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"Requiem" por la ALPRO 

El 14 de abril del año en curso, el presi
dente de Estados Unidos, Richard M. 
Nixon, pronunció un discurso en la se
sión protocolaria que el Consejo de la 
Organización de Estados Americanos 
(OEA) dedicó a festejar el Día de las 
Américas. 

En el mencionado discurso, que fue 
considerado por muchos como un "re
quiem" por la ALPRO, Ni xon enfatizó 
la necesidad de adoptar una nueva poi í
tica frente a los problemas de América 
Latina, ya que estos problemas "son 
demasiado serios para que podamos 
enfocarlos simplemente mediante las 
consignas usuales y las palabras y gestos 
del pasado. Lo que necesitamos es una 
nueva poi ítica. Lo que necesitamos son 
nuevos programas, lo que necesitamos 
son nuevos enfoques" 

A este respecto señaló que era necesa
rio cambiar el enfoque de ¿qué puede 
hacer Estados Unidos por América Lati
na? por el de ¿qué podemos hacer en 
conjunto? Agregando, "afortunada
mente, no abordamos este problema con 
nociones preconcebidas acerca de la 
poi ítica del pasado. Una de las razones 
para que procedamos con una mente 
despejada es la de que hay a veces una 
tendencia a casarse con un programa por 
aquello de que tenga una connotación 
popular. Hablo de la Alianza para el Pro
greso, ese gran concepto. Y al examinar 
el efecto de la Alianza para el Progreso 
en mi último viaje a Latinoamérica, 
durante el cual recorrí la mayoría de los 

Las informaciones que se recogen en esta 
sección son resúmenes de noticias apareci
das en diversas publicaciones nacionales y 
ex tranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., sino en los casos en que expresa
mente as( se manifieste. Las informaciones 
recogidas en cada número corresponden a 
acontecimientos acaecidos hasta el d(a últi
mo del mes precedente. 

países de este continente, en 1967, vi 
muchos sitios en los que la Alianza para 
el Progreso ha hecho mucho bien . 

"Por otra parte, cuando observé las 
estadísticas generales para ver los cam
bios de la tasa de crecimiento en la 
América Latina durante el período de la 
Alianza para el Progreso, en compara
ción con el período inmediatamente 
anterior a la Alianza, y comparé esa tasa 
de crecimiento con la de otros sitios del 
mundo, llegué a un resultado muy des
concertante. 

"Simplemente expuesto, es éste: la 
tasa de crecimiento no es sufic.ientemen
te rápida. Ha sido aproximadamente la 
misma durante el período de la Alianza 
que antes de la Alianza. 

"Pero, lo que es más significativo, la 
tasa de crecimiento en Latinoamérica en 
general, si bien naturalmente hay algu
nos países que van muy por delante, es 
menor que la tasa de crecimiento de la 
Europa oriental comunista. 

"Este es un resultado que no pode
mos tolerar . Debemos hacerlo mejor. 
Debemos encontrar los medios y mane
ras que nos permitan avanzar juntos de 
un modo más efectivo." 

De otra parte, al referirse al problema 
de las diferencias tan grandes de desarro
llo que se observan en el Continente 
Americano, el presidente Nixon señaló 
que trataba de colocarlo en una perspec
tiva histórica, lo que lo llevaba a pensar 
en el tiempo transcurrido desde que la 
ALPRO inició sus funciones, "y miro 
adelante, cuando sólo faltan 33 años 
para la terminación de este siglo - menos 
de eso, 32 años- y pienso en cómo será 
este hemisferio, el nuevo mundo, al final 
de este siglo. Y considero que si el 
actual ritmo de crecimiento de Estados 
Unidos y del resto del hemisferio no ha 
cambiado, al final de este siglo el ingreso 
per capita en Estados Unidos será 15 
veces más alto que el ingreso por perso
na de nuestros amigos, nuestros vecinos, 
los miembros de nuestra familia en el 
resto del hemisferio" 

Actividades . recientes 
del BID 

Novena asamblea de gobernadore~ 

En la penúltima semana de abril (21 al 
25) se efectuó en Guatemala la IX Reu
nión de la Asamblea de Gobernadores 
del BID . 

Durante la Reunión se eligieron a los 
directores ejecutivos para los próximos 
tres ejercicios, se trataron varios temas 
sobre el desarrollo latinoamericano, prin 
cipalmente sobre el proceso de industria
lización y la integración de América 
Latina. 

En la sesión inaugural, Felipe Herrera, 
presidente del B 1 D, expresó que éste se 
propone elevar su ritmo de préstamos en 
los próximos tres años, que posiblemen
te sea de 40 a 50 por ciento, sobre el 
actual promedio anual de 400 millones 
de dólares, mediante una intensificación 
de su acción en todos los sectores y una 
mayor promoción en materia de turismo 
y pesca, y en proyectos que contribuyan 
a fortalecer las exportaciones latinoame
ricanas. Apuntó que la participación 
externa en el financiamiento de la inver
sión de países latinoamericanos es de un 
1 O"'o del total y que el B 1 D aporta una 
tercera parte de esa participación. 

En su análisis sectorial, hizo hincapié 
en las ineficiencias del sector industrial, 
en virtud de un excesivo proteccionismo 
que promueve altos costos y escasa capa
cidad de competencia. Ello exige una 
nueva orientación en la poi ítica de desa
rrollo industrial. Por su parte, en el sec
tor agropecuario debe acentuarse el em
pleo de técnicas modernas que aumenten 
la productividad, junto con una transfor
mación de la estructura agraria, y que 
permitan elevar el nivel de vida y procu
rar mejor alimentación a la clase campe
sina. Por otro lado, la expansión demo
gráfica exigP una mayor capitalización 
interna que genere ocupación para la 
población marginal. En cuanto a la inte
.gración señaló Herrera que es muy am-
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plio y firme el avance de América Lati 
na, que se manifiesta en todos los cam
pos y no exclusivamente en el tarifario . 

Por otra parte, se dio cuenta del in
forme anua l del B 1 D, en donde se seña
lan los volúmenes de crédito concedidos 
durante el año de 1968, a través de los 
fondos que maneja el Bl D y que ascen
dieron a 430.8 millones de dólares, con 
lo cual · se han otorgado créditos por 
2 797.9 millones desde 1960. Se infor
mó también de la evolución de los recur
sos durante el año, que se incrementaron 
sustancialmente, sobre todo por la se
gunda contribución al Fondo para Ope
raciones Especiales (400 millones de dó
lares), la suscripción de la primera mitad 
del aumento al capital exig ibl e (480.8 
millones), la colocación de bonos en los 
mercados internacionales (176.9 millo
nes) y los aportes adicionales a los fon
dos especiales que maneja el Bl D: de 
Canadá (10 millones de dólares cana
dienses) y de Holanda (25 millones de 
dólares). En suma, el total de recursos se 
elevó en más de 1 000 millones de dóla
res. 

Préstamos 

Durante el mes de abril, el Bl D concedió 
los siguientes créditos: 

Fuente de 
Pafs recursos 

E.l Salvador FOE 
Chile FOE 
Costa Rica FOE 
Nicaragua ROC 
Nicaragua FOE 
Ecuador FOE 
Guatemala FOE 
RepÚblica Dominicana FOE 
Guatemala FOE 

32 .35 millones de dólares en bancos cen
trales y organ ismos financieros guberna
mentales de 14 países latinoamericanos 
miembros de la institución . 

Finalmente se dio a conocer un prés
tamo por 50 millones de coronas suecas 
( 1 O m iliones de dólares) proveniente de 
un grupo de 4 bancos privados suecos, a 
1 O años y un interés de 7 .5%, sobre las 
dos terceras partes del préstamo que fue
ron desembolsados. El interés sobre el 
monto restante se fijará en el momento 
del desembolso. 

Declaraciones del Secretario de 
Hacienda de México 

Con motivo de la reunión de la Asam
blea de Gobernadores del B 1 D, el Secre
tario de Hacienda de México expresó, en 
una conferencia de prensa, que el B 1 D 
había seguido una poi ítica discriminato-
ria para México en la concesión de crédi-
tos blandos, en virtud de que la mayor 
proporción de los créditos que había 
obtenido provenía de sus recursos ordi
narios de capital. Sin embargo, el BID / 
había considerado que México no eré! un ¡ 
país propicio para obtener un volumen f 
importante de créditos con cargo al Fon- ¡ 

do para Operaciones Especiales. En res- i 
puesta, el Presidente del B 1 D declaró que J 

Monto 
(millones 
de Dls.) lnterl}s Destino 

4.0 3.25 Desarrollo agrícola 
20.0 2.25 Desarrollo agrícola 

7.5 3.25 Caminos 
3.5 7.75 Desarrollo agrícola 
3 .7 3.25 Desarrollo agrrcola 
1.5 2.25 Educación técnica 
9 .5 2 .25 Educación superior 
7.0 3.25 Desarrollo industrial 
5.0 2 .25 Desarrollo urbano 

NOTA: FOE Fondo para Operaciones Especiales . 
ROC Recursos Ordinarios de Capital. 

FUENTE: Bl D Comunidados de prensa. 

Recursos 

Por último, el BID anunció la obtención 
de un préstamo por 20 millones de mar
cos alemanes, equivalentes a 5 millones 
de dólares, de un banco comercial priva
do de Reino Unido (Bank of London 
and South America) a un plazo de 7 
años con una tasa de interés de 6.75% 
anual. 

También se anunció una colocación 
de bonos a corto plazo de 6.75% por 

dicha institución no ha tenido intención 
de discriminar a México en la concesión 
de créditos blandos y que existen en ese 
país muchas regiones en cond iciones 
económicas precarias que requieren de 
este tipo de apoyos. 

La CECLA delibera al nivel 
de expertos 

Convocada a sesión extraordinaria por 
iniciativa de Brasil. la Comisión Esoecial 
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de Coordinación Latinoamericana 
(CECLA) llevó a cabo la parte inicial de 
sus deliberaciones al nivel de expertos en 
Santiago de Chi le del 31 de marzo al 7 
de abril, tendientes a unificar a los paí
ses del área en una estrategia para que 
sus recursos sean adecuadam ente dirigi
dos a conseguir un pronto desarrollo 
"económico de la región y con el propósi
to de determinar una poi Ítica económica 
común, en cuanto a comercio, ayuda 
financiera y técnica, ante el Gobierno de 
Estados Unidos. A continuación de una 
breve suspensión, los delegados se volve
rían a reunir nuevamente en Viña del 
Mar, Chile, del 7 al 14 de mayo, con el 
objeto de preparar la reunión ministerial 
de la CECLA, que sesionaría del 15 al 
17 de mayo y sería la encargada de 
aprobar el documento de trabajo elabo
rado previamente por los expertos. A su 
vez . el documento que aprueben los 
ministros latinoamericanos servirá de 
base para las deliberaciones de la reu 
nión del Consejo 1 nteramericano Econó
mico y Social (C 1 ES), que se efectuará 
en Trinidad-Tobago en junio próximo. 

La CECLA es un organismo exclusiva
mente latinoamericano que nació en la 
segunda conferencia anual del Consejo 
Interamericano Económico y Social de 
la Organización de Estados Americanos 
(OEA). en Alta Gracia, Argentina, en 
noviembre de 1963. 

Los trabajos iniciales de la reunión se 
destinaron al análisis de los proyectos 
presentados por nueve pa íse miembros, 
con el fin de integrar la agenda para 
efectuar las deliberaciones posteriores. 
Estos temas se refieren al análisis crítico 
de: el mecanismo de cooperación lati
noamericano, los resultados y objetivos 
de la Alianza para el Progreso, las rela
ciones comerciales entre los países de la 
región y Estados Unidos. En cuanto a 
este último tema, se toca en forma espe
cial lo referente a las modificaciones que 
se estima deben hacerse al actual sistema 
de ayuda financiera estadounidense, al 
acceso de los productos latinoamericanos 
del mercado norteamericano, los trans
portes marítimos, transferencia de tecno
logía , desarrollo social, asistencia técnica 
y turismo. Así también, se estudiará una 
posible poi ítica latinoamericana conjunta 
frente a la inversión extranjera. 

Situación de la marina 
mercante lat inoamericana 

El Instituto de la Marina Mercante Ibe
roamericana dio a conocer recientemente 
las estadísticas sobre la situación de I<Js 
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f lotas mercantes de los países latinoame
rican o s correspondientes a 1968. En 
conju nto, las marinas mercantes latinoa
mericanas están formadas por 674 unida
des, con 3.9 millones de toneladas de 
registro bruto (T R B) y una edad prome
dio de 13.9 años. En proceso de cons
trucción o contratadas para servir a las 
marinas mercantes latinoamericanas 
había un total de 116 unidades, con 1.4 
millones de TRB; de esta cifra, 62 uni 
dades con 458 000 T R B se fabrican en 
la zona. De lo anterior se deduce que la 
tasa de renovación fue de 36 por ciento. 

La situación que prevalece en cada 
uno de los países que constituyen el 
área, de acuerdo con el boletín informa
tivo del Instituto, es la siguiente: 

Argentina. Al 1 de enero cuenta con 
183 unidades y 1 043 900 TRB, siendo 
la edad promedio de 19.5 años. A esa 
fecha había en construcción o contrata
dos 11 barcos con 51 300 TRB, todos 
ellos confiados a astilleros argentinos. 
Tasa de renovación: 4.9 por ciento. 

Brasil. Tiene 216 barcos y 1 221 977 
TRB, con una edad promedio de 12.7 
años. Posee en construcción o contrata
dos 69 barcos con 882 044 TRB (en 
astilleros brasileños 50 unidades, con 
390 044 TRB). Tasa de renovación: 72.2 
por ciento. 

Chile. Cuenta con 42 unidades que 
acumulan 259 191 TRB con una edad 
promedio de 12.5 años. Tiene en cons
trucción o contratados 6 barcos con 
66 000 TRB. Tasa de renovación: 25.5 
por ciento . 

Colombia-Ecuador. El conjunto de 
las marinas mercantes de estos dos pa í
ses (que se agrupan debido a la aprecia
ble gravitación que tiene la empresa na
viera común Flota Mercante Grancolom
biana, S.A.), acumulan 41 barcos con 
239 115 TRB, y una edad promedio de 
8.4 años. Tiene en construcción o con
tratados 2 barcos con 21 000 TRB . Tasa 
de renovación : 8.8 por ciento. 

Cuba. Tiene una marina mercante 
formada por 49 unidades y 244 092 
TRB, con una edad promedio de 9.7 
años. En construcción o contratados hay 
3 barcos con 36 000 TRB. Tasa de reno
vación : 14.8 por ciento. 

República Dominicana. Cuenta con 4 
unidades y 9 580 TRB, siendo la edad 
promedio de 23.4 años. No tiene barcos 
en construcción o contratados. 

Guatemala. Tiene 2 barcos y 3 629 
TRB, con una edad promedio de 10.5 

años. No tiene barcos en construcción o 
contratados. 

México. Posee 36 unidades con 
282 760 TRB y una edad promedio de 
7.4 años. Tiene en construcción o con
tratados 7 barcos con 75 450 TRB. Tasa 
de renovación: 26.7 por ciento . 

Nicaragua. Cuenta con 6 barcos que 
representan 15 221 TRB y una edad 
promedio de 21 .4 años. No tiene barcos 
en construcción o contratados. 

Paraguay. Tiene 14 unidades y 
15 713 TRB, siendo la edad promeuio 
de 7.5 años. No tiene barcos en cons
trucción o contratados. 

Perú. Posee 28 unidades con 186 891 
TRB y una edad promedio de 14.7 años. 
Tiene en construcción o contratados 12 
barcos con 112616 TRB (dos de ellos 
en astilleros peruanos, con 16 376 TRB). 
Tasa de renovación: 60.3 por ciento. 

Uruguay. Cuenta con 18 barcos y 
126 190 TR B, siendo la edad promedio 
de 18.9 años. Tiene en construcción o 
contratado 1 barco con 20 000 TRB. 
Tasa de renovación: 15 .8 por ciento. 

Venezuela. Tiene 36 unidades con 
310 429 TRB y una edad promedio de 
12.1 años. Tiene en construcción o con· 
tratados 6 barcos con 164 280 TRB. Tasa 
de renovación: 52.9 por ciento. 

Empresa conjunta mexicano
centroamericana 

El 23 de abril próx imo pasado se suscri
bió en Tegucigalpa, Honduras, la escritu
ra constitutiva de Altos Hornos de Cen
troamérica, empresa que con técnica 
mexicana y un capital de 37 .5 millones 
de dólares sentará la base para la crea
ción de industrias satélites y derivadas 
que harán posible la integración de un 
complejo industrial centroamericano . 

En presencia del presidente de la 
República de Honduras, Gral. Oswaldo 
López Arellano, y los ministros de Eco
nomía o Hacienda de Guatemala, El 
Salvador y Nicaragua, firmaron el pro
tocolo el secretario de Hacienda y Crédi 
to Público y presidente de Altos Hornos 
de México, Lic. Antonio Ortiz Mena; el 
ministro de Economía y Hacienda de 
Honduras, Manuel Acosta Bonilla; el pre
sidente del Banco Centroamericano de 
1 ntegración Económica, Enrique Ortiz 
Colindes, asi como otros altos funciona
rios de los distintos países centroameri
canos. 
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La nueva empresa A ltos Hornos de 

Centroamérica se establecerá en la pobla
ción de Agalteca . Su capital será propie
dad en un 59% de los bancos Central y 
de Fomento de Honduras; en 20% del 
Banco Centroamericano de Integración 
Económica; en 20% de Altos Hornos de 
México y en un 1% de inversionistas pri
vados. 

De hecho, la aportación de Altos 
Hornos de México consiste en una inves
tigación técnica para el proyecto que, a 
inst anci as de los países centroameri
canos, se consideró como integrante del 
capital. 

En virtud de la carencia de coque y 
ante la abundancia de carbón de leña, la 
planta se abastecerá de esta última mate
ria prima . Por otra parte, Agalteca tiene 
un yacimiento con existencia probada de 
9 millones de ton de mineral de hierro. 
Se estima, por tanto, que con 113 000 
ton de arrabio al año, la planta podrá 
operar durante 33 años. 

ARGENTINA 

Estrecham iento de las 
relaciones económicas 

con Europa 

En fecha reciente, el canciller argentino, 
Dr. Nicanor Costa Méndez, realizó una 
gira de tres semanas por Europa, durante 
la cual visitó diversos países del conti
nente europeo con el objeto de estrechar 
relaciones tanto en lo poi ítico como en 
lo económico y cultural. 

En primer término, el Ministro de 
Relaciones Exteriores de Argentina visitó 
la República Federal de Alemania, don
de sostuvo conversaciones de alto nivel 
con funcionarios y representantes del 
gobierno de aquel pals. Entre los temas 
de carácter económico que se trataron, 
se puso de relieve el interés del gobierno 
argentino en establecer relaciones comer
ciales estables con la Comunidad Econó
mica Europea (CEE) . En respuesta , el 
canciller alemán Willy Brandt, manifestó 
que su gobierno apoyaría dichas aspira
ciones en el seno de la CEE . 

Asimismo, como resultado de la soli 
citud argentina en el sentido de que la 
RFA coadyuve a la reali zac ión de los 
proyectos de desarrollo hidroeléctrico de 
la Cuenca del Plata, se informó que un 
grupo de expertos alemanes viajará pró
ximamente a Argentina para estudiar las 
posibilidades de inversión y cooperación. 
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Más adelante, el canciller argentino 

viajó a París, donde se entrevistó con el 
entonces presidente francés Charles de 
Gaulle y con el ministro de Rel ac iones 
Exteriores, Michel Debré. Ambos canci · 
ll eres emitieron en comunicado conjun· 
to, en el cual se apuntaron, entre otros, 
los siguientes aspectos de carácter econÓ· 
mico: 

a] Nuevamente Argentina dejó sentir 
su deseo de mejorar sus relaciones con la 
CEE . 

b] El interés del gobierno argentino 
por establecer contactos técnicos con la 
Organización de Cooperación Económica 
y Desarrollo, mismo que fue acogido de 
manera favorable. 

e] Ambas delegaciones examinaron la 
composición del intercambio franco-ar· 
gentino y acordaron propugnar su incre· 
mento . 

d] Se hizo hincapié en el retorno de 
Argentina al mercado mundial de capita· 
les y se formuló el deseo de que se desa· 
rrollasen de la mejor forma posible las 
inversiones privadas francesas en Argenti· 
na, concretamente las efectuadas en los 
sectores industriales. 

e] Por último, se consideró adecuado 
promover las compras entre ambos paÍ· 
ses a través de exposiciones especializa
das . 

En tercer lugar, el Dr . Costa Méndez 
visitó Roma, ciudad en la que se reunió 
e o n diversas autoridades del gobierno 
italiano, todas ellas de alto nivel. En 
materia económica se insistió en la aspi· 
ración, por parte de Argentina, de lograr 
mejores condiciones de intercambio 
comercial con la CE E, a la cual el repre· 
sentante italiano, canciller Pietro Nenni, 
se mostró favorable . 

Como última etapa de su gira por el 
continente europeo, el canciller argenti· 
no visitó España, en cuya capital mantu · 
vo conversaciones con diversos represen· 
tantes del gobierno. En materia de carác
ter económico, cabe señalar los resulta · 
dos de las entrevistas del Dr. Costa Mén
dez con los ministros españoles de In· 
dustria y Comercio. 

De esta suerte, fuentes argentinas de 
información hicieron saber que se ajusta· 
ron detalles sobre un acuerdo propuesto, 
mediante el cual Argentina venderá a 
España 55 000 ton de carne enfriada y 
congelada en los próximos 22 meses. A 
cambio, España enviará a Argentina 
cuatro buques. 

Por otra parte, el rep resentante argen· 
tino dio a conocer la concepción de su 
pa (s referida a relaciones comerciales, as í 
como la posibilidad de cooperación y 
proyectos conjuntos reali zab les a largo 
plazo . 

Programa de desarrollo de 
la Patagonia 

El Presidente de la República Argentina, 
junto con miembros de su gabinete reali · 
zó, durante la primera quincena de abri l 
último, una gira de trabajo por la Pata· 
gonia, cuyo objetivo primordial fue dejar 
sentadas bases más amplias que hagan 
posible la integración de dicha área con 
el resto del país. 

De esta suerte, frente al problema de 
escasa densidad de población y, en con· 
secuencia, ante la necesidad de hacer 
más atractivas las condiciones de vida de 
la región, se tomaron medidas que com· 
prenden desde la construcción de vivien· 
das hasta el aprovisionamiento de ciertos 
medios de producción . 

La banca oficial participará de distin · 
ta forma: el Banco Hipotecario Nacional 
elaboró un plan habitacional, que se rea· 
!izará en términos de plazo y tasas de 
interés excepcionalmente favorables. Por 
su parte, el Banco Industrial, que desde 
hace seis meses opera en la zona y ha 
concedido préstamos ordinarios por 120 
millones de pesos, se dispone a abrir 
nuevas sucursales para intensificar su 
labor tendiente a fomentar la actividad 
fabril. 

El Banco de la Nación a su vez, es· 
tructuró un importante programa que 
comprende 1 í neas de créditos especia les 
a 5% de interés con 5 años de plazo, 
destinados a financiar los gastos de tras· 
lado y radicación en la Patagonia de per· 
sonas o grupos fam iliares. Asi mismo, se 
impulsará la ganader ía a través de crédi· 
tos destinados a la compra de ovinos, 
con amort ización a partir del primer año 
y plazo hasta de tres años y medio; para 
la esquila, hasta el 80% de los gastos. con 
plazo:; de seis meses prorrogables; para 
cobertura de los fletes, así como para la 
construcción de viviendas rurales, a un 
plazo de 1 O años. 

Además, el programa de medidas de 
carácter económi co , contiene un proyec
to de Yacimientos Carboníferos Fiscales, 
que implica una más inter.sa explotación 
de los yacimientos de Río Turbio y la 
renovación del ramal ferroviario de Río 
Gallegos a ese lugar; trabajos expansivos 
de la explotación petrolífera y del pago 
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de regalías el fomento de la pesca, así 
como disposiciones encaminadas a at raer 
el turismo nacional e internacional, con 
la inclusión de un programa de desgrava · 
ción de los recursos que demanden la 
instalación de hoteles. 

Asimismo, en este vasto proyecto de 
desarrollo regional de la Patagonia, inter· 
viene directamente la acción de los go· 
biernos locales que, como resultado de 
las conversaciones sostenidas con los 
altos representantes del gobierno de la 
república, se ejercerá de manera con· 
junta. 

Situación coyuntural de la 
industria en el primer 

trimestre 

Una vez superado el ya tradicional rece· 
so estaciona l, que en determinadas in · 
dustrias se dejó sentir en menor grado 
que el año pasado, la colocación de pro· 
duetos industriales en el mercado argen· 
tino ha tomado nuevamente su ritmo 
habitual, informó recientemente Business 
Trends, de Buenos Aires. Esta situación 
se presenta sobre todo en aquellos secto· 
res dedicados a abastecer las necesidades 
de otras industrias y, no obstante que la 
demanda de bienes de consumo durables 
ha aumentado, fue de notarse la dismi· 
nución del gasto de los consumidores en 
virtud de que el sueldo anual comple· 
mentario de 1968 fue repartido en dos 
partes : una en el primer semestre del 
año y otra en el segundo . Por otra parte, 
esta misma situación parece estimular, 
desde el segundo trimestre· del año en 
curso, la demanda de los consumidores, 
dada la proximidad del cobro de la pri · 
mera mitad del sueldo anual complemen
tario correspondiente a 1969. 

Un somero análisis del desarrollo de 
las principales industrias argentinas deno· 
ta las siguientes situaciones en cada una 
de ellas: 

a] Industria siderúrgica. En este sec· 
tor de la actividad industrial la reduc· 
ción estacional de las ven tas y produc· 
ción no ejerció una in fluencia digna de 
reconocimiento . La firmeza de la deman· 
da interna generada por la construcción 
y las obras públicas actualmente en eje· 
c ución , compensaron parcialmente la 
reducción de las exportaciones a princi· 
pios de este año . 

b] Industria plástica. Las ventas de 
materias primas termopláticas se desarro· 
llan de manera favorable , en especial por 
lo que hace a los de polietileno y P.V.C. 
Asimismo, la demanda de termofraguan-
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tes ofrece saludables perspectivas, y es 
de esperarse un ligero aumento del con
sumo durante 1969. 

e) Industria qu(mica. El nivel de 
ventas de productos químicos utilizados 
por la industria fue bastante alto . En 
contraposición, el movimiento de los 
productos agroquímicos observa una 
ligera recesión, como resultado de causas 
estacionales y de la contracción de la 
demanda del sector agropecuario . 

d) f ndustria de automotores. Las 
ventas de automotores correspondientes 
a marzo Último reaccionaron de manera 
positiva. En términos generales, durante 
este primer semestre del año se registró 
un incremento considerable en relación a 
igual período ·del año pasado. Este he
cho tiene su origen en la mejoría del 
mercado y en el estímulo que ejerce la 
aparición de dos nuevos modelos. Se 
pronostica un crecimiento real de las 
ventas de un 5%, para 1969. 

e] Industria papelera. Se prevén 
algunas dificultades en el abastecimiento 
de papel en virtud de la paralización par
cial de una planta importante dedicada a 
su elaboración. Por otra parte, los com
promisos de ventas al exterior restarán 
posibilidades a la oferta interna. 

t) Industria del cemento. Los despa
chos de cemento de los productores lo
cales suman, para el primer trimestre de 
1969, una cantidad superior a un millón 
de ton . Si a esta cifra se suman 100 000 
ton que se calcula fueron importadas, se 
infiere que la demanda ha progresado de 
manera satisfactoria en relación a los 
volúmenes anotados en igual período del 
año próximo pasado . 

g) Artt'culos para el hogar. El receso 
estacional de las ventas afectó este ren
glón considerablemente debido en apa
riencia a la limitación del sueldo comple
mentario ant.:al de fines de año . Sin 
embargo, se prevé una reacción favorable 
en la demanda, de suerte tal que crezca, 
aproximadamente en un 10 por ciento. 

h) Tractores. Las escasas ventas de 
tractores y maquinaria agrícola desde el 
inicio del año en curso se han constitui 
do en una preocupación para los fabri 
cantes, quienes estiman que la venta 
total de tractores se situará en alrededor 
de 1 O 000 unidades. 

A corto plazo, las perspectivas de 
desarrollo del sector industrial parecen 
positivas. La absorción de inventarios 
que se observó durante 1968, obliga a 
reponer existencias a un ritmo más ace
lerado, frente al reforzamiento de la eco-

nomía, generado entre otras causas por 
el mantenimiento de la tasa de inversio
nes, y es posible prever una significativa 
evolución de la demanda interna. A 
pesar de ello, la disminución de las com
pras del sector agropecuario reducirá 
levemente este proceso en el curso de 
los próximos meses. 

BRASI L 

Indicadores de coyuntura 
favorables en el primer 

trimestre 

La superación de la crisis dt;! liquidez de 
1 os bancos comerciales, las favorables 
perspectivas agrícolas y la recuperación 
ri el mercado de dinero, hacen suponer 
r¡ue el desarrollo de la economía brasil&
ña en marzo último fue altamente satis
factorio, de acuerdo con apreciaciones 
de Mundo Económico. Esta situación se 
torna más notable si se considera la cre
ciente recaudación del 1m puesto sobre la 
Renta, la devaluación del cruceiro -la 
segunda en el presente año- y los posi 
bles resultados de una nueva ley de la 
renta de casas-habitación . 

Las estadísticas disponibles son, en 
conjunto, bastante halagüeñas, sigue di
ciendo Mundo Económico: la tasa de 
inflación correspondiente a marzo próxi
mo paScJdo fue inferior tanto a las de los 
dos últimos meses, como a la acusada en 
igual período de años anteriores. Por 
otra parte, la gran mayoría de los índi
ces de producción conservan una tenden
cia ascendente. 

Entre los principales indicadores de 
las actividades industriales, solamente la 
refinación de petróleo y la producción 
de tractores denotan resultados poco 
favorables; la elaboración de petróleo 
descendió hasta el nivel mínimo de 
1968, en tanto que la producción de 
tractores disminuyó al nivel más bajo 
registrado en 1967. 

El consumo industrial de energía eléc
trica y la producción de petróleo crudo 
se mantuvieron a niveles superiores al 
promedio de 1968. Las producciones de 
acero en lingotes, de vehículos automo
tores y de cemento fueron, al igual que 
el año pasado, bastante altas; asimismo, 
E:l nivel de empleo industrial sostuvo una 
tendencia alcista, situación que se pre
sentó desde mayo de 1968. 

El movimiento comercial interno fue 
mayor que el del primer bimestre de 
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1968, pero con un ligero estancamiento 
en relación a los meses anteriores. Debe 
tenerse en cuenta, asimismo, que la con
tracción del comercio, en especial por lo 
que hace a las ventas, se debió al índice 
de insolvencia de las empresas, que a su 
vez se motivó en la crisis de liquidez del 
sistema bancario. 

Respecto al comercio exterior, se 
mantuvo una situación estacionaria, no 
obstante los esfuerzos realizados por el 
sector gubernamental en el sentido de 
incrementar las exportaciones. Sin em
bargo, se registró un ligero aumento en 
las ventas al exterior de café y produc
tos manufacturados. 

En cuanto al mercado de capitales, 
tanto en la Bolsa de Valores de Río de 
Janeiro, como en la de Sao Paulo, se 
registró un incremento en el movimien
to, durante enero del presente año, que 
vino a reforzarse en el mes siguiente, 
concretamente por el movimiento de 
acciones. En la Bolsa de Sao Paulo se 
anotaron durante el primer bimestre de 
1969, transacciones superiores al tercio 
del movimiento total correspondiente a 
1968. Este aumento en las ventas se vio 
acompañado por una revalorización de 
los tltulos negociados. 

Los índices del costo de la vida de 
Río de Janeiro y Sao Paulo, aumentaron 
tan sólo en 1.4%. El mes anterior, este 
aumento fue de 2.2% en Río y 2.2% en 
Sao Paulo. Los índices generales de pre
cios crecieron a un ritmo inferior al de 
enero, es decir, en 0.8%. La tasa más 
alta se registró en los productos indus
triales, renglón en el que alcanzó el 1 
por ciento. 

COLOMBIA 

Favorable evolución 
económica 

De conformidad con un articulo publica
do en un número reciente de la revista 
del Banco de Londres y América del 
Sur, para Colombia 1968 fue un año de 
sólidos progresos tanto en el ámbito eco
nómico como en el poi ítico. El logro 
más significativo fue la mejora de la 
posición de cambios del país, a pesar de 
que fue necesario incrementar las impor
taciones a fin de satisfacer la creciente 
demanda del sector industrial. 

En la actualidad, el Gobierno colom
biano está tratando de evitar la aplica
ción de las poi lticas "paliativas" que han 
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sido utilizadas con frecuenc ia en el pasa
do y ha eleborado un programa tendien
te a adoptar resoluciones definitivas, par
ticularmente en lo que respecta a las 
medidas para equilibrar los tradicionales 
déficit en la balanza de pagos. El men
cionado programa comprende una tasa 
anual de crecimiento del producto inter
no bruto del 6% y, al mismo tiempo, 
lograr sostener en un grado razonable la 
estabilidad de los precios internos. El 
Departamento Administrativo Nacional 
de Planeación anunció que, con el fin de 
lograr la mencionada tasa de crecimien
to, las inversiones del Gobierno, de las 
e m presas estatales descentralizadas, de 
los departamentos y de los municipios 
deberán aumentar de 7 900 millones de 
pesos colombianos en 1968, a 8 200 mi
li o nes en 1969 y 9 600 millones en 
1970. 

Además, se han adoptado una serie 
de reformas en el sistema impositivo del 
país que se han traducido en un sustan
cial incremento en los ingresos por 
impuestos, los cuales aumentaron de 
4 182 millones de pesos en 1965 a 
6 912 en 1967; el total para el primer 
semestre de 1968 fue de 4 673 millones 
de pesos. 

De otra parte, el índice del costo de 
la vida ha respondido también en forma 
favorable a las medidas gubernamentales 
tendientes a controlar la inflación. De 
esta suerte, en el período 1962-65 dicho 
índice aumentó a un promedio anual de 
16%, en tanto que para 1966 disminuyó 
al 13%, a pesar de una expansión del 
17% en el crédito y un incremento del 
14% en la oferta monetaria. En 1967 el 
Índice del costo de la vida aumentó 7% y, 
de acuerdo con estimaciones oficiales, 
para 1968 dicho aumento se redujo a 
6.4% no obstante que en este mismo 
año se observó una expansión monetaria 
del 14.6 por ciento. 

Ahora bien, las estimaciones oficiales 
para 1968 son en el sentido de que el 
producto nacional bruto aumentó en 
aproximadamente 6% en términos reales, 
en comparación a un aumento de sólo 
4.5% registrado en 1967. Por lo que res
pecta a la posición cambiaria, durante el 
año próximo pasado mostró una franca 
reeuperación. De esta suerte, en el curso 
de diciembre las reservas brutas del Ban
co de la República aumentaron en 15.6 
millones de pesos hasta 218 millones, lo 
que significa un incremento de más de 
68 millones sobre el nivel prevaleciente 
en el mismo período de 1967. 

A fines de 1966 y principios de 
1967, el Gobierno colombiano impuso 
severas restricciones sobre el comercio 

exterior y las transacciones cambiarias, 
lo que ocasionó que en 1967 las impor
taciones totalizaran en sólo 496.9 millo
nes de dólares, frente a 674.1 millones 
en 1966, en tanto que las exp01 ~aciones 
aumentaron de 507.6 millones en 1966 
a 509.9 millones en 1967. El resultado 
neto fue un superávit comercial de 13 
millones de dólares en 1967, comparado 
con un déficit de 166.5 millones en 
1966. 

CHILE 

Trabajos de exploración 
petrolera 

De acuerdo con el diario estadounidense 
The Journal of Commerce, de abril 15 
último, Chile está desarrollando una 
labor t endiente a activar la explotación 
de petróleo y gas, en la región sur del 
país. Con tal fin, se crearon nuevos cen
tros de población en aquella inhóspita 
región cercana a la Antártica. 

En 1943, la Corporación de Fomento 
de Chile (CORFO), inició el aprovecha
miento de los campos petroleros del sur, 
siete años más tarde, como resultado del 
incremento de esta actividad, se creó la 
Empresa Nacional del Petróleo (ENAP). 

Las oficinas de la CORFO en Nueva 
York informaron que la producción de 
petróleo creció de 630 000 barriles en 
1950 a 12.1 millones en 1967. Cabe se
ñalar que, en total, se han perforado 
1 093 pozos; asimismo, el capital de la 
ENAP, aumentó de 9.7 millones de dóla
res a 150 millones. 

Después del establecimiento de la 
ENAP, las labores se encaminaron a de
sarrollar el depósito de Manantiales, a 
través de la construcción de refinerías y 
plantas adecuadas. La primera en opera
ción fue la planta procesadora de· gasoli
na de Manantiales, con instalaciones para 
elaborar gas, estabilizar petróleo crudo, 
destilar una porción del mismo y mante
ner las presiones en los depósitos. 

En 1962, una nueva planta en Cullen 
inició el procesamiento de gas natural 
para obtener propano y butano. 

Se construyeron refinerías en Concón 
y Concepción, y duetos que enlazan a 
las mismas con las plantas almacenadoras 
que abastecen la capital chilena y otras 
ciudades importantes. 

En algunas zonas del sur, la ENAP, 
que da ocupación a 4 000 personas, 
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construyó unidades habitac ionales con 
todos los servicios que demandan dichos 
centros. De igual forma, se erigieron 550 
millas de caminos principales y mil mi
llas de caminos vecinales. El sistema de 
duetos tiene ahora una extensión de mil 
millas. También se construyeron tres ter· 
minales portuarias y un puerto encarga· 
do del movimiento del material y equipo 
destinado a Tierra del Fuego . 

Por otra parte, en 1967 se inició la 
construcción de una planta de etileno en 
Concepción, la cual se concluirá en el 
presente año, además se proyecta la 
construcción de nuevas plantas elabora
doras de productos petroqu í micos y se 
espera incrementar las exportaciones de 
estos productos a otros paÍses latinoame
ricanos. 

PARAGUAY 

El problema del déficit 
comercial 

Durante 1968 la economía paraguaya no 
mostró ningún signo de recuperación y, 
de hecho, continuó con la ligera depre
sión observada durante 1966 y 1967, de 
conformidad con un análisis elaborado 
por el Banco de Londres y. América del 
Sur. 

En el mencionado estudio se conside
ra que, debido a que se ha registrado en 
los últimos años una creciente tendencia 
a reducir las exportaciones del país, es 
bastante difícil que se encuentre una 
solución a largo plazo que implicaría re· 
formas estructurales básicas en la eco
nomía. 

En 1968 la balanza comercial mostró 
una deterioración respecto a 1967; a su 
vez, este año fue menos favorable que 
1966 . Las exportaciones continuaron 
decreciendo a pasos acelerados, en tanto 
que las importaciones aumentaron en 
forma alarmante, lo que se tradujo en 
que mientras para 1966 el déficit comer· 
cial de Paraguay era del orden de 3.1 
millones de dólares para 1967 había 
aumentado a 17.7 millones y a 20.6 mi
llones en 1968. 

La situación es verdaderamente alar
mante ya que, de acuerdo con una pro
yección realizada por un subcomité del 
Comité Interamericano de la Alianza 
para el Progreso (CIAP). los déficit en 
cuenta corriente de Paraguay para 1969, 
1970 y 1971 serán del orden de 28.5 
millones, 29.4 millones y 30.2 millones 
de dólares, respectivamente. 
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De otra parte, es necesario tener pre
sente que esta tendencia decreciente en 
las exportaciones, está ocasionada tanto 
por problemas climáticos internos, como 
por las condiciones de los mercados 
mundiales y las fluctuaciones de los pre
cios de exportación para los principales 
productos paraguayos objeto de comer
cio, como son la madera, las frutas y la 
hierba mate. 

N o obstante que, como se señaló 
anteriormente, en 1968 se registró un 
sustancial déficit en la balanza comercial 
del país, la balanza de pagos casi logró 
el equilibrio debido a que el gobierno 
utilizó préstamos extranjeros a largo pla
zo e inversiones para financiar las impor
taciones de bienes de capital, lo que oca
sionó que las reservas monetarias del 
país se mantuviesen a un nivel razona
ble; de esta suerte, a fines de noviembre 
eran del orden de 7.4 millones de dóla
res, comparada con 9 millones y 9.3 mi
llones en la misma fecha de 1966 y 
1967, respectivamente. 

PERU 

Conflicto con la IPC: suspensión 
de las sanciones 

El Departamento norteamericano de 
Estado dio a conocer oficialmente, el 
lunes 7 de abril, que el Gobierno de 
Estados Unidos había decidido aplazar la 
a pi icación de las sanciones económicas 
contra Perú, previstas para el miércoles 
9, por la falta de compensación de la 
expropiación realizada en los bienes de 
la 1 PC, subsidiaria de la Standard Oil de 
Nueva Jersey, sanciones que se aplica
rían de acuerdo con lo establecido por 
la Enmienda Hickenlooper a la Ley de 
Ayuda al Exterior y a la Ley Azucarera. 

La decisión fue tomada a continua
ción de que el enviado especial del presi
dente N ixon regresó a Washington, des
pués de pasar varias semanas en Lima en 
pláticas con el Gobierno peruano; los 
juristas del Departamento de Estado, 
junto con el enviado especial, llegaron a 
la conclusión de que Perú ya está to
mando lo que constituyen "medidas 
apropiadas", hacia la compensación de la 
empresa petrolera. 

La Administración norteamericana 
persuadió con anterioridad a los aboga
dos de la 1 PC a llevar el caso a través del 
Ministerio de Energía y Minas, dentro 
del marco del mecanismo administrativo 
peruano. 

Por lo tanto, dicho aplazamiento se 
mantendrá hasta que culmine una apela
ción interpuesta por la IPC ante las 
autoridades peruanas, trámite que, según 
las leyes de ese país, puede prolongarse 
hasta el 6 de agosto. 

La decisión de aplazar la aplicación 
de las sanciones, tomada por la Adminis
tración Nixon, no quiere decir que se 
esté adoptando una' 1 lnea de poi ítica 
blanda, especialmente si se toma en 
cuenta que existe otra disputa sobre los 
derechos pesqueros en las costas perua
nas. Sin embargo, tal parece que el Go
bierno norteamericano no desea acentuar 
las disputas con gobiernos que son sus 
amigos en poi ítica, aunque no lo sean en 
algunas cuestiones comerciales. 

Esta nueva posición fortaleció a los 
elementos moderados dentro del Gobier
no peruano y dio margen para continuar 
las negociaciones sin las presiones de un 
plazo tan perentorio. 

Por su parte, el Gobierno mexicano 
manifestó estar muy complacido por la 
decisión tomada, según declaración de su 
Secretario de Relaciones Exteriores, ya 
'!Ue, en estos casos, México ha sostenido 
el criterio de que las inversiones extran
jeras no pueden pretender un tratamien
to más favorable que el que la ley de 
cada país concede a la inversión nacional 
y que las relaciones internacionales en 
nuestro hemisferio deben estar basadas 
en el doble principio de excluir la pre
sión poi ítica en los asuntos económicos 
y la presión económica en los asuntos 
poi lticos. 

En la reciente reunión de expertos de 
la Comisión Especial de Coordinación 
Latinoamericana (CECLA) celebrada en 
Santiago de Chile (véase la nota al res
pecto en esta misma "Sección Latinoa
mericana"). según declaraciones del Mi
nistro peruano de Relaciones Exteriores 
su pals recibió la solidaridad de los pai
ses latinoamericanos, al ser comprendida 
la poi ltica que ha llevado el Gobierno de 
Perú en la disputa con la IPC. Asimismo, 
en el discurso inaugural del 13° periodo 
de sesiones de la Comisión Económica 
para la América Latina (CEPAL). cele
brado en Lima a partir del 14 de abril, 
el general Velasco Alvarado, jefe del 
Gobierno peruano, demandó el respaldo 
y la solidaridad de los países miembros 
para Perú. 

Por su parte, el Departamento nortea
mericano de Estado confirmó el 11 de 
abril que Perú recibirá una proporción 
de la cuota suplementaria de importacio-
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nes de azúcar de Estados Unidos, dado 
que no hay razón para privar a dicho 
pals de su participación mientras las san
ciones económicas anunciadas continúen 
en suspenso . Así, Perú obtuvo una cuota 
adicional de 36 242 ton de azúcar, que 
eleva la posible exportación al mercado 
norteamericano a 442 886 toneladas. 

A su vez, durante la segunda quince
na de abril, el Senado norteamericano 
llevó a cabo una investigación parlamen
taria sobre la crisis peruana, con el pro
pósito de determinar si entraña alguna 
lección en la poi Ítica exterior de Estados 
Unidos hacia Latinoamérica. Al finalizar 
el mes, la Cámara Baja norteamericana 
recibió el anunciado proyecto de ley 
para prohibir la importación de pescado 
y sus derivados de cualquier país que se 
incaute "ilegalmente" alguno de sus bar
cos pesqueros; de · ser aprobada dicha 
iniciativa, se sumará a las sanciones po
tencialmente aplicables contra Perú. 

Al mismo tiempo, se iniciaba en esa 
misma ciudad de Washington la segunda 
parte de las reuniones entre las delega
ciones de los gobiernos de Estados Uni
dos y de Perú, para continuar los esfuer
zos por solucionar las diferencias que 
han tornado tensas las relaciones entre 
ambos países. A principios de mayo, el 
presidente Nixon recibió a la delegación 
peruana y expresó su gran interés por
que el asunto con la 1 PC sea resuelto. 

Entretanto, el consorcio petrolero 
(IPC) presentó en Lima un recurso de 
apelación, ante el Ministerio de Energía y 
Minas, para la revisión de la deuda que 
el gobierno reclama. 

VENEZUELA 

Producción de mineral 
de hierro en 1968 

De acuerdo con las cifras preliminares 
del Ministerio de Minas e Hidrocarburos 
de Venezuela, durante 1968 la produc
ción venezolana de mineral de hierro 
totalizó en 15.8 millones de ton métri
cas, lo que significa una reducción de 
aproximadamente 1.3 millones de ton 
con respecto al nivel .obtenido en el año 
próximo anterior ( 17.1 millones de ton) 
o, en términos relativos, un decremento 
de 7. 79 por ciento. 

Como es lógico suponer, esta reduc
cion se reflejo sobre el promedio men
sual de producción, mismo que descen
dió de 1.5 millones de ton en 1967, a 
aproximadamente 1.3 millones en 1968_ 


