
LOS NEGOCIOS EN EL MUNDO 

ESTADOS UNIDOS DE N. r\. 

}N FORM E ECONOM I CO DEL PRESIDENTE 

TRUMA N 

A pesar de los gastos crecientes para la 
.defensa, los aumentos de produ cción en los 
EE. UU. de N. A. desde el comienzo de 
la guerra de Corea, han resultado de ·un 
rne)oramiento del sector civil de la econo
mía. Los gastos de defensa ascendieron de 
u:rn tasa anual de 19 mil millones en el 
segundo trimestre de 1950 a la tasa actual 
de 50 mil millones. La producción total 
s ubió aún más, durante el mismo período, 
creciendo (a precios de 1951) de 300 mil 
.a 340 mil millones. 

Los ingresos personales, después de dedu
c idos los impuestos, ascendieron ininterrum · 
pidamente. Sin embargo, debido a que es
.tos in gresos se acrecentaron más rápida· 
mente que los gastos, el ritmo de ahorro 
aumentó de 5%, nivel promedio posterior 
a la guerra, a cerca de 7% en el segundo 
trimestre de 1952. 

El informe presidencial expresa que la 
continuación de un alto ritmo de actividad 
económica y progreso, puede asegura rse si 
la producción y el consumo se mantienen 
en equilibrio razonable. Esto requiere la 
prosecución de políticas públicas vigorosas. 
La productividad y el crecimiento de los 
pequeños negocios también necesitan crédi
tos en términos razonables y, además, una 
política aríti-trust efec tiva. Los trabajado
res serán más productivos si se les pro
tege de las incertidumbres y el desempleo 
y la necesidad en su vejez. La produc
tividad de la agricultura será estimulada 
por el otorgamiento de créditos y el man
tenimiento de precios e ingresos. 

La productividad de la economía en ge
neral, será auxiliada por el uso de medidas 
fiscales y monetarias apropiadas para esta
bilizarla y protegerla contra la depresión. 

Un alto nivel de import_acio.nes de Esta
dos Unidos es esencial para . el propósito 
del bienestar económico de las naciones 
a liadas y el Informe objeta las recien tes 
presiones dentro de los Estados Unidos, pa· 
ra intensificar las restricciones a las com· 
pras en el exterior. A la larga, la ayuda 
postbé lica de emergencia, a países ex tran
jeros tendrá que ser sustituída por el flujo 
más normal de capitales norteamericanos. 

El Informe del Consejo de Economistas 
del Presidente Truman, que acompaña al 
informe presidencial, no prevé ningún mo
vimiento de recesión durante los próximos 
seis o doce v.1eses. 

Aunque los precios han sido estables du-

rante más de un año, el panorama a corto 
plazo se caracteriza como de tinte infla
cionario. Un incremento en la tasa de gas
tos de los consumidores de sólo el uno por 
ciento, combinado con un nivel mayor que 
el esperado en los gastos gubernamentales 
y en las inversiones de los negocios, resul
taría en un nivel de gastos de consumi
dores de 8 mil a 10 mil millones más alto. 
La posibilidad de nuevas presiones infla
cionarias requiere el mantenimiento de las 
protecciones contra aquéllas y el Consejo 
solicita que esas medidas se fortalezcan 
en la siguiente sesión del Congreso. 

AUGE DE LAS EXPORTACIONES 

NORTEAMERICANAS 

El Departamento de Comercio anunció 
que las exportaciones de los Estados Unidos 
en mayo, último mes con cifras compro
badas, alcanzaron el nivel máximo de su 
historia, cuando llegaron a 1,500 millones 
de dólares. Aun después de deducir 217 
millones por embarques militares, las ex
portaciones de dicho mes representan una 
tasa anual de 15 mil millones, es decir, 
muy por encima de la cifra real de todo 
1951. 

Las exportaciones comerciales de Estados 
Unidós durante los cinco primeros meses 
alcanzaron la tasa anual de 14,900 millo
nes, mientras que el total para 1951 fué 
de 13,700 millones de dólares. Hace al
gunos meses, muchos exportadores norte· 
americanos temían la disminución de sus 
negocios en 1952. Estaban alarmados por 
las nuevas restricciones a la importación 
desde el exterior, especialmente del área 

esterlina y el Brasil. Ahora es evidente 
que esos temores eran exagerados. Las ci
fras del comercio de enero a mayo mues
tran, sin embargo, que la escasez de dólares 
está creciendo peligrosamente. 

REDUCCION DE LAS IMPORTACIONES 

NORTEAMERICANAS 

P ero, por otro lado, las importaciones 
de los Estados Unidos están reduciéndose. 
Durante el período enero-mayo de este año, 
llegaron a la tasa anual de 11 mil millo
nes de dólares, o sea una reducción de 700 
millones en comparación con la tasa de 
compras norteamericanas en 1951. Si tanto 
las exportaciones como las importaciones 
continúan todo el año estas tendencias di
vergentes, Estados Unidos tendrá tin exce
dente de expor tación de no menos de 3,900 
millones de dólares. 
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A esto se deberá agregar el excedente 
esperado de 700 millones por servicios 
(transporte marítimo, etc.), y se obtendrá 
un excedente en la balanza de pa gos nor
teamericana de 4,600 millones, que será al 
mismo tiempo un faltante en las balanzas 
<le los países que comercian con Estados 
Unidos. Este deficiente fué en 1951 de 
3,300 millones de dólares. 

La dificultad está en cómo fin anciar este 
défici t. Desde 1945 el excedente de expor
taciones norteamericanas ha sido cubierto 
por: 1) préstanxls de Estados Unidos o 
su ayuda económica, 2) inversión privada 
en el ex terior, más los envíos de particu

lares ; y .3) la liquidación de las reservas 
en oro y dólares en el ex tranjero. Pero e:t 
este año disminuirá la ayuda econón¡ica 
norteamericana al ex terior, así .como tam
bién se redu cirá el flujo de la inversión 
privada. En tal caso ocurrirá una de dos 
cosas: o los pa íses ex tranj eros reducirán 
sus compras durante el segundo semestre 
de 1952; o tendrán que usar parte de sus 
escasas reservas de oro y dólares. Si ocurre 
esto último, se puede esperar que surjan 
mayores obstáculos a la importación duran· 
te el año próximo. 

RE\'ISIO N DE LA POLITI CA ARANCELARIA 

Los posibles efectos políticos de esta si
tuación de desequilibrio en el comercio 
internacional, con la crecien te escasez de 

dólares en los países deudores, indujeron 
al Presidente Truman a solicitar un nuevo 
estudio de h política comercial norteame

ricana. T eme que la tendencia proteccio· 
nista en el Congreso afecte a la política 
de reconstrncción de la econom ía de lo~ 

países aliados, especialmente los de Europa 
Occidental. También amenazaría al propÓ· 
si to de que esos países se abstengan de 
comerciar con el bloque soviético. 

Es evidente que Truman desea algo más 
que mantener simplemente las actuales ta· 
rifas de importación en los Estados Unidos. 
Su propósito es hacer posibles mayores im
portaciones norteamericanas este mismo 
año, atacando de frente al problema de la 
escasez de dólares en los países exporta
dores. Piensa Truman que, de lo contrario, 
Estados Unidos confrontará la perspectiva 
de 1) discusiones económi cas que podrían 
romper la unidad del Pacto del Atlán ti co, 
y 2) la acentuación de la escasez de dó
lares, una vez que se reduzca el Programa 
de Defensa de los Estados Unidos, hecho 
que les ionaría las relaciones de EE. UU. 
con el mundo no comunista. 
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EL POíl QLE SE INCílEM E~TARO~ LAS 

YE'.'ITAS DE E. U. A. 

Es evidente la razón por la cual las ex· 
portaciones norteamericanas han venido en 
ascenso durante este año. La esc<isez de 
dóbres en el exterior, ha sido selectiva 
más bien que genera l. Se ha conren trado 

fundamentalmente en el área esterl ina, Fran· 
cia, Brasil, Uru ~uay y Argentina. Empero, 
el efecto pleno de la reducción de las im· 
portaciones norteamericanas desde alguna 
de estas naciones, todavía no se ha sentido. 

La base del problema del dólar está en 
Europa Occidental. Los aliados del Atlán
tico están sufriendo las consecuencias de 
un enorme déficit en su intercambio con 
Estados Unidos. El año pasado ascendió a 
1,900 millones de dólares; es to es, el 60% 
riel déficit comercial de todo el mundo 
con los Estados Unidos. Aun así, el déficit 
total en dólares sentido por Europa Occi· 
dental co:i todo el mundo es mucho mayor, 
ya que tuvo que obtener esas divisas para 
pagar sus compras en Canadá, l\Iéxico y 
otros países latinoamericanos. Sin embar
go, la ayuda económica recibida de los 
Estados Unidos prá<"liramente ruhrió el 
déficit. 

Pero en 1952 Europa Occidental está 
acumulando un déficit ligeramente más al 
to, que se agudizará cuando la ayuda eco
nómica norteamericana se disminuya. De 
modo pues, que la cuestión es saber si el 
abastecimiento por el Programa de Seguri
dad Mutua, más los gastos de las tropas 
norteameri canas en Europa Occidental , su
plirán la diferencia. Si no es a,í, algunos 
de estos países tendrán que recurrir nue· 
1·amente a sus reservas de dólares. 

No hay solución a la vista para este pro
blema. Tal es la principal razón para que 
Truman ordenase la revisió:i de la política 
económica exterior de los Estados Unidos. 
Es la razón de que se esté considerando la 
posibilidad de un cambi o revolucionario en 
las relaciones comerciales de Estados Uni
dos con Europa Occidental. 

U!\ PLA !\ HEYOLUClü'iARIO E~ EL co~a: ncIO 

El plan que se proyecta estru cturar para 
combatir este desequi librio en el comercio 
exterior EE. UU. = Europa Occidental, re· 
quiere: 

e Constitución de un Consejo de Direc· 
ción Conjunta, para integrar las políti cas 
económicas de los miembros del Pa cto del 
Atlántico. Se formaría con un represen
tante de Estados Unidos de América, otro 
de Gran Dce ta ii a y ot ro u e los países con
tin entales de Europa Occidental. 

• Bajo este Consejo, fun cionarían comi
tCs para el man ejo de es tabilizneión de las 
monedas y de los precios y ab3stccimi entos 
de materia ' primas básica, . 
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Los fun cionarios de Washington están 

preocupados por las perspectiva de una es
casez mundial de dólares cuando el Progra
ma de Defensa norteamericano empiece a 
declinar hacia 1954. Entonces, dicen estos 
funcionarios, la demanda de mercancías 
norteamericanas declinará por parte de los 
países extranjeros, mientras que habrá más 
presión doméstica norteamericana para dis
minuir sus compras en el extranjero. 

LA TINOAMERICA 

EXTRAORDlNAíllO DESARROLLO DEMOGRÁrICO 

Según un reciente estudio del Chasc Na· 
tional Bank, de Nueva York, la población 
de América Latina creció len tamente en los 
años anteriores a 1900. Las tasas de naci
mientos y defunciones eran altas. Empero, 
el siglo XX trajo cambios que han reducido 
los coeficientes de mortalidad. Una mejor 
salubridad pública, un servicio médico más 
eficiente, la mayor producción de alimen· 
tos y mejores transportes que impiden la 
escasez local, han contribuído al descenso 

del coeficiente de mortalidad desde 1900. 

Entretanto, los coeficientes de natalidad 
se mantuvieron altos, de modo que la po

blación comenzó a crecer rápidamente y 
América Latina alcanzó un incremento de

mográfico extraordinario. Por ejemplo, si 

la población del área continúa su tasa ac
tual de crecimiento -2.3% anual- se llega· 
ría a 321 millones en 1980, comparada con 
162 millones de 1950. Un ejemplo: si la po· 
blación de México con tinu ara creciendo a la 
tasa de 2.7% anual, ascendería a 56.8 mi· 
llones er. 1980, contra 25.6 millones de 1950. 

Algunas áreas del mundo, incluyendo a 
Estados Un idos y Europa Occidental , ya 
han pasado por períodos de crecimiento ex· 
traordinario. Por ejemplo, la tasa de au· 
mento vcgetatiYo en Estados Unidos (ex
cluida la inmi gración) fué de 3.3% e n 

1790/1860. 

La mayor parte de América Latina en tró 
al período de crecimiento después de 1900, 
de modo que hay un largo período durante 
el cual la población seguirá aumentando. 
Las tasas de mortalidad todavía tienen que 
descender mucho para alcanzar su mínimo. 
Por ejemplo, Chi le ha hecho grandes pro
gresos en la reducción de su mortalidad 
desde el 39.8 por mil en 1930 a 15.7 por 
mil en 1950. Pero esta tasa es todavía el 
60% más alta que la de Estados Unidos. 
Simultáneamente, las tasas de natalidad han 
descendido poco en la mayoría de las repú
blicas. Posiblemente las únicas excepciones 
son el Uruguay y Argentina. De acuerdo 
con algunas estimaciones, la tasa de creci
miento para el área en su conjunto, no dis
minuirá hasta 1970 y, aun cuando comien
ce a bajar, permanecería alta durante al
gunos años. 

POBLACION DE LATINOAMERICA 
Miles de habitant.es 

Fecha. de l 

PAIS Censo 

Brasil 1950 
México 1950 
Argentina 1947 
Colombia 1951 
Perú 1950 * 
Chile 1950 ~ 

Cuba 1950 * 
Venezuela 1950 
Haití 1950 
Ecuador 1950 
Bolivia 1950 
Guatemala 1950 
Uruguay 1949 * 
Rep. D01ninicana 1950 
Sa lvador 1950 
Paraguay 1950 
Honduras 1950 
Nicaragua 1950 
Panamá 1950 
Cos ta Ri ca 1950 

·~ E -= . irnnc iün o fi cial 1 : 1: ~e n c ia del da lo 

1949; (r.) C cn ~o de 1 9~ 3 . 

Pa rn ser una área preponderan temt nte 
ng rícoln , América L·lfina ti ene unn sorpren-

d e e o m e r e 

Población 
to tal Cnpita l Pobl:tdón 

52,645 Ria de J aneiro 2,303 
25,581 México, D. F. 2,942 
15,893 Buenos Aires 2,981 
ll ,4í7 Bogotá 643 
8,405 Lima 767 (A) 

5,809 San tiago l,162(B} 
5,362 Habana 660 (C) 

4,985 Caracas 488 
3,11 1 Pta. Prín cipe 143 
3,076 Quito 213 
3,019 La Paz 321 
2,787 Guatemala 283 
2,353 '.\fon tel"ideo 784 (l:l } 

2,121 Ciudad Trujilo 182 
1,851 Sa:i Salrndor 162 
1,405 Asun ción 206 
l,368 Tegucigalpa 100 
l ,053 !vfanagua 107 

805 Panamá 128 
801 San .losé 110 

rcc:cn tc . (A ) Es ti muc i ó n de 1948; (ll) Es ti mac i ó n de 

dente con cen tración de su población en 
las ciudades. Las repúblicas más urhHniza-
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das son Uruguay, Argentina y Chile, en ese 
orden. La proporción de la población que 
vive en ciudades de más de 10 mil habi· 
tantes es aproximadamente la misma que 
en Estados Unidos, país altamente indus· 
trializado. 

P ero el conjunto de Latinoamérica es mu
cho menos urbana que en el caso de las tres 
repúblicas citadas. Pero en todas partes las 
ciudades están creciendo mucho más a prisa 
que el total de la población del país, en 
promedio quizás al doble. La población de 
Sao Paulo en 1950 era de 2.041,000, habien
do crecido un 62% en diez años. La de 
México, D. F., alcanzó a 2.942,000 en 1950, 
con 67% sobre el nivel de 1940. Caracas es 
quizús la ciudad que creció mús rápi<lamen· 
te, pues subió su población un 81 % en 9 
años, llegando a 487,000 en 1950. Por con
traste, Los Angeles, una ciudad norteameri
cana en 'auge', creció solamente el 31% en 
la última década. 

Las personas que emigran de las áreas 
rurales a las ciudades originan el mayor 
crecimiento de la población urbana. El ere· 
cimiento de la industria mantendrá esta ten. 
dencia en las décadas siguientes. Como re· 
sultado, florecen los negocios urbanos y los 
hienes raíces - inmuebles comerciales, ha. 
hitaciones, etc.- se multiplican rápidamen
te. Por otro lado, la emigración del campo 
a la ciudad, crea escaseces locales de mano 
de obra en las zonas abandonadas. Esto 
hace más necesa ria la mecanización rápida 
de la agricultura. Por último, el desarrollo 
demográfi co es un factor dinámico en la 
demanda de bienes y servicios, que empuja 
a acelerar la industrialización de los países. 
Para alcanzar un nivel de vida más alto, la 
producción de bienes y servicios tiene, pues, 
que superar la tasa anual de incremento 
demográfico. 

BRASIL 

PnÉ:sTAMo DEL lNTERBANK 

El Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento ha concedido préstamos por un 
total de 37.5 millones de dólares para el 
desarrollo de la fu erza eléctrica y la rehabi
litación de los ferrocarriles brasileños. Un 
préstamo de 25 millones financiará la im
portación del equipo necesario para el pro· 
grama de desarrollo eléctrico en el Estado 
de Río Grande do Su!, otorgado a la Co
missao Estadual de Energía Eléc trica. El 
crédito está avalado por el Gobierno, es a 
25 años de plazo y un interés de 4% % 
anual , incluyendo 1 % de comisión. La 
amortización comienza en noviembre de 
1957. 

Un segundo crédito por 12.5 millnn es se 
hi zo directamente al Gobierno brasileño y 
'e utilizará en la compra de mater ial ro
dante y equipo de vía nncha para la rehabi
lit ación del Ferrocarril Cent ra l, qu e es el 
más grande de Brasil y sirve n las wnas 

más industrializadas del país. El préstamo 
es a 15 años, al tipo de 4%% de interés, 
incluyendo comisión. La amortización co
menzará en noviembre de 1955. 

LAS PEHSPECTIVAS ECONÓM ICAS 

Las dificultades de la balanza de pagos 
brasileña, aunque agudas, no son necesaria
mente de larga duración. La actual escasez 
de divisas fué causada principalmente por 
las fuertes importaciones de 1951. En agos
to de dicho año, cuando se dieron cuenta 
de que la tasa de las compras excedía a las 
ventas, las autoridades reimplantaron seve
ras restricciones a la importación. Como 
consecuencia se redujeron las importaciones 
y, junto con los ingresos estacionales del 
café, que son habitualmente más altos en 
la segunda mitad del año, deberán producir 
una mejoría en la posición de divisas para 
fines del presente año. 

Las perspectivas a largo plazo no han 
sido afectadas materialm ente por estas difi
cultades a corto plazo. Sin embargo el pe
ligro de la inflación todavía persiste y los 
problemas de divisas pueden repetirse even
tualmente. El Gobierno está tomando medi
das para corregir esta situación, dando su 
apoyo a la legislación para establecer el 
mercado libre de cambios, abierto a las 
transacciones de capi tal. Ha puesto ya en 
vigor el programa de ahorro forzoso para 
proveer de fondos locales a los préstamos 
de desarrollo y que se canalizarán por el 
Banco de Fomento Económico, recien temen
te establecido. 

EL SALVADOR 

LEY DE FOMENTO I NDUSTRIAL 

El Congreso salvadoreño expidió un De· 
creto para promover y desarrollar las in· 
dustrias de transformación en el país. Se· 
gún dicha disposición, las industrias se di
viden en dos categorías: necesarias y con
venientes. Necesarias son aquellas ocupadas 
en la producción de bienes esenciales: ali
mentos, vestido y habitación. Convenientes, 
son las que producen artículos que pueden 
no ser necesarios, pero que son útiles y de 
importancia económica para la nación. 

Dentro de estas dos categorías las indus
trias estarán: a) exentas de los derechos de 
importación sobre la maquinaria y el equi
po industrial; b) exentas total o parcial
mente de impuestos estatales y municipales, 
cuando la empresa se establece o empieza 
sus operaciones; e ) exenta total o parcial
mente de impuestos sobre el capital inver
tido y de los impuestos sobre la renta y 
las sobre-u tilid ad es. 

URUGUAY 

BO NOS DE DE UDA PÚBLICA 

El 5 de mayo de 1952 el Gobierno expi
dió una ley autor izando la emisión de bo· 
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nos internos denominados "deuda interna 
consolidada del 5% , 1950", hasta por la 
cantidad de 80 millones de pesos. 

El producto de la venta de estos bonos 
se aplicará a la consolidación de los déficit 
provenientes: a) del presupuesto ordinario, 
de 1949 a 1950, por 35 millones de pesos; 
b) de los ferrocarriles del Estado, de 1942 
a 1950, por 17 millones de pesos; c) del 
Fondo de Pensiones de Vejez, de 1947 a 
1950, por 17 millones de pesos; y d) del 
Fondo de Carreteras, de 19_50, por 4.5 mi
llones. 

La tasa de interés es del 5'% anual, pa
gadero trimestralmente, siendo la amortiza
ción del 1 % anual. El artículo 4 de la ley 
autoriza al Poder Ejecutivo a emitir bono8 
y pagarés de Tesorería, redimibles en plazo 
no menor de dos meses ni mayor de 5 años, 
equivalentes en valor a la parte no emitida 
de los bonos de consolidación. 

EUROPA 

ALEMANIA 

CONVENIO DE COMERCIO Y DE PAGOS CON 

EGIPTO 

Un protocolo, firmado en mayo 28, pro
rrogó por otro año el convenio de comercio 
y de pagos entre Egipto y la Alemania Oc
cidental que fué originalmente concertado 
el 21 de abril de 1951 y que iba a expirar 
el 31 de mayo de 1952. 

El valor de las importaciones y de las ex
portaciones de cada país se incrementó de 
19 millones a 28.2 millones de libras egip
cias y podrá todavía ser aumentado. Egipto 
exportará a Alemania algodón en bruto, ce
bolla, ajo, hilaza de algodón, manganeso, 
fosfato, artículos de piel y otros productos. 
Alemania exportará a Egipto hierro y acero, 
maquinaria, máquinas eléctricas, productos 
químicos, fertilizantes, medicinas, lentes y 

otros productos de precisión. 
Ambos países acordaron facilitar el trán

sito comercial y otorgar permisos automá
ticamente a los importadores. Los métodos 
de pago permanecerán iguales a los del 
antiguo convenio. El saldo deudor permi
tido para cualquiera de las partes aumentó 
a 15 millones de dólares y las deudas en 
exceso de ese valor se arreglarán sobre la 
base del valor a la par de la libra egipcia 
acordada por el Fondo Monetario Interna

cional. 
Las exportaciones de Egipto a Al emania 

en 1951 ascendieron a 86 millones de libras 
egipcias, o sea, el 4.2% del total de expor
taciones de 203.5 millones comparado con 
3.1% en 1950. Las importaciones egipcias 
de Alemania rn 1951 ll egaron a 9.8 millo
nes de libras l'gipcia,, o sea 4% del total 
de sus import ac io:-ies, contra 3.1 % en 1950. 

Por otra parte, el co:-ivenio de comercio 
entre Egi pto y la India ha sido renovado 
por otro año, a partir de marzo lo. de 1952. 
En este convenio los dos paísrs convienen 
en otor¡:;ar<-e el tratamiento de nación más 
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favorecida. Se agregó a l Com·enio la lista 
de las export aciones egipcias y la dP las 
exportaciones de la Indi3, con la expresión 
<le la cantidad y el va lor e.l e cada a rtículo. 

Este convenio no ha sido suplementado 
por un convenio de pagos, ya que la India 
es miembro del área es terlina y Egipto lo es 
<l e! área esterlina transfe rible, y, consecuen

tem e¡¡ te, todos los pagos entre ellos se efec
túan en esterlinas. 

Durante el año que te rminó el 29 de fe
brero de 1952, Egipto importó de la India 
5.4 millones de libras egipcias y exportó 
29.9 millones, produciendo así una balanza 
comercial favorabl e para Egipto de 24.5 
millones. 

ITALIA 

CENSO I NDUSTRIAL 

La comparación de los censos inuus trial e~ 

italianos de 1938 y 1951 indica que la in
dustrialización del sur de Italia ha perdido 
terreno en contraste con el norte. En 1938 
el 81.6% de los 3.976,240 trabajadores in
dustria les de Italia estaba en el norte y el 
18.4% en el sur. En 1951, de un tota l de 
4.053,716, el 82.9% se localizó en el norte 
y el 17.1 en el su r. El aumento de 10% en 
la fuerza de trabajo se registró, enteramen

te en el norte, donde el número de trabaja
dores creció de 3.1 millones a 3.4 millo:-ies. 
En el su r, el número decrec ió de 698,935 

a 695,140. 
El problema se complica más aún por el 

hecho de que las estadísticas indican que 
el crecimiento de la población ha sido ma

yor en el sur que en el norte. No obstante, 
la migración interna hacia el norte tiende 
a corregir esta situación. 

En 1951 el 86.9 por mil habitan tes se ha
llaba trabajando en la industri a italiana, en 
contraste con el 90.8 por mil en 1938. En 
el sur, la ocupación industrial declinó de 
45.7 personas por mil en 1938, a 39.5 por 
mil en 1951, mientras que en el norte el 

descenso fué reducido, de 116.8 a 115.5 por 
mil. 

En otros té rminos, la correlación entre 
un aumento de la poblac ió:1 y la ocupación 
industrial se mantuvo en el norte pero no 
así en el sur. Otro fac tor que indica el len

to progreso de la industri alización en el sur 
es el tamaño típico de una empresa. En 
promedio la industri a italian a emplea 6 per

sonas; en el norte el promedio ~ s 8 y en el 
sur 3.1. 

ÜINAMARCA 

LA ECO NOMIA E:-1 1951 

Uno de los aspec tos más signifi ca ti vos 
que ha caracterizado el desarrollo de la 

economía danesa durante el pasado año, es 
la flu ctuación regis trada en la posición de 
las cuentas de divi sJs en los Bancos. Au
mentaron las deudas ex tranj eras considera · 
blemente hasta el mes de agosto ; en otoño 
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se observa una fuerte contracción, y a fines 

de 1951 se fija el saldo en unos 150 mili. 
cr. , menos que el correspondiente al año 
anterior. La deuda con la Unión de Pagos 
Europea descendió a principios de 1951 
has ta quedar niYelada, es decir, con a lgunos 
millones bajo el importe del cupo oro y 

dólar de libre disposición, fijad o en 269.4 
mili. cr. 

l\fotivaron en parte estas flu c tuaciones, el 
gran défi cit que especialmente durante los 
meses de primavera y verano presentó la 
cuenta corriente de la Balanza de Pagos 
(en cuya cuenta van incluídas las apor ta· 

ciones del Plan Marshall) ; en los últimos 
meses del ejercicio se regi stró, sin embargo, 
un rnnsiderable superávit. A pesar de éste, 
la mejora total conseguida en dicha cuenta 
para el año 1951 se calcula que no sobre
pase los 50 mili. cr. 

La mejoría mencio:-iada en la posición 
de divisas de los Bancos fué acompañada 
por la amortización de 160-170 mili. cr. de 
la Deuda Pública a largo plazo. Del aná li

sis se deduce un apreciable aumento de las 
deudas al extranjero originadas por las em
presas comerciales, a diferencia de los Ban
cos. 

No obstante, y a pesar de los efectos 
producidos por la política monetaria y fi

nanciera, que por otra parte ha sido el 
factor que ha determinado el saneamiento 
de la posición de las divisas, el volumen de 

la producción en agricultura y en los ¡ir in
cipales sectores de la industria continuó 
aumentanuo. También consiguió mantenerse 
el nivel de empleo en general. La industria 
tex til, sin embargo, sufrió un retroceso en 
la produ cción como resultado de la menor 
afluencia de grandes operaciones similare~ 

a las efectuadas en años precedentes, y de 
la au torización al alza de precios, como 
consecuencia de las medidas de política 
fi sca l encaminadas a la restri cción del con
sumo. En al gunos sectores del ramo de ali
mentación y estimulan tes, la restricción del 
consumo, y quizá un cambio de costumbres 
del consumidor, wmo se ha observado en la 
industria del tabaco, determinó un nota ble 

descenso en el empleo de trabaj adores. Ha
bida cuenta del natural incremento de ma
no de obra disponible, como consecuencia 
del movimi ento demográfico de la pobb.
ción, aqu ellos factores determinaron a sn 
vez un aumento de unos 10,000 parado3 

asegurados en la clasificación de "Estabili
zados" , sobre los 50,000 aproximadam ente 
que había a fines de 1950, de un tota l de 
unas 650,000 personas considerad::?s econó
mi camente como fu erza ele trabajo. 

El resumen total de la producción danesa 
basada en el cálculo del rn lor del producto 
naciona l bruto presenta un aumento que 

pasa desde unos 22,000 mili. cr. ca 1950 a 
ce rca de 25,000 mili. r r. en 195 1. Como 
conscrnencia de la cl ernc:ón de p ~~c ios, es
tas cifras no refl ejan sino un ]i¡!cro aumen 
to en el volum en de la producción. En 
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relación a los precios considerados como 
estables, las inversiones y el consumo mos
traron algún descenso. 

Hu NGRIA 

DIFICULTADES EN EL ADASTECIM!E NTO 

El Viceprimer Ministro húngaro, Rakosi, 
anunció la decisión de su Gobierno de abo

lir casi toda forma de racionamiento, des
pués de admitir que la reimplantación del 

mismo a comienzos de 1951 no había logra· 
do buen éxito. Dijo con franqu eza que los 
controles de los abastecimientos habían des
embocado en una verdadera orgía de espe· 
culación y de mercados negros, especial
mente entre los campesinos acaudalados. 
Agregó que los precios muy altos de los 

mercados libres estaban dando muerte a 
los incentivos para que los obreros trabaja
ran más intensamente y ganaran más. 

Como ha ocurrido en el caso de Polonia, 
Rakosi responsabilizó de la situación al exa
gerado desarrollo de la industria respecto 
al de la agricultura desde que terminó la 
lI Guerra Mundial. Dijo que las autorida
des no previeron todas las consecuencias de 
esta tendencia. Llegó hasta a criticar la 
política comercial que había permitido las 
exportaciones, en su mayoría a la URSS, 
de grándes cantidades de alim entos en re
torno de materias primas y maquinaria. Sin 

embargo, los observadores estiman que esta 

cr ítica, con ser fuerte, no conducirá necesa
r iamente a un cambio en la política econó

mica interna. 
Rakosi reconoció que por ahora nada hay 

por hacer para asegurarse el rápido in

cremento de la producción alimentic ia y 

agrícola en gen eral, debido a que el 75 por 
ciento de esta producción ocurre en peque
ñas granjas de propiedad privada en las 

que no es posible utilizar métodos mecani
zados intensivos. Empero, dijo que todavía 
no es posible hacer la drásti ca colectiviza· 
c ión del campo, pero sí exigió que se inten
sifique el ritmo de la reforma agraria. 

PORTUGAL 

INDUSTRIA DEL CORCHO 

La industria del corcho es la más impor

tan te de todas las actividades económicas 
de Portugal. Posee el 32% de los bos· 

ques de árboles de corcho de todo el mundo 
y su producción alcanza a l 50% de los 
abastec imientos de corcho en es tado natura l 
y manufactu rado del mundo. Representa el 

16% del valor tota l de las exportaciones 
portuguesas. 

El corcho de mejor ca lidad que exporta 

Portuga l es el de la tercera cosecha por 
descortezamiento, que se conoce con el nom 
hre de Amadia y que se destina a la fabri · 
cación de tapones, flot adores y num erosos 

artículos y accesor ios para muchas indus· 
tri as. P ero además en el Portu ga l se ha 

desarroll ado la i ndu ~ tria de los desperdi· 
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cios: el producto del primer descorteza· 
miento se emplea en la fabricación de li 
nóleums y los desechos granulados, con un 
aditivo especial , se prensa en hojas y lá. 
minas que encuentra muchos usos en la 
industria: para a isladores de sonido y ais· 
!adores de calor, para tableros de amorti· 
guac1on, ajustes de maquinaria, rell enos de 
muros y pisos, cápsulas interiores de tapo
nes, etc. 

En 1951 la exportación de corcho, en tre 
manufacturas y materia prima montó a 
230,000 toneladas, en la proporción del 81% 
de materia prima y 19% de manufac turas, 
en cuanto al volumen. Pero en cuanto ai 
valor la proporción fué de 56 para las pri
meras y de 44 para los últimos. El cliente 
más. importante, como de costumbre, fué los 
Estados Unidos, que adquirió 99,000 tone
ladas, siguiéndole Inglaterra con 43,000 to· 
ncladas y Alemania con 15,000 to:ieladas. 
Entre los tres absorbieron cerca . del 60% 
de la exportación portuguesa total de esta 

materia y sus productos. Sin embargo· los 
envíos de corcho del Por tu gal ll egan a 80 
distintos países, entre los cuales l'vléxico es 
relativamente importante. Sus com¡iras han 
venido incrementándose de año con año, 

· ~on mayor velocidad que muchos otros paÍ· 
ses, excepción hecha de la URSS, cuyos 
incrementos han sido más considerables. 

Las compras mexicanas fu eron de 4,250 
toneladas en 1951, según las estad ísticas de 
Comercio Exterior de Portugal, y que supe· 

. ran en 671 toneladas a las compras de 1950, 
año en que montaron a 3,579 toneladas y 
que a su v.ez superaron a las de 1949 en 
497 toneladas, cuando fu eron de 3,082. 

A la industria del corcho y sus manufac· 
turas se dedican unas 500 fábri cas, en las 
que se ocupan alrededor de 20,000 obreros. 
P ero en las plantaciones y trabaj os fores
tales del árbol del corcho hay no menos de 
un millón de gentes ocupadas. Si se tiene en 
cuenta que la población total de Portugal 
no supera los nueve millones, se tendrá una 
idea de la ex traordinaria importancia de 
dicha industria. 

Las operaciones del corcho portugués es· 
tán bajo la dirección y control del Consejo 
Nacional del Corcho, cuya creación data de 
1936. En nn principio sus fun ciones se 
limitaron a controlar la calidad del corcho 
de exportación, pero los buenos resultados 
obtenidos condujo a que se le ampliaran sus 
facultades por autorizaciones sucesivas, ha· 
hiendo estudiado hasta el presente todas laó 
fases de la industria y resuelto sus proble 
mas más importantes. En esta forma la in
dustria portu guesa asegura su posición do· 
minante en la producción mundial del cor· 
cho. Aunque ha crecido considerablemente 
la producción de materiales sintéticos de 
usos análogos al del corcho, todavía el pro· 
dueto natural es superior en calidad y dura
ción, especialmente si el aprovechamiento 
del corcho se hace a partir del noveno año 

de vida del árbol. La planta tiene una 
duración media de 150 años. 

SmzA 

LA XXXIII FERIA NACIONAL DE LAUSANNE 

Del 13 al 28 de septi embre de 1952, se 
verificará, en Lausanne, la gran manifes ta
ción económica suiza de otoño: la Feria Na
cional de Lausanne, o Muestrario Suizo, 
acontecimiento tradicional de la vida co
mercial de Suiza. 

Feria Agrícola, con el cuadro completo 
de la agricultu ra en Suiza, del cultivo, pro· 
piam ente dicho, a la cría, del equipo técni
co y mecánico de las granjas a los productos 
manufac tu rados. 

Feri a industrial, con sus salones de cons· 
trucción, de máquinas agrícolas, de máqui
nas para labrar la madera y los metales, de 
máquinas de la imprenta, de máquinas-úti· 
les, de la mecánica fina, de instrumentos 
de medida y de precisión, de la industria de 
textiles, de productos del gas y de la elec
tricidad, de la organización de oficinas, de 
industrias alimenticias y de la economía 
casera. 

Y, además, Feria ·Artesanal, con las artes 
gráficas, el cuero y el calzado, el moblaje, 
la joyería, la cristalería, la moda, el con
junto de artes y oficios. 

Por fin, Feria Comercial y Turística, tal 
se presentará, en 95,000 m.2, en 16 salones 
y 21 sectores distintos, la XXXIII Feria Na-
cional de Lausanne que, organizará, además, 
sus festejos parti culares y sus jornadas es
peciales, sus mercados-cer támenes de caba
llos y reses y, entre sus exposiciones más 
notables, un nuevo salón de la relojería. 

El Congo Belga, Túnez, en pabellones ofi
ciales, serán sus únicos expositores extran· 
j eros, permaneciendo la Feria fundamen
talmente nacional. En esta calidad, con 
la Feria de Basilea, se coloca a la ca
beza de las manifestaciones que engloban 
la síntesis de las actividades suizas como 
un reflejo vivo de los usos y costumbres de 
Suiza. 

MEDIO ORI ENTE 

ACONTECIMI ENTOS ECONOM I COS 

La actividad económica en el Medio 
Oriente ha continuado incrementándose du
ran te los pasados dos o tres años, pero a 
ritmo variante para los países individuales 
y en cada país en los diferentes campos de 
actividad. La agricultura se está desarro· 
liando pero a un paso lento en la mayor 
parte de la región. La producción agrícola 
total fué en 1950 igual a la de 1948, año 
récord, y muy superior a la de 1949. Toda
vía hubo un aumento en 1951. El área cul
tivada aumentó casi un millón de hec táreas 
durante 1950 y 1951, principalmente en 
Turquía, I raq, Siria e Israel. 

El alza de los precios junto al aumento 
de los ingresos de los agricultores, resultan-
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te de mejores cosechas y de precios más 
altos, estimularon la producción industrial 
de Egipto, I raq y Turquía. En Israel la pro
ducció:i aumentó considerablemente debido· 
al alto nivel de la inversión y a la rápida. 
expansión del mercado doméstico, originada 
por la inmi gración en gran escala. La pro
ducción industrial también fué estimulada 
por subsidios oficiales a ciertas industrias 
en muchas de las naciones de la región. La. 
producción de pentróleo crudo continuó cre
ciendo, de 71 millones de toneladas métri
cas en 1949, a 89 mill ones de toneladas en 
1950 y a cerca de 98 millones de tonel ada~ 

en 1951. 

La producción de produ ctos refin ados au
men tó en 7.5% pero declinó bruscamente en 
1951 en alrededor de u:rn quinta parte de 
la ci fra de 1950, debido a la interrupción, 
hacia mediados del año, de la producción 
de la Refiner ía de Aba<lan. 

No obstante, la inversión en la industria 
petrolera se mantuvo a un a lto nivel. Se 
realizaron muchas exploraciones con éxito, 
se terminó el oleoducto de los campos de 
Arab ia Saudita a la costa libanesa y se 
inició el trabajo en el oleoducto de Iraq a. 
la costa de Siria. 

Aunque los planes nacionales para eP 
desarrollo económico se están llevando a 
cabo, y la inversión ha sido considerable 
en ciertos países, tales como Israel y Tur
quía, el progreso de la región en general' 
ha sido lento debido a algunos obstáculos. 
físicos y también a factores institucionales . 
y sociales, como la distribución desigual del 
ingreso, la falta de· habilidad técnica, con 
diciones de salubridad inadecuadas y los. 
sistemas antieconómicos de tenencia de la. 
ti erra. 

La disponibilidad de capital para desarro
llo varía ampliamente entre los países. Is-· 
rae! y Turquía se han beneficiado con la. 
importación de capi tales, principalmente a 
través de préstamos de Export-lmport Bank 
y de créditos de capital privado, emitidos. 
en mercados ex tranjeros, o bajo el Progra
ma de Recuperación Europea. Los países. 
productores de petróleo, especialmente Iraq 
y Arabia Saudita, han recibido cantidade~ · 

crecientes de divisas de las compañías con-. 
cesionarias, como resultado de Convenios. 
más favorables y de un aumento de la pro
ducción. Con excepción de Israel y Turquía,. 
las importaciones de capital, tanto privadas . 
como a través de canales gubernamentales . 
o de instituciones internacionales, han sido, 
pequeñas. Casi todos los países del Medio 
Oriente han recibido benefi cios del Progra· 
ma de Asistencia Técnica de las Naciones 
Unidas y de las Agencias especializadas y 

del Programa de Cooperación Técnica del ' 
Gobierno de los Estados Unidos. 

Los términos de comercio han mostrado 
una tendencia a mejorar en toda la región,. 
aunque el grado de mejoría ha variado en. 
cada nación. El mejoramiento ha sido mu· 
cho mayor en Egipto y en el Sudán Anglo·· 
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Egipcio, cuyas materias primas, principal
mente algodón, han aumentado más en pre
cio que en países como Irán, Israel o Lí
bano, cuyas posiciones inclusive se han 
deteriorado. 

La mejoría en los términos de comercio, 
junto a la expansión del intercambio con 
Alemania y la Unión Soviética, ayudó a re· 
<lucir el déficit de comercio ex terior en la 
mayoría de los países. El défi cit comercial 
con países de moneda fu erte, también dis
minuyó y casi desapareció en algunos casos. 

Debido a la composición de las expor ta· 
ciones provenientes del Medio Orien te y a 
la inelastici<lad de su producción, con ex
cepción del petróleo, la mejoría de los pre· 
cios de exportación no tuvo una influencia 
importante en el Yolumen exportado que en 
general no registró aumento. Por otra parte, 
a pesar de una situación de oferta restrin· 
gida en los mercados exteriores, las impor· 
taciones ascendieron por lo general, tanto 
en valor como en volumen, siendo los prin· 
ci pales in cremen tos en cereales, petróleo, 
manufacturas de metal y equipo de capital. 

En relación con la mejoría de la balanza 
<le pagos de la región, se dejó sentir alguna 
pres ión inflacionaria durante 1950 y 1951, 
acentuada por fa ctores domésticos tales co· 
mo la tasa de inversión en Israel y en Tur· 
quía, el défi cit presupuesta! en Irán y las 
crecientes regalías petroleras recibidas por 
otros países. 

En toda la región los precios tendieron 
al alza, especialmente en países dependien
tes del comercio exterior, como Egipto y 
Líbano. Los precios al mayoreo en la se· 
gunda mitad de 1950 y durante todo el año 
de 1951 fu eron de 10 a 20 % más elevados 
que el promedio para los primeros 6 meses 
de 1950, y el cos to de la vida subió 10% 
aproximadamente. 

En ningún país de la reg1on, excepto 
Egipto, los precios al mayoreo o el costo 
de la vida en 1950 ó 1951, alcanzaron el 
promedio anual de 1948 ó 1949, que seña
laron el punto máximo post-bélico. Sin em· 
bargo, a fin es de 1951 los precios estaba n 
subiendo. 

PAKISTAN 

MANUFACTU!lA DEL YUTE 

Un acontecimiento reciente <le ex traordi
naria signifi cación para Pakistán y para los 
usuarios del yute y sus manufacturas fu é el 
a rribo al puerto de Nueva York del primer 
embarque de tejidos de esa fibra rígida, 
procedente del indi cado país musu lmán. Es
te prim er embarque presagia el desa rrollo 
en gran esca la de la industria tex til del 
yute. 

En agosto de 1951, cuando ocurrió la 
diYisión territorial y política, las provincias 
vecinas de Bengala Oriental y Benga la Oc
cidental pasaron a integrar diferentes paÍ· 
ses. La Bengala Ori ental produce alrededor 
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del 75% del yute de todo el mundo, pero 
en 194 7 tenía apenas unas cuantas prensas 
para empacarlo y ningún telar para la fa. 
bricación de tej idos. Por otro lado, en la 
vecina Calcuta, capital de la provincia hin· 
dú de Bengala Occidental, florecía una 
industria tex til del yute, de amplio des

arrollo. Esta situac ión afectó seriamente a 
la economía del nuevo Estado de Pakistán 
cuyos dos principales renglones de produc
ción son el yute y el al godón, en tal medida 
que la abundan cia de mercados y la inten
sidad de la demanda determina la prospe· 
ridad o la depresión en di cho país. Así fué 
como Pakistán se encontró desde sn naci· 
miento en Estado independiente con el pro· 
ulema vital .de vender y manufa cturar su 
gran cosecha anual de yute. 

El 60% aproximadamente de los telares 
de yute de todo el mundo están localizados 
en Calcuta, siendo la India no sólo el clien· 
te tradicional y el más importante para el 
yute en bruto, sino también el más impor· 
tante de todos sus mercados. Pero cuando 
en septiembre de 1949 la India devaluó su 
moneda, sin que Pakistán hiciera un movi· 
miento paralelo, surgieron graves dificul. 
tades, pues la India se halló en la situación 
de tener que pagar un precio anormalmente 
elevado por el yute en estado natural. En· 
tonces, dejó de comprarlo. Afortunadamente 
en Pakistán encontró otros clientes el Rei· 
no Unido y en varios países de Europa, con 
importante capacidad tex til y que normal· 
mente adquirían su materia prima a través 
de los industriales y comerciantes de Cal
cula. Posteriormente la India y Pakistán 
llegaron a un acuerdo, por el cual la pri· 
mera pudo obtener una parte muy aprecia
ble de sus necesidades de yute para su 
industria textil. 

En el pasado casi toda la producción de 
yute de Pakistán se enviaba a Calcuta, para 
su empacado y exportación. Cuando ocurrió 
la división territorial, Pakistán se encontró 
con una capacidad insigni fi cante de empa· 
cado y debió hacer fren te a la necesidad 
inmediata de aumen tarlo. En la actualidad 
es probable que tenga unas 50 plantas do
tadas de trenzas y que operan al máximo, 
lo que querría decir que satisfacen sólo el 
50% de la cosecha anual. Si ésta se es tima 
en unos 6 millones de pacas, probabl emen· 
te el embalado en Pakistán no sobrepasa 
los 3.5 millones de pacas. 

A pesar del gran número de telares que 
operan en Calcula y la alta concentra ción 
de éstos en el Reino Unido, y en Al emania, 
Francia e Itali a en los años de pre-guerra; 
y a pesar de la amplia utili zac ión de subs· 
titutos, la demanda mundial de tejidos y 
telas de yute ha con tinu ado incrementán
dose desde la última guerra. Un paso lógi
co era , en tonces, que Pakistán planease el 
desarrollo inmediato de su propia industria 
textil y aprovechara al máximo, el mercado 
mundial. 

Este propósito se hizo eviden te cuando 
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una reciente misión comercial pakistana 
colocó pedidos por cerca de 10 millones de 
dólares en el Reino Unido para la compra 
de telares especiales para el yute. Sin em
bargo el capi tal privado natiYo tiene poca 
participación en es ta actividad, siendo el 
instrumen to oficial del Gobierno de Pakis· 
tán la llamada Corporación Industrial de 
Fomento, cuya fun ción específica es el des
arrollo de es ta industria secundaria. La 
Corporación tiene encargados 432 telares, 
de los cuales están instalados 180 en fábri· 
cas del Gobierno y se instalarán 252 en 
fábri cas de propiedad privada. El plan de 
fom ento tiene como meta una producción 
anual de 30 millones de yute para el año 
1952, de 60 a 65 millones al término de 
1953 y de 190 millones de ya rdas para fines 
de 1955, época en la que deberá tener 6,000 
telares en operación. 

El éxito que ha alcanzado hasta el pre· 
sente este programa de fomento hace pen· 
sa r en la posibilidad de que Pakistán logre 
substituir con ventaja a la industria de te
jidos de yute de la india, puesto que sm 
instalaciones modernas y su más alto rendi
miento por unidad de trabajo en la ma
quinaria que está instalando, aseguran pre· 
cios más baratos para el producto de Pa. 
kistán. 

CONTROL DE CAMDIOS 

El gobierno de Pakistán ha ordenado que 
todos los ciudadanos que posean divisas en 
Pakistán o en el ex tranjero, las ofrezcan 
en venta al Banco del Estado, o a nn co· 
rredor autorizado, dentro del plazo de un 
mes. La orden es también aplicable a los 
ex tranjeros residentes en Pakistán por se is 
meses o más. 

Las personas que en lo sucesivo lleguen 
a poseer divisas también están obligadas a 
cambiarlas en el plazo de un mes. 

La orden no se aplica a las divisas en 
poder de los corredores autorizados, dentro 
de los límites de su autorización, ni a las 
personas au tor izadas por el Banco del Es
tado para tener divisas para propósitos de 
negocios u otros. 

Tampoco se aplicará a 1) divisas en po· 
der de diplomáti cos extranjeros mantenidas 
en el ex tranjero; 2) divisas mantenidas en 
el extranj ero por extranjeros o negocios ex· 
tranj eros, en la medida en que representen 
las ganan cias en el extranj ero respec to a 
sus negocios realizados en Pakistán , o a ser· 
vi cios pres tados en Pakistán; 3 ) divisas 
mantenidas en el extranj ero por ciudadanos 
de Pakistán, siempre qu e el total no ex· 
ceda de 100 libras y no se mant enga en las 
monedas de Bélgica, Suiza, Hon g Kong, 
Tailandia, Tán ger, Líbano, Siria y Arabia 
Saudita ni de países del continente ame
rica no. 

La orden tampoco se aplicará a las 1110· 

nedas de India, Nepa l, Tibet, Afganistán, 
Burma, Ceylán, Malaya, Con go, Madagascar 
y el Afri ca Francesa. 
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