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RELACION COMERCIO DEUDA Y SUS 

IMPLICACIONES PARA AMERICA LATINA I 


M artha Celina Restrepo Alzate. * 

INTRODUCCION 

Es importante resaltar cómo en los últimos años en América 
latina los movimientos de capital dinero de préstamo y sus pagos 
han pasado a determinar los flujos de la balanza comercial. 

A raíz de la crisis de endeudamiento a mediados de 1982, que 
incrementa el servicio de la deuda por el alza en las tasas de inte
rés y contrae los créditos de parte del sistema financiero interna
cional. la región se ha visto obligada a generar excedentes en su 
balanza comercial, básicamente con una fuerte contracción de las 
importaciones y en algunos años una leve expansión de las ex
portaciones. 

El presente ensayo analiza las condiciones actuales en las que 
se desenvuelven los intercambios comerciales a nivel del merca
do mundial, para mostrar el contrasentido de los ajustes vía co
mercio como solución al problema de endeudamiento que vive la 
región. 

El trabajo se desarrollará en dos partes: la primera presentará 
las tendencias más importantes del comercio mundial y la segunda 
las implicaciones del proceso de ajuste para los países de Amé
rica latina. 

* 	 Profesora asociada del Deoartamento de Economía de la Universidad 
Nacional, Seccional Medellín. Area de Relaciones Económicas Interna
cionales. Agradezco a los profesores Mario Franco H. y Ramiro Res
trepo U., sus valiosas sugerencias y comentarios al presente trabajo. 
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Las discusiones y los seminarios en el area de relaciones eco
nomicas internacionales han sido una ayuda valiosa en la realiza
cion de este trabajo. 

I. 	EVOLUCION DEL COMERCIO MUNDIAL V SUS IMPLICACIO
NES PARA AMERICA LATINA. 

Dos aspectos fundamentales han incidido sobre las corrientes 
de comercio internacional en la decada de los ochenta: Las poifti 
cas macroeconomicas lIevadas a cabo por las grandes economias 
industrializadas y los procesos de reconversion industrial. En este 
capItulo se analizara 10 antes planteado asf como sus incidencias 
en el comercio regional. 

A. 	 Politicas macroecooomicas y su incidencia en las corrientes 
de comercio 

Despues del segundo shock petrolero a finales de 1979 el pre
sidente de la reserva federal norteamericana, Paul Volker anuncia 
un cambio en la politica monetaria del pafs: control inflacionario 
con una fuerte restriccion monetaria y una politica fiscal expansiva. 
Esto genero una fuerte competencia por el credito y una elevacion 
sin precedentes de la tasa de interes. La estrategia tenfa dos objeti
vos: de un lado consolidar el dolar como divisa clave en las fi 
nanzas internacionales, y de otro, inducir al resto del mundo a finan
ciar esta economfa a traves de la atraccion de capitales, para 10 
cual las crecientes tasas de interes jugarfan un papel fundamental (I). 

En la tabla 1 se observa la evolucion de las tasas de interes 
que rigen los mercados internacionales de capitales. En los movi
mientos de la prime rate se observa: una tasa alta en 1974 que 
coincide con el perfodo de recesion del mundo industrializado, una 
flexibilizacion entre 1975 y 1978, un endurecimiento a partir de 
1979 con un tope maximo en 1981, una desaceleracion posterior, y 
alzas fuertes en 1988. Notese que entre 1972 y 1979 hay un alza 
de 7.4 puntos. 

1. 	 Entre 1979 y 1985 el d61ar se revalu6 ante otras monedas fuertes como 
el marco y el yen. 
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Estas medidas lIevaron a una recesi6n a la economia america
na que aunada a las politicas asumidas por los demas pafses in
dustrializados -restricci6n monetaria y fiscal- Ilevaron a una 
carda del comercio mundial y a una disminuci6n del precio de ios 
productos basicos. 

Pero sin duda el efecto mas nocivo de la polltica de elevaci6n 
de las tasas de interes fue el de propiciar la crisis de solvencia de 
las naciones deudoras que contrataron sus deudas a tasas flexibles. 

Con la crisis de pago desatada en 1982 y ante la perspectiva 
de una crisis financiera con pt!kdidas sensibles para los grandes 
bancos acreedores. la poHtica econ6mica emprendida por las au
toridades americanas dieron un pequeno giro al propiciar una ex
pansi6n monetaria y bajas en las tasas de interest acompanadas 
por una politica fiscal igualmente expansiva, permitiendo niveles 
de recuperaci6n importantes en la economia norteamericana. Las 
tasas de crecimiento del PIB fueron de 3.6% y 6.4% en 1983 y 
1984 respectivamente, con efectos positivos en el comercio, 50
bre todo a nivel del incremento en las importaciones, permitiendole 
a esta naci6n constituirse en el motor de arrastre del comercio 
mundial. 

Los demas parses industrializados se recuperaron mas lenta
mente con tasas de 3.2 y 5.1 para Jap6n, 1.5 y 3.0 para la Republica 
Federal Alemana y 0.7 Y 1.6 para Francia en los anos citados. Esta 
recuperaci6n, a diferencia de la americana. no se centra en el de
sarrollo del mercado interno sino en un fuerte incremento de las 
exportaciones. "En efecto. las importaciones de Estados Unidos en 
el per/odo 1980-1985 crecieron un 45%, en tanto que las exporta
ciones se redujeron en 15%. Este crecimiento continu6 en 1986. 
Las exportaciones de Jap6n en el periodo 1980-1985 crecieron 42%. 
en tanto que las importaciones s610 crecieron 9%. Asf mismo. las 
exportaciones de Alemania Federal subieron 27% y sus importa
ciones solo 9%" (2). 

La recuperacion de la economia norteamericana. sin embargo. 
muestra desde el principio signos de profunda debilidad dada la 
magnitud del crecimiento del deficit presupuestal. del agotamiento 
del ahorro del sector privado y de los compromisos del gobierno de 
mantener una polftica anti-inflacionaria. Esto conduce nuevamen
te al congestionamieto del mercado monetario y 16gicamente a una 

2. CAPUTO, Orlando, "El sistema capitalista en 1986: principales proble
s 	como mas y perspectivas". Investigaci6n Economica N~ 181. julio-septiembre 

1987. Mexico, p. 174. 
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nueva alza en las tasas de interes. Los niveles de la tasa de inte
res hacen que fluyan los capitales mundiales a esta economia con
virtiendola de la nacion mas acreedora neta a la mayor deudora 
neta. Dichos niveles tambien permiten mantener un dolar sobre
valuado. 10 que agudiza la acumulacion ya creciente de deficit en la 
balanza comercial y en cuenta corriente. que nuevamente reducen 
las corrientes de comercio en 1985. . 

Por su parte las demas potencias industrializadas con Alema
nia y Japon a la cabeza se empenan en mantener una polltica orto
doxa de restriccion monetaria y fiscal. ejerciendo un control irres
tricto de la deuda publica. 10 que se traduce en un escaso dinamis:
mo de su mercado interno y la acumulacion de grandes superavits 
comerciales. 

Ante este potencial recesivo de la economfa mundial, las prin
cipales potencias capitalistas se plantean retoricamente la necesi
dad de coordinar las politicas macroeconomicas que se ejercen en 
los estados-nacion. Para esto se proponen dos iniciativas: 

1. 	 EI impulso a la ley Gramm Rudman Hollings, que impone Ifmi
tes progresivos al deficit fiscal hasta lIegar a una situacion de 
equilibrio en 1991. 

2. 	 EI acuerdo Plaza celebrado en 1985 entre las autoridades eco
nomicas de las cinco principales naciones industrializadas (Ja
pon, Estados Unidos. Alemania, Francia y Reino Unido) que se 
propone como tarea prioritaria propiciar una caida ordenada 
del dolar (3). 

Estas politicas de coordinacion para tratar de solucionar los 
profundos desequilibrios de la economfa mundial tuvieron alcan
ces muy limitados: La ley Gramm Rudman Hollings fue declarada 
inconstitucional y el deficit fiscal ascendi6 en 1986 a la cuantiosa 
suma de doscientos veinte mil millones de d61ares (4). La baja del 
dolar no impidio un nuevo deterioro del deficit comercial estado' 
unidense que pas6 de ciento cuarenta y siete mil millones de d6la
res en 1986 a ciento setenta y un mil millones en 1987 (ver tabla 
13) (5). Se pueden enumerar algunos aspectos por los cuales esta 

3. 	 SELA. "La inestabilidad de la economia mundial". Economia mundial 
y el desarrollo de America Latina. 1988, p. 26. 

4. 	 OCC!. Observatorio Colombiano de la Coyuntura InternacionaL Bole
tin N~ 9, octubre de 1988. 

S. 	 Ibid., p. 2. 
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politica concertada de baja del dolar no tuvo los resultados espe
rados: 

1. 	 La poca efectlvidad de la devaluacion para acelerar un incre
mento en las exportaciones en el corto plazo, ademas de que 
algunos de los principales productores europeos y japoneses 
redujeron sus margenes de ganancia para mantener precios 
competitivos y conservar su participacion en el mercado. 

2. 	 EI dolar solo se devaluo frente a algunas monedas fuertes como 
el marco y el yen, signos monetarios de naciones con las cua
les la economia americana solo tiene parte del deficit (40% 
aproximadamente). Con relacion a las monedas de otros pai
ses con los cuales se tienen importantes deficits en el comer
cio, como los del Este Asiatico y America Latina, el dolar no 
se devaluo. 

3. 	 EI incremento de la demanda interna en los paises con gran
des superavits (Alemania, Japon y parte de Europa) para dina
mizar el mercado mundial choca con fuertes obstaculos, a 
saber: 

a. 	 Las politicas anti-inflacionarias y de control fiscal desestimu
Ian los niveles de inversion. 

b. 	 La imposibilidad de aumentar los salarios en momentos en que 
la tasa de ganancia empresarial ha caido y cuando. ademas, 
tal medida afecta la competencia internacional debido a que 
los mercados estan super competidos y a la revaluacion de 
las monedas. 

c. 	 Las diferentes ramas de la produccion enfrentan problemas 
de sobreproduccion. 

EI 22 de febrero de 1987 nueva mente aparece en escena la re
torica de la cooperacion con el Acuerdo Louvre. En dicho acuerdo 
Estados Unidos se compromete a frenar su demanda interna y Ale
mania y Japon a sostener su nivel de actividad con medidas fis
cales y monetarias. En la practica, la demanda interna en Estados 
Unidos se acelera en el segundo semestre de 1987. Alemania con
tinua con su politica ortodoxa de control monetario y fiscal ele
vando su tasa de interes y Japon incrementa su demanda interna 
pero a niveles muy poco significativos. 

"AI no resolverse los desequilibrios comerciales, la estabiliza
cion del dolar no podia lograrse sino a traves de alzas de las tasas 
de interes de largo plazo en Estados Unidos y de la compra masiva 
de dolares en los mercados cambiarios por parte de los bancos 
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centrales aleman y japones. provocando una expansion monetaria 
muy rapida y el aumento de sus tasas de interes de corto plazo. 
Esta configuracion peligrosa desemboco en el crac bursatil de 
octubre de 1987 que sanciono el proceso de cooperacion economi
ca y financiera internacional iniciado por los acuerdos de Louvre y 
su incapacidad de reducir los desequilibrios financieros en 1986
1987" (6). 

A pesar de las medidas efectivas tomadas para contrarrestar 
el crac de octubre. de la recuperacion de la economia americana 
y de los paises del OeDE en 1988. la correccion de los desequili
brios que hoy vive la economla mundial se hace cada vez mas 
diflcil. ante la imposibilidad de una regulacion monetaria interna
cional que controle la inestabilidad de la recuperacion manifiesta 
en las f[uctuaciones de las tasas de interes y de cambio. 

La permanencia de esta situacion no solo coloca el futuro de 
Ie economia mundial en la incertidumbre. sino que esta lIevando 
a [as economfas a [a adopcion de politicas proteccionistas que 
obstaculizan los flujos de comercio mundial. 

B. Los procesos de reconversion industrial 

Se vive hoy en las principales economias capitalistas del mun
do un proceso de reestructuracion economica internacional. "Este 
movimiento este centra do en una nueva revolucion tecnologica que 
modifica los proCeSOS de trabajo-valorizacion para hacerlos mas 
flexibles a Ifneas ,de montaje y contratacion de fuerza de trabajo. 
Operatividad, costos unitarios y modificacion permanente de la li· 
nea de moda son los facto res basicos de la competencia interca
pitalista" (7). 

Las nuevas tecnologias que se desprenden de estos procesos 
y que transforman los flujos de comercio mundial y afectan muy 
directamente a la region son las tecnologias ligadas a la informa
cion 0 microelectronica, la biotecnologia y los nuevos materiales. 

1. 	 La microelectronica no solo ha alcanzado un rapido desarrollo 
sino que abarca un basta campo de actividades y de sectores 

(agricola. industrial y servicios). 

6. 	 Ibid., p. 3. 

7. 	 RESTREPO, Ramiro, RESTREPO, Martha C., FRANCO, Mario, "Eco
nomia mundial: inestabiIidad, reestructuracion e incertidumbre". Eco
nomia colombiana N? 203, marzo de 1988. 
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"En efecto. la microelectronica ha permitido cubrir una gran 
varledad de tareas que comprenden la recepcion. manlpulaclon y 
transmision de la informacion. ya sea que estas actividades sean 
de naturaleza electrica. electromecanica, electronica, hidraulica. 
neumatica 0 intelectual" (8). Seguramente el avance de la micro~ 
electronica hara revisar muchas de las supuestas ventajas compa
rativas de la region. La robotica por ejemplo se esta generalizando 
en la fabricacion de productos intensivos en mano de obra de la In
dustria tradicional. 

La participacion de America Latina en el desarrollo de este 
campo esta muy lajos de ser significativa a nivel de la economia 
mundial como mas adelante se vera. 

2. 	 La biotecnologia esta ligada a aqueUas metodologias y tecni
cas que tienen que ver con la ingenierfa genetica, las recon~ 

versiones in VITRO de ADN, la fusion celular y el cultivo de teji· 
dos. Se define pues como "Ia aplicacion de principios basicos de 
las ciencias e ingenierfas al procesamiento de materiales para pro
veer bienes y servicios" (9). 

La ampliacian a escala industrial abarca seis sectores: agricul
tura. industria agroalimentaria. salud, energfa. quimica e Industria 
descontaminante. 

Los parses que I ideraron este desarrollo son Estados Unidos. 
Japan y Alemania en donde se dedican crecientes recursos anua
les a la investigacion cientlfica. Inicialmente estos recursos prove
nfan del gobierno en su gran mayoria. Hoy la industria tiene la ma
yor participaci6n. En 1980 de un billon de dolares dedicados a la 
investigacion blotecnologica. 20% provenia de la Industria y 80% 
del gobierno. En 1986 de seis billones asignados, 67% proven!a 
de la industria (10) • 

En America Latina solo Mexico. Brasil. Argentina y Cuba tie
nen alguna participaci6n significativa, sobre todo en las ramas mas 
tradicionales del desarrollo biotecnologlco. 

Existen ya mercados muy consolidados de productos que se 
obtienen a partir de estos desarrollos. Por ejemplo mediante la tec

8. 	 MARQUEZ, Miguel, "La cuesti6n tecno16gica en America Latina y el 
impacto de las nuevas tecnologias en la region". Economia de America 
Latina N' 15 de 1986, p. 97. 

9. 	 MONTOYA, Dolly, "Biotecnologia para Colombia el futuro en presen
te". Revista Universidad Nacional N' 19, marzo-abril 1989, p. 56. 

10. Ibid., p. 56. 

27 



nica de enzimas se obtiene el jarabe de fructuosa, que en 1984 
representaba el 45% del azucar que se consume en Estados Uni
dos, creando para los productores de cana de azucar diHcultades 
de comercializaci6n. 

Los paises de la regi6n exportadores de productos provenien
tes de la agricultura tendran que enfrentar esta nueva calidad que 
se suma a la ya dura competencia generada por los. excedentes de 
los parses industrializados y sus poHticas de subsidio. . 

3. 	 Las tecnologfas que desarrollan los nuevos materiales tien
den a incentivar industrias ahorradoras de materias primas y 

energia. 

Podemos mencionar algunos de estos materiales: Las cerami
cas finas, dadas sus cualidades de reducir peso, resistencia y so
portar altas temperaturas, reemplazan varios metales en la produc
ci6n de maquinas-herramientas, motores, turbinas de gas e indus
tria electr6nica. Las fibras 6pticas que reemplazan el cobre como 
conductor electr6nico son un buen ejemplo, ya que cincuenta kilo
gramos de cable de fibra de vidrio transmiten por 10 menos la mis
rna cantidad de mensajes telef6nicos que mil kilogramos de hilo de 
cobre y ademas, producir los cincuenta kilogramos de cable de fi~ 

bra de vidrio no requiere mas del 5% de la energfa que se. necesi
ta para producir los mil kilogramos de hila de cobre (11). Se pue
den mencionar tambien los plasticos y poHmeros compuestos que 
han resultado ser mas resistentes, livianos y baratos que el acerd 
y el aluminio en la industria automoviHstica y en la fabricaci6n de 
aviones. Ademas el silicio, componente de la arena, de gran dis
ponibilidad en todo el mundo y de costos muy bajos, es uno de los 
materiales de base de la industria electr6nica. De igual manera se 
calcula que "las materias primas de un micro-circuito semiconduc
tor representan entre el 1 y el 3% del costa total de produc
ci6n" (12). Sin duda el desarrollo de los nuevos materiales esta 
afectando las exportaciones de materias primas y energeticas que 
constituyen parte fundamental de la oferta exportable de los parses 
de America Latina. 

11. 	 DRUCKER, Peter F., "Cambios dnisticos en la economia mundial"; 
Facetas N~ 75, enero 1987. 

12. 	 Ibid., p. 4. 
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C. Tendencias actuales de los flujos del comercio mundial 

Los dos aspectos mencionados anteriormente, las politicas ma
croeconomicas y los procesos de reconversion industrial, estan 
marcando nuevas tendencias sobre las cuales se desenvuelven 
hoy los intercambios comerciales y que podemos enunciar asr: alto 
grado de proteccionismo, desequilibrios en los balances, nuevos 
parses dominan el escenario del comercio mundial, nuevos produc
tos marcan la dinamica del crecimiento, se asiste a una carda muy 
fuerte del precio de los productos basicos y a una desaceleracion 
de los ritmos de crecimiento del comercio. 

1. 	 Disminucion de los ritmos de crecimiento del comercio 

mundial 


En la decada de los ochenta se viene observando una desacele
racion notable de los ritmos de crecimiento del comercio mundial. 
La tabla 2 es ilustrativa al respecto: De tasas de crecimiento pro
medias de 8.5% en volumen entre 1960-1970, se pasa a tasas de 
5.0% entre 1971-1980 y a 2.7% entre 1981-1986. Dos aspectos se 
pueden resaltar de esta caida en los ritmos de crecimiento: 

a. 	 Si se toma el crecimiento de las exportaciones en volumen y 
valor, tabla 3, se observan comportamientos opuestos en mu

chos anos. Por ejemplo crecimiento de signos opuestos en 1981-86, 
1984 Y 1985. Crecimiento de igual signo, pero magnitudes muy di
ferentes en 1976-1980 y 1986. Esto tiene que ver de un lado con 
las fluctuaciones en el valor internacional del d6lar, divisa que 
actua como moneda mundial y que es generalmente utilizada para 
homogenizar las exportaciones expresadas en las monedas nacio
nales, y de otro con las diferencias nacionales de precios de las 
mercancias exportadas (13). 

b. 	 Si se mira la evoluci6n de las exportaciones mundiales por ti 
po de producto (tabla 4), se nota una caida generalizada en los 

ritmos de crecimiento. Incluso las manufacturas Que tenian ritmos 
muy acelerados en las ultimas decadas crecen 3.0% en 1986, por 
debajo de los productos de la industria extractiva -que tuvieron 
una recuperacion notable en ese ana- y por debajo del promedio 
global. 

13. RAI NELLI , Miguel, Le commerce international. 1988, p. 28. 
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EI crecimiento de las exportaciones de productos agricolas, tan 
importantes para la region, alcanza solo un 1.0% entre 1980-1986 
y en 1986 tiene un crecimiento negativo de -1.0%. 

Para concluir este apartado podriamos decir, que si bien en la 
decada del setenta el crecimiento del comercio mundial y de las 
demas formas de relacionamiento economico internacional (credi
to, inversion extranjera directa), fueron una salida a la crisis del 
mundo capitalista y consolidaron las relaciones economicas inter
nacionales, esta tendencia parece revertirse en los ochenta. La 
tabla 5 es ilustrativa al respecto. 

Las exportaciones mundiales pasaron de un crecimiento de 
222.2% entre 1970-80 a un 27.3% entre 1980-85. La tasa de creci
miento de los creditos duplica la de las exportaciones en el primer 
perfodo, 450.2% I para caer abruptamente en el segundo periodo a 
un 24.9%. EI fortalecimiento del mercado privado de capitales, bus
cando revalorizarse en la esfera financiera, explica este creci
miento. La banca internacional eleva los niveles de exposicion pro
.piciando el enorme endeudamiento de los parses en desarrollo en 
la decada del 70. Posteriormente la crisis de pagos reduce osten
siblemente estos niveles de exposicion como 10 destacan las cifras 
presentadas. 

Los flujos de inversion extranjera directa tambien sufren una 
caida considerable al pasar de 65% a 6.9% en los perrodos cons i
derados. Para el ultimo, la concentracion es muy fuerte entre los 
parses industrializados en los ultimos alios. 

2. 	 Nuevos parses y nuevos productos dominan el escenario del 
comercio mundial y la dinamica de los intercambios 

Varios hechos son resaltables en 10 que se pudiera lIamar la 
nueva geograffa de los intercambios internacionales: 

a. 	 EI surgimiento del Japan y del Este Asiatico cuya participaci6n 
en los intercambios mundiales paso de 10% en 1967 a 17% en 

1985 (ver tabla 6). 

b. 	 La perdida de liderazgo de la economia norteamericana. Las ex
portaciones de este pars pasan de 16.0% en 1967 a 14.8% en 

1985. En 1986 Alemania desplaz6 a Estados Unidos como el primer 
exportador del mundo. Japan estuvo muy cerca de la posicion ame
ricana: en el tercer trimestre de 1986 las exportaciones japonesas 
fueron superiores a las americanas. (Tablas 6 y 7). 
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c. 	 La menor importancia relativa de America Latina al lado de 
los demas paises en desarrollo y del Este Europeo. La parti

cipacion de America Latina no ha variado sustancialmente. En los 
18 anos considerados paso de 5.9 en 196,7 a 5.0 en 1985. 

d. 	 La declinacion de la participacion de los paises petroleros en 
los intercambios mundiales. Las exportaciones petroleras pa

saron de 6.4% en 1980 a 4.7% en 1985. 

Lafay y Herzog hacen un planteamiento interesante a proposito 
de 10 descrito anteriormente: "La nueva geografia del comercio in
ternacional que se disena desde el principio de los ochenta nos 
obliga a repensar las concepciones heredadas del pasado. Desde 
un punto estrictamente economico las nociones de sur 0 de ter
cer mundo no tienen hoy un verdadero significado puesto que los 
parses de America Latina, Africa y Asia experimentan evoluciones 
diferentes. Pero el norte tiende igualmente a estallar, incluso al in
terior de la economia americana la fachada del Pacifico sustituye 
cada vez mas la fachada del Atlantico" (14). 

Si analizamos la composicion de los intercambios mundiales 
p~r productos. tabla 8, encontramos una participacion importante 
de los productos manufacturados que pasan de 49% en 1967 a 
66% en 1985. Los productos energeticos tienen una abierta caida 
al igual que las materias primas. Las transformaciones en los pro
cesos productivos como se describio antes. estan incidiendo en 
este ultimo tipo de bienes. 

En 10 que respecta al comercio de manufacturas se pueden re
saltar dos aspectos: 

a. 	 Este comercio se concentra en los parses desarrollados. En 
1984 los paises en desarrollo participaban con un 13% del to

tal de las exportaciones manufactureras mundiales. Si se tiene en 
cuenta que los parses del Sudeste Asiatico (Taiwan, Corea del Sur. 
Hong-Kong. Singapur) dominaron este comercio en un 50% en 
1973 y en un 60% en 1986. la situacion es mas dramatica para el 
resto de paises que 10 que indica la cifra global. En America Latina 
solo es relievante la participacion de dos parses: Mexico y Brasil. 
ya que la mayoria de las exportaciones de la region siguen siendo 
alimentos y materias primas. (Tabla 9). 

b. 	 La dinamica de los intercambios de bienes manufacturados se 
concentra hoy en productos de la industria electronica (ta

14. 	 LAFAY, Gerard, HERZOG, Collette, "La nouvelle geographie du com
merce". Cahiers francais N? 229. p. 34. 
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bla 10). Los parses ,desarrollados dominan las exportaciones e im
portaciones de estos bienes (tablas 11 y 12). Jap6n se destaca 
como el mayor exportador. Estados Unidos como el segundo ex
portador y el mayor importador. 

La participaci6n mas notable de los parses en desarrollo pro
viene del Sudeste ASiatico, congruente con 10 que se pJanteaba 
antes de la partic/paci6n activa de estos parses en los intercambios 
mundiales en los ochenta. Incluso su participacion esta a la par de 
parses desarrollados como Francia, Canada e Italia. La participa
cion de America Latina es muy debil, figuran como exportadores 

c. Para los pa 
exportador 

mulan significa 
cada: ciento s 
1986 hay una 
de d6lares. Lo 
balances. Los 
disminucion d 
les impone el 

Si analiza
Mexico y Brasil. La mayorra de las exportaciones manufactureras 
de America Latina estan constituidas por bienes que ya no tienen 
una dinamica importante en el mercado mundial tales como texti
les, calzado. acero y que se encuentran afectados por altos niveles 
de protecci6n. 

3. Desequilibrios en los balances 

Una de las tendencias mas relievantes de las corrientes de co
mercio mundial son los profundos desequilibrios en los balances 
comerciales y en cuenta corriente entre los parses intercambian
tes. Va no hay, a la manera neoclasica, una tendencia al equilibrio 
con posibles desequilibrios temporales. Estos ultimos son la nor
ma, la forma en que se manifiestan los intercambios. 

La polarizacion de los balances juega un papel trascendental 
en el funcionamiento actual de la economfa mundial. En 10 que res
pecta a los balances comerciales se puede resaltar: 

a. Los enormes deficits acumulados por la economia norteame
ricana. que se explican por la politica asumida por este pais, 

ya descrita anteriormente. En 1987 la magnitud del deficit alcan
za los ciento setenta mil millones de dolares, situaci6n que esta 
lIevando a este pais a ejercer fuertes presiones proteccionistas 
contra sus socios comerciales (ver tabla 13). 

b. En contraposicion la economia japonesa y alemana acumulan 
enormes superavits. para 1986 la suma equivale al defiCit ame

ricano (tabla 13). 

Notese que a pesar de la concertacion politica entre las eco
nomfas mas desarrolladas en 1985, los desequilibrios se acentuan 
en 1986 y 1987. La polftica de revaluaciones tiene poca incidencia 
en modificar la capacidad competitiva de las exportaciones de es
tos parses y por tanto poco cambian los superavits. 
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15. 	 DRUCKER. Peter F., "Cambios drasticos en la economfa mundial". 
Facetas N~ 75. Enero 1987. 
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c. Para los paises en desarrollo la situaci6n se polariza entre los 
exportadores y no exportadores de petr6leo. Los primeros acu

mulan significativos superavits, sobre todo a comienzos de la de
cada: ciento sesenta y ocho mil millones de d61ares en 1980. En 
1986 hay una caida fuerte, situandose en dieciocho mil millones 
de d6lares. Los segundos general mente acumulan deficits en sus 
balances. Los paises deudores han mostrado una tendencia a la 
disminuci6n de su deficit, presionados por los compromisos que 
les impone el pago de la deuda. (Tabla 13). 

Si analizamos el balance en cuenta corriente, el deficit se ate
nua para algunos parses deficitarios en su balance comercial. Es e/ 
caso de Estados Unidos por su balance de servicios altamente po
sitivo. 

Los parses con grandes superavits -Alemania y Jap6n- al 
contabilizar la balanza de servicios, negativa entre 1980 y 1986. 
tambien disminuyen su superavit. 

Para el conjunto de paises en desarrollo, la balanza de servi· 
cios es altamente negativa, 10 que acentua los defiCits en la cuen"': 
ta corriente. Incluso para los paises exportadores de petr61eo la 
cuenta corriente es negativa entre 1982 y 1986. 

En America Latina a pesar de la generaci6n de excedentes co
merciales a partir de 1983, fundamentalmente con la contracci6n 
de las importaciones, estos no a/canzan a cubrir eI enorme deficit 
de /a cuenta de servicios ocasionado por los altos intereses que se 
pagan por la deuda externa. 

4. Caida en el precio de los productos basicos 

Desde 1980 la caida de los precios de los productos basicos 
se manifiesta como una tendencia relievante en las relaciones de 
intercambio entre las naciones. "Para principios de 1986 los precios 
de las materias primas habian Ilegado a sus niveles mas bajos de 
la historia con relaci6n a los precios de los bienes manufacturados 
y servicios: en general, tan bajos como en los peores anos de la 
gran depresi6n, y en algunos casos, p~r ejemplo el plomo y el co
bre. mas bajos que en el ano 1932" (15). 

En efecto, si se excluyen las bebidas tropicales, el ano de 
1986 es el de mayor caida para todos los bienes incluidos en la ta

15. 	 DRUCKER, Peter F., "Cambios dnl.sticos en la economfa mundial". 
Facetas N~ 75. Enero 1987. 

33 



bla 14. La situacl6n excepcional de las bebldas tropicales se debe 
al incremento de los precios del cafe en la coyuntura 1985Q 1'986 
por problemas de producci6n en Brasil mayor exportador mundial. 

Oespues de 1986 se da una cierta recuperacion del precio de 
los productos basicos, explicada en parte por las sequias del me
dio oeste de Estados Unidos en 1988 que elevan los precios de al
gunos alimentos como: maiz, trigo, cebada, avena, soya (16). 

Es importante anotar que la recuperacion de un lade no logra 
contrarrestar la tendencia y de otro no es una recuperacion respec
to al precio de las manufacturas, aunque no se tienen los datos 
consolidados para 1987 y 1988 de estas ultimas. 

Para los paises exportadores de estes bienes, el panorama des
crito ha significado un enorme deterioro de los terminos del inter
cambio, que se traduce en una disminucion creciente de sus in
gresos, agudizando la ya critica situacion de sus economias y las 
condiciones para responder a las pesadas obligaciones que les im
pone el pago de la deuda. Los paises exportadores de manufactu
ras y muy especial mente los desarrollados, son los que se han lu
crado de est a situacion. "Ademas de su contribucion indirecta a la 
disminucion de la tasa de inflacion, la disminucion en los precios 
de las importaciones de los paises en desarrollo en 1986 significo 
una ganancia de aproximadamente cincuenta y seis mil millones 
de dolares para las economias de mercado desarrolladas en su to
talidad. Sus ganancias resultantes de los precios de exportacion 
mas altos equivalio a otros treinta y ocho mil millones de dolares. 
EI total de las ganancias en las condiciones de intercambio de es· 
tas economras ascendio asi aDroximadamente a noventa Y cuatro 
mil millones de dolares" (17). 

Sobre las causas del deterioro del precio de los productos ba
sicos se pueden citar entre otros los siguientes aspectos: 

a. Bajo crecimiento de la demand a mundial de estes productos. 

La crisis generalizada del mundo capitalista ha traido como 
consecuencias la disminucion de los ritmos de crecimiento de la 
producci6n, adem as la aplicaci6n de procesos de ajuste ortodoxos 
contraen la expansi6n de la demanda y el estancamiento de los ni
veles de ingreso. 

16. OCCI, N! 8, septiembre 1988. 

17. NACIONES UNIDAS, Estudio Econ6mico Mundial. 1987, p. 115. 
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al Incremento de los precios del cafe en la coyuntura 1985"'1986 
por problemas de produccion en Brasil mayor exportador mundial. 
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b. Cambio en el uso de las materias primas. 

Los procesos de reconversion industrial liderados por los avan
ces tecnologicos que se describieron antes, han lIevado a un pro
ceso de sustitucion de materias primas tradicionales y a una fuerte 
reduccion de su uso. Las necesidades de materias primas por uni
dad de produccion han venido disminuyendo en los procesos que 
Involucran la aplicacion de las nuevas tecnologias. 

c. Sobreproduccion mundial. 

A la sobre.produccion mundial de manufacturas que vive el 
mundo capitalista en crisis, se agrega muy especificamente en la 
crisis clclica de 1980-1982, una sobreproduccion de materias pri
mas. alimentos y energeticos. 

Por ejemplo a nivel de los productos basicos agrarios, la ofer
ta se ha incrementado en los ultimos anos a rarz de los propios 
adelantos tecnologicos en la agricultura, del incremento de la pro
duccion en otras areas, de la politica de subsidios de la Comunidad 
Economlca Europea y de Estados Unidos y de la necesidad de los 
parses endeudados de aumentar su oferta exportable para pagar la 
deuda, entre otros. "Las existencias mundiales estimadas de cerea
les aumentaron de doscientos cuarenta y ocho millones de tonela
das en 1981 a trescientos noventa y nueve millones en 1986, mas 0 
menos un 60%" (18). 

Asr mismo se pod ria ejemplificar el caso de las demas mate
rias primas y de la disponibilidad de energia mundial con las nue
vas fuentes alternativas. 

d. Desarrollo de nuevos sectores. 

Se refiere especrtlcamente al desarrollo del sector servicios. 
que ha pasado a tener una importante participacion en el PIB de 
los parses industrializados. Para la economfa norteamericana re
presenta dos tercios de su producto nacional bruto, emplea mas 
del 70% de su fuerza laboral y ha generado aproximadamente 86% 
de los nuevos empleos en las ultimas decadas. 

Los serviclos tienen una demanda menor de materiales que la 
produccion Industrial y agrfcola. 

Como se analiza antes, la dinamica de los intercambios des
cansa hoy en algunos bienes manufacturados. No obstante, una par

18. Ibid., p. 117. 
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te no despreciable del comercio son bienes basicos. Estos consti
tuyen el 70% del total de las exportaciones de los parses en desa
rrollo. Las tendencias que los precios estan presentando en los 
ultimos ailos. agudizan los problemas de liquidez de estas eco
nomias. 

Esta problematica atane en forma muy estrecha a las econo
mras de la region. En la tabla 9 se puede observar: 

1. 	 Que los productos basicos son los principales renglones de 
exportacion. 

2. 	 Que los precios de todos los productos se incrementan entre 
1970 y 1979 Y a tasas relativamente altas. 

3. 	 Que entre 1980 y 1987 gran parte de los productos tienen ta
sas de crecimiento negativas y los productos que crecen 10 
hacen a tasas muy bajas con respecto al primer periodo. 

Los terminos de intercambio en la decada de los ochenta, por 
consiguiente se han deteriorado como claramente puede obser
varse en la tabla 15. 

5. 	 Recrudecimiento del proteccionismo 

EI proteccionismo es quizas uno de los aspectos mas debati
dos en las actuales condiciones de desarrollo de los intercambios 
mundiales. 

Lo que hoy se llama nuevo proteccionismo hace referencia al 
surgimiento de todo tipo de obstaculos al comercio, diferentes de 
los tradicionales aranceles y que algunos han /lamado "barreras 
no arancelarias": Restricciones voluntarias a las exportaciones, 
acuerdos ordenados de comercializacion (cuotas). medidas contra 
la inundacion de mercados, derechos compensatorios. acuerdos bi
laterales, normas y practicas burocraticas. clausulas de salvaguar
dia. 

De 	estas medidas no arancelarias podemos destacar dos tipos: 

1. 	 Aquellas que son visible y politicamente negociables como la 
restriccion voluntaria a las exportaciones y las cuotas y 

2. 	 Aquellas que sin ser abtertamente proteccionistas 0 contra
rias a las normas del GATT. ejercen tal efecto; es el caso de 
las normas y practicas burocraticas. 

Las primeras se han desarrollado ampliamente en la decada 
de los ocl---.- .................. A:nda1cut ..._t.t~ voluntarias a las ex· 
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Las primeras se han desarrollado ampliamente en la decada 
de los ochenta, sobre todo las restricciones voluntarias a las ex
portaciones, que practicamente regulan el comercio de los Esta
dos Unidos con la Comunidad Econ6mica Europea, el Sudeste Asia
tico y Jap6n y entre Jap6n y la Comunidad Econ6mica Europea. 

Los Estados Unidos venlan ejerciendo presiones proteccionis
tas sobre algunas exportaciones de la Comunidad Econ6mica Eu· 
ropea. como en el caso del acero y la aeronautica. Se alegaban 
siempre problemas de dumping por los subsidios que recibe la 
Comunidad Econ6mica Europea. Esta, sin embargo, se ha defend i
do de dichos cargos pero se ha visto obligada a pactar acuerdos de 
restricci6n voJuntaria. 

En el caso de la producci6n japonesa de autom6viles. ninguna 
base legal se ha encontrado para acusar a este paIs de comercio 
desleal, y sin embargo se ejercen presiones proteccionistas -muy 
contrarias a la filosofia librecambista que defiende Estados Unidos 
en los foros internacionales- que han obligado a este pars a fir
mar acuerdos de restricci6n voluntaria a las exportaciones (19). 

Las segundas practicas que constituyen un "proteccionismo 
velado" proliferan hoy en el comercio mundial. Se pueden traer a 
cuento algunas ejemplificaciones: Las normas de calidad que apli
can los parses, especial mente los desarrollados a los productos de 
importaci6n, normas que muchas veces no se cumplen para la pro
pia industria nacional. Rainelli (20) describe dos ejemplos tipicos 
para Alemania y Francia: EI gobierno aleman publica, basado en un 
texto del siglo XVI. los componentes autorizados para fabricar cer
veza, esto con el fin de controlar las importaciones provenientes 
de Francia a su vez, como un mecanisme burocratico de controlar 
importaciones exige que todas las etiquetas y especificaciones de 
los productos a importar sean traducidas al frances. 

Igualmente se podrfan describir muchas practicas que sobre 
los productos de exportaci6n de los parses del tercer mundo -en 
particular sobre los de origen agrario- ejercen las naciones desa
rrolladas, que muestran la tendencia no ya a un "comercio libre" 
sino a un comercio administrado. 

Este proteccionismo no se ejerce hoy solamente sobre los 
sectores mas tradicionales: textiles, siderurgia, calzado. sino que 

19. RAINELLI, Miguel, Le commerce international. p. 38. 

20. Ibid., p. 38. 
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abarca otras ramas de la producci6n: autom6viles, aeronautica, ma
quinas, herramientas, etc., con excepcion de aquellos denominados 
cie "alta tecnologia". Por ejemplo des'de 1987 las relaciones co
merciales entre la Comunidad Economica Europea y Estados Uni
dos se han vuelto conflictivas en la rama de la aeronautica. EI 
motivo del litigio surgio con el lanzamiento p~r parte de un con
sorcio europeo de aviones A-330 y 340 que compiten directamen
te con dos lineas americanas, la Boeing y la MacDonnel Douglas (21). 

Estados Unidos acusa a la Comunidad Economica Europea de co
mercio desleal, ya que los subsidios a esta industria, supuestamen
te, colocan los precios en el mercado internacional p~r debajo del 
"precio normal" de produccion. Posiblemente la solucion a este 
conflicto termine como en el caso del acero en acuerdos de res
triccion voluntaria. 

Las nuevas tendencias proteccionistas afectan la totalidad del 
comercio mundial, tanto el de los paises desarrollados como el de 
los palses en desarrollo. con niveles de afectacion mas altos para 
estos ultimos como 10 puede demostrar la tabla 16. 

De los parses desarrollados el que mas ha incrementado sus 
niveles de proteccion es Estados Unidos, presionado p~r su enor
me deficit en la balanza comercial. Le siguen Canada y la Comuni
dad Economica Europea (tabla 17). Esto tlene serias repercusiones 
sobre el comercio de America Latina, ya que es Estados Unidos el 
principal receptor de sus productos de exportacion. 

EI resurgimiento del proteccionismo no solo es un obstaculo 
para la dinamica de los intercamblos mundiales, sino que represen
ta un costo muy elevado para los palses Intercambiantes. EI Banco 
Mundial ha calculado que para los paises en desarrollo los costos 
del proteccionismo fluctuan entre el 2.5% y el 9.0% del Producto 
Nacional Bruto y entre 0.3% y 0.5% para los paises industriallza
dos. 81 se analizan algunos sectores en particular, estos costos son 
aun mas elevados. Por ejemplo el costo de protecclon a la agri
cultura varia desde 3.0% del producto agricola total en Estados 
Unidos, hasta el 16% en la Comunidad Economica Europea. EI cos
to de protecci6n a la industria del acero en Estados Unidos ascen
dio a la suma de dos billones de dolares en 1985 (22). 

Para los parses de America Latina como para los demas parses 
en desarrollo estas tendencias vienen afectando sensiblemente sus 

21. Ibid., p. 39. 

22. WORLD DEVELOPMENT, Report, 1988. 
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abarca otras ramas de la produccion: automoviles, aeronautica, ma
quinas, herramientas, etc., con excepcion de aquellos denominados 
de "alta tecnologia". Por ejemplo desde 1987 las relaciones co

exportaciones. La tabla 16 muestra cdmo estos parses son los mas 
afectados por las barreras no tarifarias y se puede ver mas clara· 
mente para America Latina en la tabla 18. Los niveles de protec
cion para esta Ultima region son en muchas ocasiones mas eleva
dos que para otras zonas en desarrollo como .Africa. Por ejemplo, 
para las exportaciones de materias primas agricolas se tiene el 
trato menos favorable: 10% contra 3% de Africa y 3% de Asia. 

Ademas de estas restricciones no arancelarias los productos 
agrrcolas y las materias primas agricolas que exporta America La· 
tina enfrentan los enormes subsidios que otorgan a la agricultura 
Estados Unidos y la Comunidad Economica Europea. 

"Se ha estimado que los subsidios agricolas directos en los 
Estados Unidos aumentaron hasta aproximadamente veinticinco bi
/lones en el ano fiscal de 1987 0 aproximadamente el 17% del de
ficit presupuestal federal. Los subsidios agricolas bajo el CAP 
(Polltica Agricola Comlin de la Comunidad Economica Europea) au
menta ron a treinta y tres billones en 1987 y ha sido un significati· 
vo recurso de fricci6n entre los miembros" (23}, 

Uno de los aspectos que mas puede lesionar las exportacio
nes de America Latina es la aprobacion de la nueva ley comercial 
por parte del Congreso de los Estados Unidos en 1988. Aunque no 
se conoce la redaccion final, los diferentes proyectos presenta
dos ya contemplan una alta dosis de proteccion que se inicia con 
la reformulaci6n en 1984 a la ley de 1974. Los proyectos y reformu
laciones mencionados ya institucionalizaban algunas practicas co
mo: 

a. 	 Bilateralizaclon del comercio versus la multilateralizacion con 
la legalizacion de instrumentos prop/os para estas acciones. 

b. 	 Reducc/on de los alcances del Sistema General de Preferen
cias (S. P. G.] en puntos como: 

Ampliacion de la lista de productos "sensibles" (no suscepti· 
bles de acogerse al S. P. G.). 

Reducci6n gradual del tratamiento preferencial a los parses en 
desarrollo, sobre todo a los de desarrollo intermedio. 

c. 	 La expansion y garantfa de la inversion extranjera a traves del 

23. 	 Ibid. 
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establecimiento de una vinculaci6n formal entre comercio y 
tratamiento a la Inversi6n extranjera directa (I. E. D.) (24). 

En el seno del organismo representativo de la institucionall
dad del comercio internacional. GATT (Acuerdo General sobre Ta
rifas y Aranceles) continuan con mucha lentitud las negoeiaeiones 
en el marco de la Ronda Uruguay, inielada en 1986 por noventa y 
dos naeiones signatarias del aeuerdo. 

las perspectivas sobre los buenos resultados de estas nego
eiaeiones, para eontrarrestar las tendeneias negativas que hoy se 
eiernen sobre el eomereio mundial no son alentadoras. ya que: 

a. los parses industriallzados no muestran una voluntad explrei
ta de resolver los problemas que mas inelden en el deterioro 

del eomereio: mas bien tratan de orientar las dlseuslones hacia sus 
intereses mas inmediatos. Es el caso de Estados Unidos que pre
tende que el centro del debate gire alrededor de la inclusi6n de 
ios servicios. A rafz de la oposici6n radical de algunos pafses en 
desarrollo encabezados por Brasil e India se hacran estas declara
ciones: "Si los parses que han adoptado una linea dura no ceden 
en euanto a los servlcios, las perspectivas para la sigulente ronda 
son dudosas. Estados Unidos ha manifestado que si ve que el 
GATT lIega a paralizarse por la confrontaci6n Norte-Sur, podria re
tirarse de esta ronda y buscar formas de alentar I~ Iiberaci6n co
mercial con otros parses que tengan la misma mentalidad" (211). 

Por su parte los parses en desarrollo, de caracterfstlcas muy 
heterogeneas en cuanto a su grado de industrializacion, niveles cul
turales y areas de influencia se encuentran divididos. Su presion 
como bloque en las mesas de negociaciones internacionales es mas 
deseo en algunos diseursos retoricos que realidad. Como se men
eionaba antes, para el easo de la negoeiacion sobre servicios se 
manifiesta una fuerte division entre los que se oponen a la inclu
sion y los que apoyan a Estados Unidos. 

b. No se han presentado en las actuales negoeiaciones proposi
clones tendientes a una reestrueturaei6n a fondo de este orga

nismo, fundado para regular y eontrarrestar las tendeneias protee
eionistas mas tradieionales: aranceles y tarifas. Sin embargo co

24. 	 RESTREPO, Martha C., RESTREPO, Ramiro, FRANCO, Mario, "Co
mercio y nuevo proteccionismo". El Colombiano, MedelHn, julio 1988. 

25. 	 THE ECONOMIST, "Nuevas reglas para un juego que ha cambiado". 
13 de octubre de 1986, pp. 63-69. Citado por Contextos N? 72, novieru
bre de 1986. 
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establecimiento de una vinculacion formal entre comercio y 
tratamiento aJ~. ir1~ersi6n ..extrAnU:u-... ..t;--"4.JI. E. D.) (24). 
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rno se ha analizado, las medidas proteccionistas que m~s prollfe
ran hoy son las barreras no arancelarias que incluso contradicen 
los principlos del GATI, como es el caso de las restricCiones vo
luntarias y el principio de reciprocidad. 

A la debilidad ya notoria de este organlsmo desde su funda
cion en 1947, por no disponer de elementos jurldicos validos para 
resolver las disputas y demandas de las partes contratantes. se su
rna el hecho de que los elementos de la nueva proteccion rebasan 
sus propias normas legales. 

c. A pesar de que en las declaraciones ret6ricas de este orga
nismo --como la de Punta del Este- estan presentes la vln

culaci6n comercio, moneda. finanzas y desarrollo, no estan al or
den del dra de las actuales negociaciones proposlciones serias ten
dientes a resolver el problema de la deuda de los paises del ter
cer mundo que tanto Incide sobre el comportamiento del mercado 
muodia/. No se esbozan propuestas como apertura versus condo
naclon total 0 parcial de la deuda, inclusion de servicios versus 
condonaclon parcial u otras que puedan impulsar los parses acree
dores y deudores. 

d. No hay compromisos reales de las principales potencias capi
talistas de orientar sus polfticas economicas nacionales de 

acuerdo con ciertos lineamientos multilaterales trazados en este 
organlsmo; por el contrario la suerte de estos depeodera de las 
politicas que asuman estos paises. 

Hace poco se "ego a un acuerdo en materia de agricultura 
que es uno de los puntos mas algidos en las negociaciones. Esta
dos Unidos y la Comunidad Econ6mica Europea decidieron conge
lal' los subsidios a la agricultura y a partir de 1990 empezar a redu
cirlos (26). EI exito de este acuerdo que es de gran importancia 
para los parses en desarrollo y que ha sido impulsado por el gru
DO de CAIRNS (27), no dependera tanto de las negociaciones al inte
rior de este organismo, como de la evolucion de las politicas eco· 
nomicas entre las mayores potencias -Jap6n, Estados Unidos y la 
Comunidad Economica Europea- que hoy debaten sobre los cos

26. 	 EL TIEMPO, lunes 17 de abril de 1989. 

27. 	 EI grupo de CAIRNS se cre6 en Australia en 1986. Esta compuesto 
por 14 paises exportadores de productos agricolas: Colombia. Argen
tina, Australia, Indonesia, Malasia. Nueva Zelandia. Tailandia y Uru

guay. Impulsa .en las negociaciones del GATT una liberaci6n del comercio 
agricola, con trato preferencial para los paises en desarrollo. 
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tos flscales que para estas economias representa mantener los 
subsldios. 

En sfntesis el restablecimiento de un nuevo orden en materia 
comercial estara supeditado a las poHticas que asuman los parses 
hegem6nicos, y a estas estara supeditada lainstitucionalidad del 
comercio (GAIT). 

TABLA 1. Taaas internacionales de interes, 1972-1989 

/ 
TABLI! 

I 

Volume, 
Comero 
Mundia! 

I 

Fuente:! 

Anos Libor Llbor Prime rate 
a 6 meses % aunano% % TA~ 

1972 6.0 
1973 9.4 
1974 10.84 
1975 7.75 
1976 6.12 
1977 6.37 
1978 9.20 9.30 
1979 12.15 11.70 
1980 14.3 3.44 
1981 16.72 16.13 
1982 13.6 13.69 
1983 9.93 10.18 
1984 11.29 11.82 
1985 8.64 9.11 
1986 6.85 6.95 
1987 7.30 7.61 
1988* 8.578 
1989** 10.37 

5.25 
8.02 

10.80 
7.86 
6.84 
6.82 
9.06 

12.67 
15.27 
18.87 
14.86 
10.79 
12.04 
9.23 
8.23 
8.21 

9.5 
11.50 

• Junio 15. 

*'" Marzo 15. 

Fuente: FMI, Estadisticas Financieras Internacionales, 1987, 1988, Was
hington Letter (varios numeros). OCCI. Boletin N~ 14. 
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tos flscales que pars estas economias represents mantener los 
subsidlos. 

En s[ntaAi.....J -- -- . 

TABLA 2. Tasas de crecimiento del comercio 

1960-70 1971-80 1981-86 1984 1985 1986 1987 1988 


Volumen del 
Comercio 

Mundial 8.5 5.0 2.7 8~ 32 3B 3~ 4~ 


Fuente: Estudio Econ6mico Mundial 1987, Naciones Unidas. 

TABLA 3. Crecimiento de las exportaciones mundiales 

1976-80 1981-86 1984 1985 1986 1987a 

Tasa de crecimiento 
en volumen 5.2 2.1 7.6 3.0 3.5 3.0 
Tasa de crecimiento 
en valor 12.1 -1.3 -2.2 -1.8 6.6 10.6 

Fuente:. Estudio Economico Mundial 1987. Naciones Unidas 
a: Preliminar. 

TABLA 4. Creclmiento de las exportaciones mundlales por pro
ductos (tasas anuales en volumen) 

1960·70 1970-80 1980-86 1985 1986 


Productos agrfcolas 4.0 4.5 1.0 9.0 -1.0 
Manufacturas 10.5 7.0 4.5 5.0 3.0 
Productos de la 
Industria extractlva 7.0 1.5 -1.5 -2.0 7.5 

Fuente: GATT. EI Comercio Intemacional 1986-1987. 
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TABLA 5. 	 Crecimiento de las relaciones econ6mlcas internacio -. 

nales y del PIB (porcentaje de crecimiento en d61ares 

constantes. Ultimo afio respecto del primero). 


1950-60 60-70 70-80 80-83 8085 

Exportaciones mundiales 56.4 78.5 222.2 26.9 21.3 
Credito internacional 
(activos bancarios 
y del exterior) 450.2 10.6 24.9 
Inversiones d/rectas 
de Estados Un/dos en 
el exterior y del exterior 
en Estados Un/dos 65.0 1.5 6.9 
PIB Parses Industrializados 50.5 59.8 34.6 1.3 12.8 

... Informaci6n no disponible en las fuentes consultadas. 

Fuente: FMI, Estadisticas Financieras Internacionales, Anuario de 1986 y 
otros. Departamento de Comercio de Estados Unidos, Survey of 
Current Business, varios numeros. Citado por Orlando Caputo y 
Stay. Jaime, La Economia Mundial Capitalist a y America Latina, 
Economfa de America Latina, W 16. 1988. 

TABLA 6. Distribuci6n geografica de los intercambios 

(Porcentaje) 


1967 	 1973 1980 1984 1985 

Estados Unidos 16.0 13.8 12.4 15.0 14.8 
Europa Occidental 45.4 48.2 44.8 40.7 41.3 
Japan 4.4 5.8 5.9 7.0 1.0 
Paises ash3ticos en desarrollo 5.9 6.0 1.8 9.6 9.8 
Golfo (a) 2.1 2.7 6.4 5.3 4.7 
Canzas (b) 8.3 7.0 5.2 5.9 6.0 
America latina 5.9 4.9 5.7 5.2 5.0 
Africa 4.1 3.9 4.8 3.8 3.6 
Europa del Este 7.8 6.8 5.8 6.4 6.6 
Mundo 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

a: Paises del Golfo Persico. 
b: Canada, Australia, Nueva Zelandia y Africa del Sur. 
Fuente:. 	Centre d'Etudes prospectives et d'informations internationales 

(CEPII), base de datos CHELEN (Comptes Harmonises sur les 
Echanges et I'Economie Mondiales). Cahiers, Fran<;ais N~ 229. 1987. 
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econ6micas Internaclo
recimiento en d61ares 
p del primero). 

70-80 80·83 8085 

222.2 26.9 27.3 

450.2 10.6 24.9 

65.0 7.5 6.9 
34.6 1.3 12.8 

ltadas. 

les, Anuario de 1986 y 
~os Unidos, Survey of 
por Orlando Caputo y 
'sta y America Latina, 

ercambios 

~80 1984 1985 

2.4 15.0 14.8 
4.8 40.7 41.3 
p.9 7.0 7.0 
7.8 9.6 9.8 
6.4 5.3 4.7 
p.2 5.9 6.0 
p.7 5.2 5.0 
.8 3.8 3.6 
.8 6.4 6.6 
.0 100.0 100.0 

ions internationales 
Harmonises sur les 
ran~ais N~ 229. 1987. 

TABLA 7. Exportaclones (en miles de millones de d61ares co
rrientes) 

1975 1980 1985 1986 


Estados Unidos 108 221 213 217 

Japan 56 130 177 210 

Alemanla Federal 90 193 184 243 


Fuente: FMI, Estadisticas Financieras Internacionales, Anuario 1986 y 
1987. 

TABLA 8. Composici6n de los intercambios mundiales (d6lares 
a precios y tipos de cambio de 1980) 

1967 1985 


Productos manufacturados 49 66 

Ploductos energeticos 31 16 

Productos alimentarios 12 12 

Otras materias primas 7 6 


Fuente: 	 Centro D'Etudes prospectives et informations internacionales, 
base de datos CHELEM (Comptes Harmonises sur les Echanges 
et l'Economie Mondiales). Citado por SELA, 1988. 
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<C<C zz TABLA 10. Participacl6n de algunos sectores en el comercio 
mundlal (1967-1984 %) 

1967 1984 

Alimento 16 9 
Metales 9 5 
Textiles 7 6 
Electromecanica 19 19 
Electronica 4 6 
Energia 7 13 
Servicios 15 14 
Transferencia 6 6 
Utilidades 7 14 

Fuente: .CEPIL, Le Commerce International. Cahiers Francais N~ 229, 1987. 

TABLA 11. Principales exportadores de productos electr6nicos 
1979 - 1985. (Miles de millones de d6lares) 

Productos electronicos 1979 1983 1984 1985 

Palses desarrollados 56.76 84.20 102.68 108.80 
Japon 13.77 26.78 35.50 36.26 
Estados Unidos 14.32 23.09 27.29 26.49 
Alemania, Rep. Fed. 7.60 8.56 9.25 10.72 
Reino Unido 4.75 5.90 7.34 8.77 
Francia 3.96 4.51 5.02 5.86 
Paises Bajos 2.93 3.00 3.55 3.67 
Canada 1.31 2.44 3.41 3.47 
Italia 2.01 2.51 2.82 3.62 
Irlanda 0.51 1.45 1.99 2.28 
Suecia 1.58 1.76 1.85 2.24 
Regiones en desarrollo 
Taiwan (a) 2.15 3.23 (4.55) (4.50) 
Rep. de Corea 1.59 2.67 3.65 3.75 
Hong - Kong 1.35 2.04 2.80 2.25 
Singapur (b) 2.078 3.36 4.34 4.19 
Malasia 0.93 ( 1.75) (2.30) (2.10) 
Filipinas (c) 0.30 0.89 1.15 0.81 
Tailandia 0.05 0.18 0.31 0.26 
Mexico (c) 0.9 1.49 1.79 1.94 
Brasil 0.21 0.30 0.44 0.45 
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a: Cifras pareialmente estimadas. 

b: Incluidas las exportaciones. 

c: Importaciones de paises desarrollados procedentes del pais respectivo. 

Fuente: 	 Ofieina de Estadisticas de las Naciones Unidas, base de datos 
COMTRADE, SELA, 1988. 

TABLA 12. Principales importadores de productos electr6nicos 
1979-1985. (Miles de millones de d6Iat'es) 

Productos electr6nicos 
1979 1983 1984 1985 

Paises desa,rrollados 48.39 73.54 93.53 100.00 
Japan 2.17 2.94 3.74 3.69 
Estados Unidos 1'1.48 23.78 35.53 36.98 
Alemania. Rep. Fed. de 7.20 8.88 8.93 11.06 
Reino Unido 5.54 9.19 10.30 11.00 
Francia 4.48 5.84 6.19 6.92 
Paises Bajos 8.82 3.45 3.94 4.49 
Canada 2.71 5.03 6.91 6.23 
Italia 3.16 3.65 4.53 5.34 
Irlanda 0.48 1.02 1.37 1.42 
Suecia 1.34 1.61 1.87 2.24 
Suiza 1.18 1.32 1.55 1.78 
Regiones en desarrollo 
Taiwan 1.00 1.44 
Republica de Corea 1.07 2.17 2.65 
Hong Kong (a) 1.59 2.61 3.95 3.71 
Singapur (a) 1.72 3.11 3.78 3.53 
Malasia 0.95 (1.74) 

a: Incluidas las importaciones para reexportaei6n. 

Fuente: 	 Oficina de Estadisticas de las Naeiones Unidas, base de datos 
COMTRADE, SELA, 1988. 
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Tabla 14. Indices de precios de los productos basicos 
1982-1988 (1979 -1981 100) 

1982 1983 1984 1985 1986 1987* 1988** 


Alimentos 70 75 64 57 62 
Bebidas tropicaies 81 85 97 89 110 
Aceite vegetal 72 88 119 82 51 
Materiales agrfcolas 82 88 89 78 78 
Minerales y metales 82 85 79 76 71 
Precio de las 
manufacturas (a) 97 93 91 91 109 
Precio real 
de los productos 80 89 92 82 74 87 90* 
Basicos (b) 

.-.. ....-~..--...--~-.._-
Fuente: 	 UNTACD, Boletin mensual de precio de productos basicos, y Na

dones Unidas, MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS, Diciem
bre de 1986. 

*, ** 	Washington Letter varios numeros, citado por OCCI, Bo
letin N~ 7, agosto 1988. 

a) Valores unitarios en dolares de las exportaciones de manufac
turas de los paises desarrollados. 

b) 	 Indice en d61ares. Se deflact6 mediante la aplicacion del valor 
unitario en d6lares de las exportaciones de las economias de 
mercados desarrollados. 

* 90 a 	mayo/8S. 
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TABLA 15. America Latina: Relaci6n de precios del intercambio 
de bienes FOB/FOB. (Indices: 1980 = 100) 

America Latina 
Ano 

Indice Variacion 

1976 91.4 6.2 
1977 99.4 8.8 
1978 91.4 --8.0 
1979 95.9 4.9 
1980 100.0 4.3 
1981 94.5 -5.5 
1982 86.0 -9.0 
1983 87.0 1.6 
1984 92.6 6.4 
1985 88.5 -4.4 
1986 81.7 -7.7 
1987 c 82.4 0.9 

Fuente: CEPAL. Sobre la base de cifras oficiales. 
c: Cifras preliminares. 
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TABLA 17. Indice de crecimiento de las importaciones cubiertas 
por barreras no tarifarias. 

1981 1984 1986 


Canada 100 108.4 121.3 
Japon 100 99.2 98.6 
CEE ,. 100 113.9 118.3 
Estados Unidos 100 112.1 123.0 

"----" 
Fuente: UNCTAD 1987. 

* Excluye Espana y Portugal. 
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