por ejemplo, o los 
productores de hortalizas. El efecto es 
muy claro en este último sector. Según un 
informe alemán elaborado en 1984, la de
manda interna es totalmente incapaz de 
estabilizar el mercado hortícola, que está 
sujeto a grandes alzas de precios y a im
ponentes derrumbes. La posibilidad de 
colocar hasta medio millón de dólares de 
cada producto debe estabilizar necesaria
mente el mercado y permite planificar la 
producción con otra tranquilidad. 

El efecto es, por supuesto, clarísimo 
para los ganaderos, los arroceros, los pro
ductores de cebada. 

i En resumen? 

Lo que se ha hecho es importante. Sin 
embargo, sería fundamental no quedarse 
en eso, no creer que la solución de los 
problemas del país se ha logrado por la 
vía del comercio. Hay que pensar en el 
futuro, en una integración productiva y 
no meramente comercial. Por cierto, el 
presidente Sanguinetti mencionó esa po
sibilidad ... pero por ahora sólo se firma
ron estos convenios. Pensando en el fu
turo, una empresa conjunta trabajando 
para los dos mercados, tendría en el lar
go plazo una potencialidad de reactiva
ción y acumulación mucho mayor que un 
convenio meramente comercial. Es im
poctante el país de hoy, pero es funda
mental pensar el Uruguay del futuro. O 

• 


