
Los terapeutas de la economía colombiana, los oficiales y 
oficiosos, parecen como los médicos incapaces, como no pueden 
curar al paciente con el recetario que se demuestra contraprodu
cente, entonces le recetan mAA el"" lA lllismo a ver si la sobredosis 
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AMERICA LATINA y MERCADO MUNDIAL 


Guillermo M aya M uñoz * 
A mis hijos Juan Seba.~tián y Carolina 

Este ensayo se compone de tres partes básicas: la primera, 
se refiere a los flujos y a la composición del comercio mundial es· 
pecialmente aquel referido a los países en desarrollo (PED) y a 
América Latina en particular, tratando de caracterizar este comer
cio y los cambios entre la década del 50 y la década del 80. La se
gunda parte corresponde al análisis de los factores que limitan la 
demanda de productos básicos, especialmente los agropecuarios, 
tales como las elasticidades precio e ingreso de la demanda, el cam
bio técnico y la substitución de materiales naturales por bienes sin
téticos, los términos de intercambio desfavorables, la política pro-
teccionista agrícola de los países industriales (PI), 'ect.; y en la 
tercera parte se plantean algunas estrategias que puedan superar la 
baja demanda d'e productos básicos, como la elaboración y manu
factura de los mismos (el desarrollo de eslabonamientos verticdes), 
la reorientación del comercio de los bienes hásicos, la liberalización 
del comercio de productos agropecuarios por parte de los países 
del Norte, y una reflexión sohre América Latina y la industrializa- 
ción, como conclusión final. 

1. LA ESTRUCTURA DEL COMERCIO MUNDIAL 

Los flujos comerciales entre los diversos países y regiones 
permiten conocer la importancia de los diferentes mercados, así 

" Profesor Asociado del Departamento de Economía. Universidad Nacio' 
nal Seccional Medellín. Economista Agrícola (U. N. Medellín) y Master 
en Economía (N. S. F. S. R. Nueva York). 
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como la composici6n del comercio muestra la importancia de cad a 
uno de los grupos de bienes, y la dimimica del comercio mundial. ** 

Cuadro Nt? 2 

E ~. 

Las Exportaciones 

Las exportaciones de los PI hacia otl'as l'egiones del mundo 
y entre sl, la pod'emos observar en el Cuadro NQ 1 en porcentajes: 

Cuadro N9 1 

EXPORTACIONES P. 1. HACIA: 

-------- .-... ~.---.--.~---.-~---~~~------------.-~ 

1963 1987 

P. Industriales 	 nyC' 78% 
P. E. Hesarrollo 	 25% 18% 
P. E. Socialista 	 3 4% 

Total en billones de d6lares * 280 1.360 
-----~------~---------~-----~~ 

FUENTE: The Economist, "Poor Man's Burden (Survey)", Sep. 23/89. p. 24. 

En este cuadro se puede ohservar que el comercio Norte
Norte es el flujo comercial mas important:e y ha incrementa do su 
participaci6n en 8.3 durante el periodo 63-87; mientras que el 
comercio Norte-Sur es secundario y ha perdido importancia, ba
jando su participaci6n en un 28% en el mismo lapso. El comercio 
Norte·Paises Socialistas, a pesal' de ser residual, ha crecido su 
participaci6n de un 3% a un 4%, para un incremento del 33%. 

Esta situaci6n comprueha la conclusion del estudio de Alfred 
Maizels, Industrial Growth and World Trade (1963): "Son 
las naciones avanzadas las que proveen para 81 mismas los 
mercados de exportacion de mIls l'<lpido crecimiento y no las 
naciones menos desarrolladas" (11. 

Las exportaciones de los PED hacia otros paises la podemos 
observal' en el Cuadro NQ 2, en porcentajes: 

1. 	 Amsden, Alice (1976), "Trade in Manufactures Between Developing 
Countries", The Economic Journal (EJ). Dec., p. 778. 

* 1 bilton = 1.000 millones. 
** Todos los porcentajes se refieren a valores, tanto en importaciones, 

exportaciones como a la composicion de las mismas_ 
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Cuadro N9 2 

EXPORTACIONES PED HACIA 

1967 1987 Variacion (Yo 

P. I. 55% 70 27.3(/0 
P. E. D. 42% 24% 42.8% 
P. E. S. 3°'Ie 6% 100.0% 
Total (Billones) 20 240 1.100.0% 

FUENTE: Ibid, p. 24 

En este cuadro se observa que -el comercio Sur-Norte es el mas 
importante, pasando de representar 55% en 1963 a 70% en 1987, 
es decir, un incremento del 27% en el periodo. Mientras tanto el 
comercio Sur-Sur, perdio importancia y se redujo su participaci6n 
en un 42% y el comercio Sur-Paises Socialistas, a pesar de ser 
marginal se incremento en un 100% su pal'ticipacion. 

Composici6n del Comercio 

En el cuadro N9 3 podemos observar la composicion de bie
nes exportados de 108 P. I., incluyendo los combustibles, en por
centajes: 

Cuadro NQ 3 

COMPOSICION DE LAS EXPORTACIO:-.1ES DE LOS P. I. (%) 

'-~---""----'-"-"---"'---"'---"'--~~"'--

Hacia P. 1. Hacia P. E. D. 

Bienes Primarios Bienes Manufact. Bienes Primarios Bienes Manufact 

1953-57 36/~ 59% 16~~. 76/0 

1978-19% 19% 80% 15% 83% 

FUENTE: Sarkar, 1986, p. 368. 

En este cuadro se obs'erva que: 

EI comercio de bienes primarios, productos agricolas y mI
nerales, ha disminuido en el comercio Norte-Norte y Nort:e
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Sur, pero mucho mas entre los primeros, comparando los 
periodos 1953-1957 y 1978-1981. 

En cambio, las manufacturas han aumentado su partIcIpa

lido, la nocion de que los PED son dependi·cntes de las expor
taciones agrieolas no tiene asidero en la actualidad. 

- Sin er - . .. - ..1_ 1__ Dli'n ..... d_ 

cion, incrementandose de un 59% a un 80%, entre los mis
mos paises industriales, y de un 76% a 837r haeia los pai
ses en desarrollo. 

La composieion de las exporlaciones de los PED se puede ob
servar 'en el cuadro N9 4 en porcenta jes: 

Cuadro N9 4 

COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES DE LOS PED 

1955 1986 Variacion 

Alimentos 49% 24% 51.0% 
Mat. primas Agric. 28% 5% 82.1% 
Minerales 13% 6% 53.8% 
Manufacturas 10% 65% 550.0% 

Total (%) 100 100 

FUENTE: The Economist,. op. cit., p. 24. 

Sobre la composicion de las exportaeiones y los cambios ocu
rridos en las mismas se puede decir 10 siguiente: 

- En 1955 las exportaciones primarias, alimentos, materias pd
mas agricolas, y los minerales, repre8'entaban el 90% de las 
exportaciones de los PED, contra un 10% de manufacturas. 
En eontraste, para 1986 el 65% son manufacturas, mientras 
el 35% restante son bi-enes primarios. 

Los alimentos, las materias primas agricolas, y los minerales, 
disminuyeron su participacion en 51 %, y 53.% respectiva
mente. Mientras tanto las manufacturas se incrementaron en 
un 550%. 

ESle cambio estructural en las exportaciones de los PED es 
"la consecuencia fundamental de 3 decadas, algunas V'c

res de dolorosos y otras veces de costosos esfuerzos de indus
trializacion de los paises en desarrollo" (2), Y en este senti
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), Y en este senti

tido, la noci6n de que los PED son dependi·entes de las expor
taciones agricolas no tiene asidero en la actualidad. 

- Sin embargo, el desarrollo manufacturero de los PED es de
sigual, mostrando grados de industrializaci6n muy diferen
tes tanto a nivel de la composici6n de la produccion, como en 
la composicion de la fuerza d'e trabajo empleada. Precisa
mente, para 1970 Amsden (1976) encuentra que el 60% de 
las exportaciones manufactureras de los PED son hechas por 
nueve paises: India, Singapur, Hong-Kong, Brasil, Yugoes
lavia, Pakistan, Argentina, Israel y Mexico. Pero por otro 
lado, para 1978 Riedel (1984) encuentra que los cuatro Dra
gones del Asia, Corea del Sur, Taiwan, Hong-Kong y Singa
pur, exportaron un poco mas del 60% de las manufacturas 
de los PED a pesar de que s610 l'epresentan el 3% del total 
de la poblaci6n de los PED. 

Esto nos indica que por un lado, en el periodo 1950-1980, 
en los paises mas dinamicos sus economias se hicieron mas 
competitivas y substitutivas con la produccion del Norte, 
mientras que la mayoria de los PED continuaron con 
economias complementarias a las del Norte y por 10 tanto con 
mayor inestabilidad en los ingresos de 'exportacion. 

Estructura del comercio de America Latina 

Si observamos la estructura del comercio latinoamericano por 
tipo de bienes,de acuerdo a Barbera (1990), y teniendo en cuen
ta el comercio de once paises de la regi6n, tenemos 10 siguiente: 

Las importaciones 
Cuadro N9 5 

COMPOSICION DE LAS IMPORTACIONES 

1965 1983 Variacion 

Manufacturas 
Productos Primarios 
Total 

85% 
15% 

100 

74% 
26% 

100 

13% 
+ 73% 

FUENTE: Elaborado en base a Barbera (1990), 

2. Riedel, James, (1984)), "Trade as the Engine of Growth in Developing 
Countries, Revisited", The E. ], March, p. 60. 
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Sobl'e este cuadro N9 5 se puede observar 10 siguiente: 

Entre 1965 y 1983 las manufacturas decrecieron un 13% en 
la composicion de las importaciones. Especialmente esto es 
explicado pOl' el d'escenso de las manufacturas basad as en re4 

cursos naturales, al pasar de un 66% a un 54% en el mismo 
periodo en consideracion. 

Cuadro N9 7 

COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES DE 
MANUFACTURAS 

Manufacturas 
Recursos N 

Manufacturas 
Recursos N 

raci6n 
debili 

C 

Producto 
Mineral 
Combus 

Total ( 

FUENTE 

3. Bar 
Rev 

La importancia de la importacion de productos primarios se 
incrementa un 73%, d'ebido al incremento de la cuenta eneI'· 
getica, causado pOl' mayores precios y un elevado consumo, 
a causa de la industrializacion. 

Esta doble situacion, de incremento de la importacion de los 
productos primarios y de perdida 'en las manufacturas, y eso 

pecialmente esta ultima, repercutio en el proceso de recon
version industrial, pues la mayor disminuci6n ocurri6 'en las 
industrias de gran densidad de capital, tanto maduras como 
nuevas, sohre fa acumulacion de capital, la inversion, y en 
general sohre el 'empleo y el crecimiento economico. 

Las Exportaciones 

Cuadro N0 6 

COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES 

1965 1983 Variacion 

Manufacluras 
Productos Primarios 

Total 

34% 
66% 

100 

46% 
540/< 

100 
-

35% 
18% 

FUENTE: Elaborado en base a Barbera (1990). 

Observaciones sobre el cuadro NQ 6: 

Las manufacturas crecieron un 35% en la composicion de las 
exportaciones, mientras que los productos primarios perdie
ron importancia descendiendo un 18%. 
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Sobre este cuadro N9 5 se puede observar 10 siguiente: 

Entre 1965 y 1983 las manufacturas decrecieron un 13 en 
la composici6n de las importaciones. Especialmente esto es 
explicado por el descenso de las manufacturas basadas en re
cursos naturales. al nag",. .1~ ••_~,c;rI . .... /t.<;'0 en el mismo 
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Cuadro N9 7 

COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES DE 
MANUF ACTURAS 

1965 ]983 Variacion 
-----~ ..._.__.._-_._-- --- ........__._---

Manufacturas basadas en 
Recursos Naturales 28% 28% 

Manufacturas NQ basadas en 
Recursos Naturales 4% 

FUENTE: Elaborado en base a Barbera (1990). 

Observaciones sobre este cuadro N9 7. 

- Las manufacturas basadas en recursos naturales permanecie. 
ron constantes en el total, mientras que las no basadas en re
curs os naturales crecieron en un 450%. 

Sin embargo, y a pesar de esle crecimi'ento tan importante 
"Las exportaciones de las de mayor contenido tecnol6gico per
manecieron estables a 10 largo de todo el periodo considera· 
do" (3). Esto confirma el retardo en el: proceso de reestructu' 
racion industrial, en tecnologias de punta, y en general la 
debilidad del proceso de acumulacion de capital. 

Cuadro NQ 8 

COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES DE 
PRODUCTOS PRIMARIOS 

]965 ]983 Variacion 

Productos Agricolas 
Minerales 
Combustibles 

36.4 
7.0 

22.0 

17.3 
4.0 

32.0 + 45.5%, 

52.5% 
42.9% 

Total (%) 65.4 53.3 - 18.5% 
FUENTE: Elaborado en base a Barbera (1990). 

3. 	 Barbera, Mattia. (1990), "La Inserci6n Comercial de America Latina", 
Revista de la CEPAL N~ 41, agosto, p. 86. 
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La observacion que podemos hacer sobre el cuadro N9 8 es 
la siguiente: 

- Las exportaciones de productos primarios de la regIOn des
cendieron en importancia en un 18.5%, principalmenre las 
de origen agricola en 52.5% y los minerales 42.9%; por el 
contrario, las exportaciones de combustibl,es se incrementaron 
'en 45.5%. 

Como observaciones generales, son extensivas para America 
Latina aqucllas que se habian derivado en general para los PED: 
la estructura productivade America Latina se ha hecho mas ma
nufacturera y menos dependiente de las exportaciol1'es primarias, 
aunque estas continuan siendo muy import antes todavia. 

Esta afirmacion se puede constatar en particular en el cuadro 
N9 9 donde se observa que las manufacturas crecieron a tasas su
periores al 6%, entre 1950·1980, mientras que la agricultura 10 
hizo a tasas menores, 3% aproximadamente en promedio, 10 mis
mo paso en la mineria. 

Cuadro NQ 9 

TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO EN LA AGRICULTURA. 
MINERIA Y MANUFACTURAS DE AMERICA LATINA 

Periodo Agricultura Mineria M anufactura 
----.-.-~-.------

1950-55 4.0 3.3 6.3 
1955-60 2.9 4.9 6.7 
1960-65 4.2 3.7 6.3 
1965-70 2.7 3.1 7.6 
1970·75 3.7 0.0 7.0 
1975-80 3.3 4.6 5.7 

80 	 2.7 3.0 5.6 
81 	 4.6 2.6 2.1 
82 	 0.2 1.7 - 2.4 

FUENTE: Sarmiento, 1989, p. 111. 

Igualmente, en el cuadro N9 10 se obscrva que las exportaciones de 
bienes manufacturados de America Latina exhibieron tasas de ere
cimiento superiores a las tasas de los alimentos, a las materias pri
mas agricolas y los minerales y los metales. 
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La ohservaci6n que podemos hacer sohre el cuadro N9 8 es 
la siguiente: 
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Cuadro N(} 10 


TASA DE CRECIMIENTO ANUAL EXPORTACIONES 

DE LOS PED DE AMERICA LATINA 1988 


Destino 

Productos Mundo P. D. P. E. D. PED de A. L. 

Alimentos 3.0 1.7 6.8 3.9 
Materias Primas Agric. 0.1 -1.8 1.9 1.2 
Minerales 5.9 4.5 13.1 11.5 
Manufacturas 14.0 12.9 15.2 14.0 

FUENTE: Sarmiento, op. cit., p. 126. 

II. 	 FACTORES LlMITANTES DE LA DEMANDA DE 
PRODUCTOS AGRICOLAS 

La falta de dinamismo de las exportaciones de los productos 
primarios de los paises en desarrollo, Ia disminucion en Ia com
posicion de las mismas y en el ingreso portales 8'e debe a varias 
razones: 

Primera: Ia haja elasticidad de Ia demanda de los productos pri· 
marios, principalmente agricolas, determina que a lar

go plazo Ia demanda y pOl' 10 tanto el consumo de productos agri
colas tienda a disminuir a medida que crece el illgl'CSO; este fac
tor negativo en la demanda actua tam bien como una fuerza que 
opera en el deterioro en los terminos de intercamhio entre los hie· 
nes primarios y los manufacturados. 

Segunda: el cambio tecnico basado en el ahorro de materiales y 
la creacion de hiencs sustitutos para los productos na
turales. 

Tercera: la politica proteccionista de los PI hacia Ia agricultura, 
con precios de sustentaci6n, suhsidios y medidas arance

larias y para-arancelarias, limita la o£erta y los ingresos de los 
PED. 
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Los precios de los bienes primarios, agricolas y mineros, son 
determinados por la oferta y la demanda, a la manera chisica ana
lizada por Adam Smith (1776), tanto para los productores como 
para los consumidol'es. Los cambios de precios actuan como "se
fiales" para el ajuste entre la produccion y el consumo en el futu
ro. A la manera ricardiana, el lado corto del mercado determina 
el precio: si la demanda exeede la oferta, esta ultima entonees de
term ina el precio; si la oferta exeede la demanda, entonces el pre
cio es det'erminado por esta ultima. 

La elasticidad precio de la demanda, 0 el cambio en las can
tidades demandadas ante un cambio en el precio del bien, de los 
product os primarios es menor que 1. Especialmente los productos 
tropicales pues estos no pueden ser producidos en los PI 
y en consecuencia son altamente complementarios de los bienes 
producidos en estos ultimos paises (4). En los cultivos templados, 
como pueden ser producidos por los PI, es probable que su elastici
dad precio no sea despreciable. Igual situacion oeurre con los 
minerales, pues en los ultimos afios se ha desarrollado una am
plia gama de materiales sinteticos que pueden sustituirlos facil
mente. Por esta razon su elasticidad precio es mayor que la de los 
productos agricolas. 

Por 10 anterior, es probable que la demanda de bienes agri
colas tropicales no se incremente 10 suficiente cuando hay una cai
da en los precios, como ocurre con el cacao, el cafe, etc. 

Sin embargo, reI informe del BID (1987) encU'entra para las 
exportaeiones agropecuarias de America Latina que: "en promedio 
una reduccion (aumento) dd 1 en los precios relativos de ex
portacion produce un incremento (disminucion) de 1.4% en la 
demanda ... para las exportaciones de la region" (5) • 

En general, la reduccion de precios en los productos agro
pecuarios de la region latinoamericana, en relacion con los precios 
de otros exportadores, Ie ha permitido a esta incrementar sus in
g:esos agregados con una mayor demand a a expensas de otras reo 
glOnes. 

4. 	 Sarmiento, Eduardo. (1989), Los nuevas desafios del desarrollo, Ter
cer Mundo Editores, Bogota, p. 60. 

S. 	 BID, (1987), Desarrollo Agropecuario de A. L. Washington, p. 171. 
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Los precios de los bienes primarios, agricolas y mi~e70s, son 
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Esto ha sido confirmado por el incremento en su partIclpa
cion en las exportaciones al mercado mundial en 8 de sus produc
tos basicos agrop'ecuarios, al elevarse esta participacion del 26% 
(1975) al 46% (1984). Se registra el incremento de la soya co
mo espectacular al subir de 32% (1975) a158% (1984). En con
traste, el azucar disminuyo del 32% a menos del 20%. El cafe 
paso del 50% (1975) a157% (1984). El banano del 37% (1975) 
al43% (1984). El cacao del 32 al 35%. El' algodon descen· 
dio del 15% al 7%, 10 mismo que el maiz del 9% al 7%, para 
los mismos periodos. Segun el BID, "esos cambios demuestran que 
en conjunto, la America Latina ha tenido exito en cuanto a incre
mentar su penetracion -en los mercados para sus principales pro
ductos basicos de exportacion" (6~. 

La elasticidad ingreso de la demanda, 0 el cambio que ocu
rre en las cantidades demandadas cuando ocurre un cambio en los 
ingresos de los productos primarios es menor a 1. Y esto se debe 
principalmente ados razones: 

Primera: la proporcion decreciente del gasto familiar en el' con
sumo de alimentos a medida que el ingreso crece. Esta 

ley empirica Hamada "ley de Engel" determina tanto cambios en 
la demanda como en la composicion de la misma, desfavorables 
para los productos primarios y positivas para los bienes manufac
turados. Igualmente esta ley determina tasas de crecimiento muy 
hajas en la demanda de alimentos, comparadas con las de los bie
nes manufacturados. 

Theodore Schultz (1953) (7) referencia la presencia de este feno· 
meno con el' caso ingles, hacia 1800 cuando las familias obreras 
dedicaban el 75% de sus ingresos al gasto en alimentos, mientras 
hacia 1948 solo dedicaban un 28%. Es probable que hoy sea mu
cho menor este porcentaje. 

Esta ley empirica, 0 ley de Engel, pone de presente la ina
ceptabilidad del supuesto de tasas de crecimiento proporcionales 
en fa composicion del producto y del empleo, al mismo tiempo que 
se refuta la idea ricardiana de que la d'emanda no tiene un papel 
que jugar en ellargo plazo (Pasinetti, 1982). * 

6. 	 Ibid, p. 173. 
7. 	 Schultz, Theodore, (1953). La organizacwn economica de la agricul

tu.ra. F. C. E., Mexico, (1974), p. 157. 
* Pasinetti. Luigi (1982). Structural Change and Economic Growth. CUP, 

New York. 
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Segunda: la sustituci6n de product os primarios (agricolas y mi- Carne de Vacuno 
nerales) pOl' productos sinteticos derivados del progre

so tecnico. Igual efeclo tienen en la demanda los cam bios en los 
habitos de consumo y en la moda (este punto se desarrolla mas 
adelante) . 

Sobre la elasticidad ingreso de la demanda el informe del 
BID (1986) encuentra que "en promedio, un cambio del 1 % en 
la actividad econ6mica de los paises industriales produce una 
reaccion casi proporcional en Ia demanda de importaciones" (8) de 
los productos agropecuarios mas importantes de America Latina. 
La elasticidad ingreso de la carne vacuna es 1.53, la del maiz 1.0, 
la del banano 0.79, azucar 0.74, cafe 0.93, cacao 0.52, soya 2.20, 
y algodon 0.79. Obviamcnte estas elasticidades son promedias y 
se encuentran valores mas altos 0 mas bajos, dependiendo de los 
paises: "algunos mercados como los de Francia, Alemania y los 
Paises Bajos, tienen propensiones marginales mas altas a impor
tar que ot1"OS paises industriales. Considerado desde este angulo, 
los paises Iatinoamericanos que es~an a favor de los mercados 
d'e exportacion con propensiones marginales mas altas a importar 
y con politicas internas expansivas cstan en capacidad de lograr 
mayores rendimientos d'e las exportaciones"~9J. Y como era ·de 
esperarse, la elasticidad ingreso de los hienes manufacturados de 
la region latinoamericana es el doble a la de los productos agro
pecuarios . (10) • 

Los principales productos de exportacion de America Latina 
y su participaci6n en el valor de las exportaciones agricolas entre 
1980-1984 son los siguientes: cafe 23.9%, soya 14%, azucar 
7.4%, carne 3.8%, banano 3.7%, cacao 3.5%, maiz 3.3%, aI
godon 3.2%, y el resto 37.2%. 

La baja elasticidad ingreso de la demanda de los bienes pri
marios agricolas se refleja 'en las tasas decrecientes del con sumo 
en los paises industriales en general; mientras que en algunos pai
ses en desarrollo todavia las elevadas tasas de consumo permiten 
una ampliacion importante en la importaci6n de productos agri
colas, pues las neccsidades basicas son aun ampliamente insatis
fechas. Veamos estos cambios 'en las tasas de incremento en el con
Sumo para los principales ocho productos de America Latina que 
hemos mencionado anteriormente: 

8. BID, op, cit., p. 162. 
9, Ibid, p. 164, 

lO. Ibid, p. 162. Nota N~ 2. 
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PI 
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Cafe: 

Mundo: 
PI 
PED 

Cacao: 

Mundo: 
PI 
PED 

Soya 

Mundo: 

PI 

PED 


FUENTE: '. 
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FUENTE: Kuwayama, 1989, p. ]]3 (Cuadro N? 3), 
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EI descenso en las lasas de consumo de los bienes agricolas, 
principalmente en los PI, eonfirma la ley de Engel, 10 eual quie
re dedr que hay que tenerla en cuenta en el amilisis de las pers
pectivas de la demanda de los productos agropecuarios en los mer
cados mundiales, 10 mismo que en las posihilidades de crecimien
to econ6mico de los paises que depend en de la exportaei6n de estos 
productos basicos. Por otro lado, estas estadistieas nos senalan las 
posibilidades que existen de crecimiento 'en el consumo, que es 
alto de los productos agricolas, en los PED. Esto ultimo es un aI'
gumento a favor del forlalecimiento 'en las relaciones comerciales 
Sur-Sur. 

Los terminos de intercambio 

EI estancamiento de la demanda de los productos agricolas 
no s610 se expresa 'en el deseenso de las tasas de consumo sino que 
tambien 10 hace en el deterioro de los terminos de intercambio en
tre productos primarios y productos manufacturados. 

EI debat<e sobre el deterioro de los terminos de intercambio 
de los productos primarios en relaci6n con los precios de los pro
ductos manuIacturados (II) Iue abierto desde los anos SO por los 
economistas Pvebish y Singer. Su tesis principal era de que los tel'
minos de intercambio de los PED ten ian una tendencia secular al 
deterioro, es decir, que los precios de los productos primarios es
taban cayendo relativamente sobre los precios de las manufactu
ras. Esta situaci6n era debida principalmente a las bajas elastici
dades ingreso de la demanda de los productos primarios, y pOl' 
otro, al camhio tecnico que aborra materiales y crea sustitutos pa
ra los bienes hasicos. Esto significaba que en el transcurso del tiem
po, los PED tendrian que exportar mas y mas productos primarios 
para comprar una cantidad dada de manufacturas. Ante esta situa
ci6n la politica que se desprendia 'era emprender la industriali
zaci6n y tomar el control de las importaciones de los productos 
costosos. Tratar de vender mas productos hasicos recurriendo a 
la devaluaci6n y los bajos pvecios no ofrecia salida alguna al pro
hlema, debido a las hajas elasticidades (precio e ingreso) de la 
demanda. Las divisas importadas no podrian ser controladas uti
lizando el mecanismo de los pl'ecios, pues cstas demand as eran in

11. 	 Stern, N. (1989). "The Economics of Developmente", The E. J., Sep
tember, p. 630. 
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EI descenso en las tasas de consumo de los bienes agricolas, 
principalmente en los PI, confirma la ley de Engel, 10 cual quie
re dccir que hay que teneda en cuenta en el analisis de las pers
pectivas de la demanda d'e los productos agropecuarios en los mer
cados mundiales, 10 mismo que en las posihilidades de crecimien
to economico de los paises que dependen de la exportacion de estos 
productos basicos. Por otro lado, estas estadisticas nos senalan las 
posibilidades que existen de crecimiento 'en el consumo, que es 
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flexibles. En general estos argumentos, entonces, apoyaron la po
litica de sustitucion de importaciones y el control de las importa· 
ciones. Los controles Ie pel'mitieron a las industrias nacientes de
sarroHarse a una escala competitiva sin la competencia extranje
ra, al mismo tiempo que se conservaban las divisas. Este argumen
to fue de manera particular influyente 'en America Latina a traves 
de la Cepal. 

La tesis de Prebish • Singer ha producido una montana de Ii· 
teratura sobre el tema, muchas veces con conclusiones opuestas. 
Veamos algunos ejemplos: 

Sarkar (1986) dice que: "Es claro que ha habido una baja 
secular en los terminos de intercambio de los product os primarios 
en relaci6n a las manufacturas. Esta tendencia a la baja continuo, 
incluso, en los anos de la segunda postguerra. A pesar de que los 
paises industriales mantuvieron el p}eno empleo y una tasa con
tinua de crecimiento hasta 1973" (12). Sin embargo, Sarkar ad· 
vierte, las relaciones entre productos primarios y manufacturados, 
y la l'elaci6n entre paises desarrollados y paises en desarrollo se 
estli debilitando, pues las manufacturas se eshin convirtiendo en 
los principales productos en el flujo de comercio mutuo entre Nor
re-Sur, en ambas direcciones. POl' esta razon, se deberia hacer mas 
enfasis en la relaci6n entre paises que entre clases de mercancias. 

POl' otro lado, Spraos (1980) (13) reconoce que aunque ha 
habido una tendencia a la baja en los terminos netos de intercam
bio, entre productos primarios y manufacturas, en los 70 anos an
teriores a la scgunda guerra mundial, despues de esta, habiendo 
existido alzas y bajas en los precios de los productos primarios, 
estos se han comportado en promedio "realmente bien",' aunque 
se excluye al petr61eo como caso especial despues de 1973. Y aun
que la tendencia a la baja no puede ser decisivamente refutada, 
los datos despues de la Segunda Guerra Mundial abl'en dudas se
rias sobre la postulacion de lesta tendencia plenamente. Ade
mas, anota Spraos, Prebish exagero la tasa de deterioro en 
las series estadisticas escogidas pOl' el, en un factor de mas de 3. 

12. 	 Sarkar, Prabirjit (1986). "The Singer Prebish Hypothesis: a Statis
tical evaluation", Cambridge Journal of Economics, Dec., p. 369. 

13. 	 Spraos, J. (1980), "The Statistical Debate on the Net Barter Terms of 
Trade Between Primary Commodities and Manufactures", The E. J. 
March, p. 126. 
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En esta misma direcci6n, JUllguiLo y Pizarro (1978) anotan 
que "no se cree, pOl' 10 tanto, que se pueda postular una ley a 1a 
Prebish, v£ilida para todos los paises y todas epocas" (1

4 
). 

Cuddingtoll y Urzua (1989) eonduyeroll que "es inapropia
do describir e1 lllovimienio de los preeios reales de los productos 
primarios desde el eomienzo del siglo eomo uno de "deterioro se
cular" " (15), con exeepcion de los anos 20. 

De manera mas colleluyente Ground (1988) dice que: "en
tre 1928 y 1987 la tasa tendencial del cambio del indiee de pre
cios de las exportaeiones de mercandas de America Latina fue de 
--0.3% anual, miellLras (Ine la tasa t-cndencial del cambio del va
lor unitario de sus importaciones de mercancias fue de 0.25% 
anual. Su relaci6n bruta de intercambio de trueque S'c deterior6 
a la tasa de 0.55% anual durante este periodo. 

iSon acaso seis decenios ti·cmpo sufieiente para hablar de 
un deterioro secular de la relaci6n de precios del intercambio de 
las economias latinoamericanas?" (16). Ground piensa que S1. 

En la ultima decada de los 80 los precios de los productos 
export abIes de America Latina, alimentos, materias primas agri
colas y los minerales y metales, pued-cn describirse como una de
flaci6n general que ha incidido negativamente en los ingresos pOl' 
exportacion. 

En general, el indice de precios nominales, en d61ares, una 
canasta de 34 bi-cnes primarios elaborada pOl' el FMI paso de 100 
(1980 = ano base) a 90, 81, 86, 88, 76, Y 79 (1987). En termi
nos reales este mismo indice paso de 100 (1980) a 94" 86, 94, 99, 
85, 69, y 69 en 1987. Dcscenso general tanto en los precios nomi
nales como en los reales de los bienes primarios, en los cuales Ame
rica Latina es exportador neto. 

Sin embargo, 10 importante no t:s la baja de los precios sino 
senalar que estas disminueiones, casi generales, se tradujeron en 
una relaci6n de pl'eeios del illtereambio de bienes negativa para 
casi todo el periodo de los anos 80. Veamos: 

14. 	 Junguito, Roberto y Diego Pizarro (1978), "La Investigacion en el area 
de Productos basicos: El caso Latinoamericano" Revista Coyuntura 
Economica, Oct., p. 72. 

11. 	 Cuddington, J. y Carlos Urzua (1989), "Trends and Cycles in the Net 
Barter Terms of Trade: A New Approach", The E. J. Junio, p. 441. 

16. 	 Ground, Richard (1988), "Genesis de la substituci6n de Importaciones 
en A. L." Revista de la CEPAL, N-! 36, p. 207. 

1982 Q.2% 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

En general, los t' 
un 2.1 % anual, en la 
te indice en 1.8% an 

El 	proceso de substi 

El cambio tee 
demanda de prod 
factores (Floto, 1 

L 

mas y, por cons 
valor del produ 

2. "Una mejo 
intermedio 

mente mas ele 
de materia pro 

3. "La subs 
ras, de 1 

bre, que res 

17. 

18. 

• 

64 



,~n esta misma direccion, Jullguho y Pizarro (1978) anotan 
q~e ,~o S'~ ~ree, por 10 tanto, que se pueda postular una ley a 1a 
Plt'!bISh, valIda para todos los palses y todas cpocas" (14 " 

Cud,dl,nglon y Urzua (1989) conc1uyeron que "es inapropia. 
do 	de>mrll"r ... \ ---.;... , . • . 

"'oductos 
lTO se

" en
~ pre
Ie de 
~l va· 
25% 
nor6 

r de 
o de 
Ii. 

tctos 
[gri
de

:por 

una 
lOa 
mI
99, 
, . 
mI
ne

no 
en 
.ra 

et 
1. 

1982 9.2% 
1983 
1984 

+ 
_L 

I 

1.3% 
6.6% 

1985 4.4% 
1986 11.4% 
1987 0.5 
1988 0.1 (17 ) 

En general, los terminos de intercambio de la regiOn cayeron 
un 2.1 % anual, en la decada del 80 frente al mejoramiento de es
te indice en 1.8% anual en la decada del 70. 

El proceso de substituci6n de Productos Primarios 

EI cambio tecnico se constituye en un factor limitante en la 
demand a de productos primarios, principahnente debido a tres 
factores (Floto, 1989): 

1. "La creacion de productos nuevos que exigen una elahoraci6n 
progresivamente mas compleja 0 refinada de las materias pri

mas y, por consiguiente, hacen hajar la contrihuci6n de estas al 
valor del producto terminado". 

2. "Una mejor utilizaci6n de las materias prim as y los hienes 
intermedios que tienen como resultado un valor proporcional

mente mas elevado que antes del producto terminado por unidad 
de materia prima 0 de hien intermedio". Y, 

3. "La suhstituci6n, en el proceso de producci6n de manufactu
ras, de los productos naturales por insumos hechos por el hom

hre, que resultan mas haratos" (LS). 

El hecho de que la demand a de alimentos tienda a crecer me
nDs proporcionalmente al crecimiento del ingreso y que por 10 tan
to la demanda de manufacturas sea mas elastica, haria pensar que 

17. 	 CEPAL (1989), "Balance Preliminar de la Eoonomia Latinoamericana 
en 1988" Revista Comercio Exterior, marzo, p. 131. 

18. 	 FIoto, Edgardo (1989), "El Sistema Centro'Periferia y el Intercambio 
Desigual", Revista de Ia CEPAL, N? 39, Die., p. 160. 
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"fa l'educcion relativa de la demallda de alimenlos podria quedar Las politicas de 
1 I l\Jn.rte 

compensada con creces por el aumento relativo de la demanda de 
materias primas a causa del incremento de la demanda de manu· 
facturas a medida que d ingreso se eleva, con 10 que la periferia 
quedaria en mejor situacion que antes; pero en la pnictica ocurre 
10 contrario. Por cuanto las innovaciones tecnologicas tienen la 
caracl'eristica de ahorrar materias primas, es probable que el asun· 
to de la demanda de insumos de las induslrias manufactureras re
fuerce en vez de compensar la disminucion de la tasa de crecimien· 
to de la demanda de alimentos y, por consiguiente, ocasione una 
baja relativa de la demanda global de productos primarios" (1'9). 

En el mismo sentido, otro factor que afecta la d'emanda de 
productos basicos, especialmente en los alimentos, son los cambios 
que ocurren en el consumo, d·ebido a cambios en las dietas de la 
poblacion motivadas por la publicidad, razones medicas, la mo· 
da, etc. 

Como ejemplo se puede mencionar la substitucion del azucar 
de caiia: "los relativamente altos precios del azucar en los Estados 
Unidos han resultado en un largo periodo de incremento en la subs· 
titucion del azucar pOl' el jarabe de maiz en los alimentos proce
sados. EI consumo de azucar ha caido de 10 millones de toneladas 
en 1977 a 7 millones en 1986, reflejando el desplazamiento del 
azucar por el jarabe de maiz y otros edulcolorantes sinteticos. En 
1986 el azucar represento el 47% del consumo de edulcolorantes 
calOricos, mientras en 1977 fue de 74% " (20). Obviamente, este 
cambio fnc propiciado poria investigacion biotecnol6gica en bus
ca de nuevas fuentes de edulcolorantes, en este caso el maiz, que 
pOI' razones de di'eta y publicidad viene desplazando el azucar de 
caiia. 

En cuanto al cafe, "e! crecimiento en el COllsumo del cafe ha 
sido limitado por la competencia de bebidas suaves y olros bebes· 
libles" (21), en los paises industriales, con excepci6n de Japon, 
donde "e! cafe es promovido como una bebida de la juventud y 
compile con bebidas suaves mas que en otros paises" (2~), Y su la· 
sa anual de consumo se ha incrementado 3.8% desde 1983, en 
contrast:e con las bajas tasas de consumo en los mercados de Oc
cidente. 
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19. Ibid., p. 160. 23. 
20. I. M. F. (1989), op. cit., p. 46. '.
21. Ibid., p. 59. 24. 
22. Ibid., p. 59. 25. 

~ 

66 



"J a reducci6n relativa de la demanda de alimentos podria quedar 
compensada con creces pOl' el aumento l"e1ativo de la demanda de 
materias primas a causa del incremento de 1a demanda de manu. 
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Las PQliticas de Comercio Agricola: El Proteccionismo del Norte 

Las politicas de comercio que regulan los flujos del co
mercio mundial, por parte de los PI hacia los PED pueden carac
terizarse como de corte proteccionitila. EI mismo FMI ha dicho 10 
siguiente: "las politicas de apoyo a ]a agricultura de los paises 
industriales han resultado en grandes imbalances y excesos en 1'a 
produccian. Estas politicas han reducido el acceso a los exporta
dores agricolas eficientes al mercado, muchos de ellos de los pai. 
ses en desarrollo; y la venta de los excedentes agrico1as en los mer
cados mundiales han tenido un efecto depresivo en el precio mun
dial de los alimentos. Entre 1980 y 1987 el indice de precios de 
los bienes alimenticios de FMI han caido una tercera parte en ter
minos nominales y casi un 50?~ en terminos reales, sobre la ba
se de 1980" (m). 

Los tres principales mercados de los PI, Estados Unidos, 1a 
CEE y el Japan tienen politicas especificas sobre la produccion 
del comercio de los productos agropecuarios que afectan el comer
cio de los PED. 

En los Estados Unidos, la ley de seguridad alimentaria en 
1985 (Ley Agricola) tiene repercusiones no solo sobre su propia 
agricultura sino tambien en la d'e sus sodo::> comerciales. Esta ley 
afeeM las exportaciones agropecuarias de America Latina pOl' dos 
razones: "en primer lugar, esa ley impone restl'icciones dil'ectas 
a las importaciones a los Estados U nidos ... , en segundo termino 
reduce en 'escala significativa los precios de sosten para el trigo, 
'el maiz, 1a soya, el algod6n.. los precios de sosh~n han actuado 
como precios minimos en los mercados mundiales de esos produc· 
tos y tienen 4que reducirse del 5 al 25% para 1986" (24). Esto ul· 
timo significa mayores costos, via importaciones de alimentos es
pecialmente en cereales y aceit:e, para America Latina. 

En la CEE la Politica Agropecuaria comun fue formulada 
despues de 1957 cuando se creo la Comunidad. l.a CEE "formo 
un solo mercado agropecuario que protegio los precios del mer
cado interno de las fluctuaciones de los mercados mundiales y otor
go tratamiento prefel"encial en e1 comercio agropecuario a los miem
bros de la comunidad" (25), 10 mismo que a sus excolonias. 

23. 	 I. M. F. (1988b), "Issues and Developments in International Trade 
Policy". Occasional Paper No? 63, Washington, Dec., p. 47. 

24. 	 BID, (1987), p. 164. 
25. 	 Ibid., p. 164. 
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En Japon "los objetivos de las poHticas agropecuarias, esta
blecidos en 1961 en virtud de la Ley Basica Agropecuaria con
sisten en alcanzar la autosuficiencia y garantizar los ingresos de 
los productores. En consecuencia las medidas de sosten del ingre
so, de estabilizaci6n de los prt'cios, y d'e protecci6n contra la com
petencia extranjera, son politicas biisicas de la Ley Agropecuaria 
japonesa" (26)', 

Las practicas comerciales d'e los PI guardan cada vez menos 
correspondencia y simetria con la ideologia de libre comercio y 
con el cuerpo normativo de las instituciones, que como el GATT, 
tratan de auspiciar y regular un comercio Con menos restricciones. 

Al respecto Goncalves y o,e Castro (1989) sefialan que: "se 
asiste en definitiva a la perdida de importancia del instrumento 
arancelario como herramienta proteccionista y a su reemplazo por 
una enorme y cad a vez mas elaborada gama de medidas no aran
celarias, cuyo objetivo consiste, entre otros, en restringir el volu
men 0 el valor de las importaciones de los PI a la luz de los pro
blemas de ajuste estructural y de balanza de pagos" (27). 

EI Banco de Datos de la UNTAD clasifica las medidas no 
arancelarias (MNA) de la siguient·e manera: 

1. "Medidas para-arancelarias 0 de naturaleza fiscal' (arance
les asociados a contingentes, aranceles de remporada, aran

celes suplementarios, derechos arancelarios variables, acciones y 
derechos compensatorios y antidumping)". 

2. "Medidas de restricci6n de volumen que incluyan prohibi
ciones (prohibici6n 0 prohibici6n condicional) y contingen

fes (contingentes por paises, contingentes por temporada, acuerdos 
voluntarios de restricci6n de importaciones)". 

3. "Autorizaciones que incluyen autorizaciones automaticas (Li
cenci as de control y vigilancia) y autorizaciones no automa

ticas (Licencias de importaci6n, autorizacion bancaria)". 

4. "Controles de precios que conci·ernen medidas de precios mi
nimos, investigaciones sobre precios (antidumping y compen

satorios) y vigilancia de precios". Y, 

26. 	 Ibid., p. 165. 
27. 	 Goncalves, R. y Juan De Castro (1989), "EI Proteccionismo de los 

Paises Industrializados y las exportaciones de A. L.". Ei Trimestre 
Econ6mico, N~ 222, p. 444. 

5. "otras medidas, principalmente normas, reglamentaciones, 
acuerdos multifibras y. diversas.medidas de control de en
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28, Ibid., p. 445. 
29. 	 Ibid., p. 450. 
30. 	 Ibid., p. 450. 
31. 	 Ibid., p. 444. 
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portaciones de los PED no a£ectan a todas las regiones del mundo 
por igual. Goncalves y De Castro han encontrado que son partieu
larmante discriminatorias contra los productos latinoamericanos: 
"mientras que la CEE y el Japan aplicaban una tasa arancelaria 
por derecha sO'bre las exportaciones procedentes de America La
tina, de 2.6% y 5.1 %, respectivamente, las eorrespondientes ta~ 
sas arancelarias aplicadas a las exportaciones procedentes de otras 
regiones del desarrollo, comO' Africa 0' Asia, £ueron menO'res (in
feriores a 1% en la CEE e in£eriores a 3% en el J a pon ). Es inre
resante comprobar que est a discriminacion de la CEE y el Japan 
frente a la region en e1 ambito arancelario se verifica asimismo 
en el ambito no arancelario" (29). 

Por otro lado "los aranceles mas eleva dO's se aplican cO'n es
pedal seguridad en dertos productos agricolas y a productos manu
facturados elaborados con uso in1:!ensivo de trabajo y en las que la 
region cuenta con ventajas comparativas. Ademas, el examen de las 
tasas e£ectivas ha venidO' poniendo de manifi.esto un escalonamiento 
arancelerio ascendente a medida que aumenta a su vez el grado de 
procesamiento alcanzadO' por los prO'ductO's gravadO's" (30). 

Goncalves y De CastrO' utilizan el coeficiente de cO'bertura de las 
importaciones, que mide "el PO'rcentaje del valor to'tal de las impor. 
taciones de un pais que 'estan sujetas a medidas nO' arancelarias" (31), 

para mO'strar el pesO' especifico que tienen las MNA sobre 1a regian, 
los diversos palses, y los productos. V'eamos: 

- EXPO'rtaciO'nes de America Latina sometidas a medidas no aran· 
celarias (MNA) en: 

Paises Industriales 19.9% 
Estados Unidos 18.9% 
CEE 21.7% 
Japan 14.2% 
Otros paises 26.8% 

28. Ibid., p. 445. 
29. Ibid., p. 450. 
30. Ibid., p. 450. 
31. Ibid., p. 444. 

69 



El indice d'e cobertura es particularmente alto para Argentina, 
Brasil, Uruguay, y Colombia, en sus exportaciones a los PI. 

Los paises mas afectados porIa MNA en sus relaciones comer
ciales con Estados Unidos son: Argentina 33.6%, Brasil 26.1 %, Co

las MNA pesan mas sobre los productos que tiene~ capac~dad. de 
sustituci6n que sobre los productos compJ.ementanos, pnmanos, 
a la producciQn de los PI. Es decir, las ventajas comparativas no 
solo son nat'·~l..;':'" )..... <Uln a la fuerza. En general, 
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lombia 23.4% y Paraguay 19.8%. ' 

En cuanto a sus relaciones con la CEE los paises mas afectados 
por las MNA son: Argentina 38.4%, Brasil 29%, Ecuador 26%, 
Uruguay 50%, y Chile 19.6%. 

Con Japon los paises mas afectados pOl' las MNA son: Ecuador 
61.8%, Peru 30.8%, Bolivia 35.2% y Argentina 21.7%. 

- Por productos el indice de cobertura de las exportacioll'es de 
America Latina hacia los PI son los siguienh:s: Productos ali

menticios 25.1 %, combustibles 6.9%, materias primas agricolas 
1l.1 %, sustancias quimicas 22.2%, minerales y metales 12.6%, y 
manufacturas (excluyendo quimicas) 18.6%. 

De estos grupos de productos sobresalen los siguientes sub· 
grupos en cuanto a la imposicion de MNA: produetos alimenticios y 
animales vivos 26.8%, hierro y acero 65.0%, hilados y tiejidos tex· 
tiles 75.6%, prendas de vestir 72.4%. 

Los Estados Unidos imponen MNA espeeialmente a: produc
tos alimentieios y animales vivos 27.4%, semillas oleaginosas y 
verduras 48.2%, materias primm; agricolas 33.8%, hierro y ace· 
ro 75.4%, hilados y tejidos textiles 75.0, prendas de~ vestir 
87.6%, etc. 

La CEE impone MNAespecialmente sobre: productos alimen
ticios y ani males 26.8%, materias primas agricolas 4.9%, hierro y 
acero 96.2%, hilados y tejidos textiles 96.8(;;, prendas de vestir 
39.7%. 

EI J apoll, en Cllanto a 10 mismo: produetos alimenticios y 
animales vivos 31.3%, S'emillas oleaginosas y nueces 32.6%, ma
terias primas agricolas 5.9%, hierro y acero 0.0%, hilados y teo 
jidos textiles 16.8%, prendas de vestir 0.0% 

Como se pllede ver las MNA no s610 pesan sobre los produc. 
tos agropecuarios, y en menor medida, sino tambiell sobre los pro
ductos manufacturados, en mayor medida, en los que la region 
tiene claras venta jas comparativas como las prendas de vestir, los 
hilados y tejidos, etc. Un examen mas minucioso nos muestra que 
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·El indice de coLertur~ es partieularmente alto para Argentina, 
BrasIl, Uruguay, y ColombIa, en sus exportaciones a los PI. 
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las MNA pesan mas sobre los productos que tienen capacidad de 
sustitucion que sobre los productos compl'ementarios, primarios, 
a la produccion de los PI. Es decir, las ventajas comparativas no 
8010 son naturales sino que tambicn 10 son a la fuerza. En general, 
las MNA se han incrementado sobre las 'exportaeiones que Ame
rica Latina dirige a los PI, aumentando as! el proteccionismo 
agricola en contra de los intereses de los PED, para los cual'es las 
exportaciones primarias son fundamentales para obtener liquidez 
intemaeional, que haee po sible el financiamiento de la importa· 
ciOn de equipos y bienes indispensables para el crecimiento eco· 
nomico, pero que se van por 'el desagiie de la deuda externa en el 
pago de amortizaciones y cuantiosos intereses, que van a parar 
a la banca internacional y a los grandes rentistas del Norte. 

Por otro lado, 'Cl proteecionismo ha salvaguardado agricultu
ras ineficientes y costosas, que en el caso de 1a CEE pued'en re
sumirse los efectos de la politica agricola comtin (CAP) de la si· 
guiente manera: 

- Los precios en la CEE de los productos agricolas estlin sig
nificativamente por encima de los precios del mercado mun

dial. Los coeficientes de proteccion nominal, los precios domesti. 
cos de la CEE sobre los precios del mercado mundial '8xpresados 
en porcentajes, en promedio para el periodo 1970-1985 fueron: 
III para la carne, 180 para el aZllcar, 172 para la mantequilla, 
155 para el maiz, 126 para e] trigo, etc. 

- Ha habido un nipido incremento en las tasas de autosuficien· 
cia en la mayoria de los productos cubiertos por la CAP. La 

CEE paso de importador neto de cereales a exportador neto de los 
mismos. La autosuficiencia en cereales era de 84% entre 1960
64, mientras que en 1985 s'e incremento al 127.1 %. La autosufi
ciencia en aZllcar blanca paso de 99.3% entre 1960·1964 a 131.7% 
en 1985, etc. 

- El comercio internaciona1 de exportaciones agricolas de la 
CEE tambien ha crecido, convirtiendose en exportadora neta 

de productos de zonas templadas: "sin embargo, la CEE es 'el im
portador neto mas grande de alimentos en el mundo", Mientras 
las exportaciones representaron el 11.7% de las exportaciones 
agricolas del mundo, sus importaciones representaron el 21',6% de 
elIas entre 1983-85. 

- Los inventarios agricolas se han incrementado debido al apo
yo a la agricultura. Estos inventarios equivalen a 12 millo

nes de ECUs (Unidad Monetaria Europea). 
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- A pesar del apoyo dado a la agricultura, el valor agregado 
aportado a la economia por part·e del sector agricola declino 

entre 1960-85. 

- EI empleo agricola tambien dedino como porcentaje en el 
empleo total, para el periodo 1960-85. Sin -embargo, se 80S

pecha que sin la CAP, Ia bajada hubiera sido mas pronunciada. 

Las transferencias de la CAP hacia la agricultura se calcu
Ian en 49 billones de d6Iares (de 1980) 0 en 72 billones de 

dolares (de 1988). EI costo transferido de Ia agricultura, a costa 
de los consumidores y de los pagadores de impuestos, se calcula 
en 11.437 ECUs por cada finca y 7.465 pOl' cada trabajador, en 
el periodo 1979-81. 

-	 Se calcula que el coeficiente del costo de transferencia, 10 
que Ie cuesta a la economia incrementar los ingresos de los 

agricultores en una unidad, es entre 1.17 y 3.23. Es decir, el coe
ficiente'd-el costo de transferencia es mayor a uno, 10 que indica 
10 ineficiente de las transferencias en termin08 de costo/benefi
cio (8'2). 

III. 	LAS ESTRATEGIAS 

Los factores estructuraJ.es que vienen limitando la demanda 
de los bienes agricolas y no agricolas hasicos, como las bajas elas· 
ticidades de la demanda, el consiguiente deterioro 'en los terminos 
de intercambio, el cambio tecnico que reduce constantemente el 
coeficiente unitario de productos basicos insumidos en bienes ter
minados y semiterminados, 10 mismo que la politica de los PI 
para Ia agricultura y otros secton's basicos son argumentos a favor 
de la industrializaci6n de los productos agropecuarios y las rna
terias primas, as! como de una industrializaci6n sustitutiva, hasa
da en productos de alta elasticidad ingreso, que no tenga solo co· 
mo ob}etivos el mcrcado interno (vieja estrategia cepalina) sino 
tambien los mercados de exportaci6n (nueva estrategia asiatica), 

32. 	 I. M. F., (1988a), "The Common Agricultural Policy of The European 
Community" Occasional Paper N~ 62" Washington, Nov. p. 11-15. 
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pensandolas no como pares opuestos sino complementarios. As! 
10 demuestran las estadisticas de los flujos comerciales como la 
composici6n de las exportaciones de los PED. 

En este Ensayo desarrollaremos aquellas estrategias de poli
ticas que se rel'acionan directamente con los productos primarios. 
Estos son, la elaboracion de productos primarios, la reodentacion 
del comercio en estos mismos productos, y la liberacion comercial, 
como acciones tendientes a mejorar la posicion de ingresos de 
America Latina. 

La 	elaboracwn de productos primarios 

La industrializacion de las materias primas y los productos 
agr!col'as, sin exc1uir los miner ales, en los mismos paises produc
tores siempre se ha visto como una alternativa para incrementar el 
empleo, aumentar el valor agregado nacional, disminuir las flue
tuaciones de los precios, y los riesgos inherentes a los mismos y 
sus· repercuciones en los ingresos provenientes de las exportacio
nes, mejorar los eslabonamientos y encadenamientos de la econo
mia nacional, controlar la comercializaciOn y la fijaci6n de pre
cios, etc. Sin embargo, muy poco se ha hecho en este sentido, y por 
otro lado la politic a comercial de los PI sobre los productos ela
borados (terminados 0 semiterminados) los castiga muy fuerte
mente con medidas arancelarias y para-arancelarias d'e todo ti
po (33); aunque Valdez (1983) anota que las concesiones comer
ciales para los articulos semiprocesados y acabados, a su vez, po
drian beneficiar mucho a las industrias de procesamiento de pro
ductos agricolas orientados hacia la exportacion en los paises me· 
nos desarrollados (84). 

La importancia de la elaboracion incluso para los primeros 
economistas, los mercantilistas Thomas Munn especificamente, no 
pasaba desapercibida, cuando decia que: "los italianos emplean 
un mayor numero de gente y obtienen mas dinero por sus indus
trias y manufacturas de sedas brutas del reinado de Sicilia, de l'a 
que el Rey de Espana y sus subditos lienen de las ventas de estas 
ricas mercancias. lPara que necesitamos traer ejemplos de lejos 
cuando sabemos que nuestros propios productos naturales no nos 

33. 	 Goncalves y De Castro, (1989), p. 449. 

34. 	 Valdez, Alberto (1983), "La Proteccion Agricola en los paises indus
trializados: su costo para A. L." El Trimestre Economico, julio-Sept. 
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producen tanto beneficio como nuestras industrias? Es por esto tr61eo. Sabre 
por 10 que el mineral de hierro 'en las minas no es de gran valor 
cuando se Ie compara con el empleo y ventaja que da el excarvarlo, 
ensayarlo, transportarlo, comprarlo, venderlo, fundirlo en cano
nes. .. y encontraremos que estas manufacturas son mas prove
chosas que la riqueza natural" (35). ~ 

Pero America Latina sigue en contravia de las ensenanzas 
basicas de la economia dasica: Kuwayama (1989) observa que: 
"el examen del comercio latinoamericano de productos ba.sicos 
revela una modalidad tipica segun la cual los paises de la region 
exportan bienes 'en estado primario y luego los importan desde 
fuera de la region una vez que han sido elaborados"<36 li

• Mientras 
tanto los paises de industrializacion reciente como los asiliticos, 
pobres en recursos naturales, exportan mas del 75% de sus pro
ductos como manufacturas. 

ReorientaciOn del comercio 

Kuwayama pone la atencion sobre la necesidlid y la factibi
lidad de reorientar el come1'cio inter· regional, a pesar del deterio· 
1'0 de este £lujo comercial. Entre 1983-1985 el comercio intra-Ame
rica Latina de productos primarios, excluyendo los combustibles 
fue de 8%. Mientras tanto se expo1'taban el 62% de los produc. 
tos basicos a los PI, 20% a los paises socialistas y 6% a otras reo 
giones en desarroIlo. En eontraste, el comercio intra-regional asia
tico representa el 34% de su comercio de exportacion, para el mis
mo periodo y con tendencia al alza. 

Un estudio de la CEP AL citado pOl' Kuwayama sobre el tern a 
del comercio intra.regional, diagnostica las posibilidades del de
sarrollo de 'este tipo de comercio, y en 10 que respecla a los aHmen· 
tos y las materias primas agrico1as, las posibilidades de reorientar 
el comercio son especial mente promiso1'ias en productos como el 
maiz, el trigo, el azucar, los granos de soya y sus subproductos, 
y otras oleaginosas y aceites (37), con posibilidades en minerales, 
Como el hierro, el aluminio, el acero, el cobre 'C igualmente el pe

35. 	 Munn, Thomas (1664), La Riqueza de Inglaterra por el Cdmercio Ex
terior, F. C. E., Mexico, p. 67. 

36. 	 Kuwayama, Mikio (1989), "El Potencial tecno16gico, del sector Pri
mario Exportador", Revista de la CEPAL, N~ 39, Die .• p. 118. 

37. 	 Ibid., p. 113. 

74 

podria incre 

Los obs 
aranceles y 
la comercial 

Kuaya 
mentarse no 
nos de la 
sino tambi' 
entre las r 
plenamente 
mo diferen 

La liberac 

Dada 
productos 
o1'todoxos 
asociados 
los costo 
dor con 
cultura 
mas ine 
libre co 
bal, inc 
paises ( 

Se 
sobre ~ 

.. 
38. 	 I '. 
39. 	 I 



producen tanto Leneficio como nuestras industrias? Es por esto 
por 10 que el mineral de hierro 'en las minas no es de gran valor 
cuando se Ie compara con el empleo y ventaja que da el excarvarlo, 
ensayarlo, transportarlo, comprarlo. v ..n ..l-_·1 

- fundirlo en caiio-, 
son mas prove

las ensefianzas 

I 
observa que: 

j luctos basicos 
; de la region 
lportan desde

I :(36)'. Mientras 
\Ios asiaticos,I 
\ de sus pro-

I 
I 

I 

I ~ la factibi

I 
\:Iel deteno
\ intra-Arne· 
,mbustibles 
os produ(:l· 
Ii otras re
lonal asia· 
'Ira el mis-
I 

~ e1 tema 
" del de
s aHmen
eorientar 
como el 
'oductos, 
inerales, 
e el pe

'cia Ex

or Pri· 

tr6leo. Sobre 40 productos, el comercio intra-America Latina se 
podria incrementar 'en 15.000 mill ones de d6lares anuales. 

Los obstaculos principales a este comercio son las series de 
aranceles y MNA, asi como algunos problemas relacionados con 
1a comercializaci6n y d financiamiento. 

Kuayama recomienda que: "el comercio regional debe fo
mentarse no s610 en aras de economizar los ,exiguos recursos exter
nos de la regiOn y velar por 1a seguridad alimentaria regional, 
sino tambien para aprovechar la diferencia de nivel de consumo 
entre las regiones desarrolladas y en desarrollo" (38). Esto qued6 
plena mente d'emostrado cuando se seiialaron las tasas de consu· 
mo diferenciales entre los PI y los PED de productos agropecuarios. 

La liberaciOn del comerClO mundial 

Dada una poBtica de liberalizaci6n el comercio mundial de los 
productos agropecuarios se plantea, por parte de los economistas 
ortodoxos y las agencias economicas multilaterales, que los costos 
asociados con la protecci6n al comercio desaparecian, tales como 
los costos directos al presupuesto publico, los costos al consumi
dor con precios mas a1tos, los costos de la ineficiencia de 1a agri
cultura promovidos por la proteccion, los precios internacionales 
mas inestables para los productos agricolas, etcl

• Una politica de 
libre comercio generaria mayores ganancias para el sistema glo
bal, ineluso aunque esta poHtica no sea reciproca por todos los 
paises (?). 

Segun d FMI (1988b) un estudio de Stoeckel y Breckling 
sobre Francia, Alemania, Italia y Gran Bretana, muestra que las 
ganancias de una politica de liberaci6n de la agricultura son rna
yores a los costos de 1a aplicacion de 18 Politica Agraria comUn. 
Especificamente, han seiialado que: "las poHticas de apoyo (a la 
agricultura) reduoen la competitividad de las manufacturas y las 
industriasde servicios, ya que el sector agricola usa capital y tie
rra mas intensamente que trabajo, el desempleo resultante del re
lativo descenso de las manufacturas y los servicios no sera absorbi
da compl'etamente por la agricultura. Aunque se perdieron pues
los de trabajo en 1a agricultura, otros sectores ganarian, resultan
do un incremento neto en 1a ocupaci6n cercano a los 3 millones 
de empleos" (89). 

38. Ibid" p. 121. 
39. 1. M. F. (1988b), op. cit., p. 63-64. 
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Otro estudio del FMI (1988a) muestra que los efectos rna
croeconomicos de una terminacion de los soportes de precios agri. 
colas, bajo la PoHtica Agricola comun, en la Republica Federal 
Alemana, simulando una disminucion de las tasas de subsidio y 
de protecci6n a la importacion del 26%, y un incremento en los 
precios relativos mundiales, de los precios de los productos agri
colas sobre los precios de las manufacturas, del 8%, serian sus
tanciales: 

EI producto agregado se incrementaria en 3.6% 
EI empleo creC'eria 5.5 % 
El nivel de precios creceria 1.7% 
Los terminos de intercambio bajarian 0.7% 
Las exportaciones crecerian 4,.51~) 

Las importaciones 3.8% 
EI consumo ~e elevaria 3.4% 
Y el ingreso real se elevaria 3.4%. 

Sin embargo, los efectos sectoriales serian dispares. Asi en 
la agricultura disminuirian el producto domestico - 5.8%, el em· 
pleo -11.6%, las exportaciones - 86.5%. En cambio, en el 
sector industrial 'el producto domestico creceria 5.8%, el empleo 
7.8%, y las exportaciones 12.3%. 

La liberacion de la agricultura en los Estados Unidos mejora. 
ria el desempeiio a traves d'e la reducci6n del deficit publico, cuyos 
costos de apoyo a la agricultura para 1987-1988 fueron de 27 bi
Hones de dolares. 

El FMI (1988b) concluye didendo que 1a liberaci6n del co
mercio agricola en los paises industriales reduciria las export a
ciones agricolas, incrementaria la importacion de las mismas, 
mientras que en los paises 'en desarrollo ocurria 10 contrario, 10 
que resultaria en mayores ingresos y bieneetar para estos paises. 

Goncalves v De Castro en :"U estudio sobre los efectos de Ia 
liberalizaci6n d~l comercio y eu impacto en America Latina mues
tran que: "una eliminaci6n completa de las barreras com{'rciales 
aumentaria el inp;reso de exportaci6n de los paises de America 
Latina de manera significativa tanto a nivel agregado como secto
rial" (40). Las exportaciones de 1a agricultura se incrementarian 

40. Goncalves. y De Castro (1989). op. cit., p. 460. 
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en un 8.7%, las manuiacturas 7.1 %, para un total de 15.8% de 
incremento en los ingresos por exportaciones globales. 

Las exportaciones agricolas de America Latina hacia los Es
tados Unidos se incrementarian 'en un 2.5%, hacia la CEE en 
5.5%, y 0.8% hacia el Jap6n_ El efecto total segun mercado de 
destino, seria del orden de 7.2% en Estados Unidos, 7.7% 'en la 
CEE y 1.1 % en el Japon. 

Por paises Colombia, Paraguay y Brasil serian los mas be
neiiciados, entre otras razones debido a que "estas tres economias 
Ie situan entre aquellas con menos costos de produccion de la re
giCm, dados sus niveles de salario relativamente bajos" (4

1
). Para 

estos paises el costo relativo de la fuerza de trabajo sobre el costo 
medio del traba jo para los palses de la region fue de 0.40 para 
Colombia, 0.60 para Brasil y de 0.75 para el Paraguay (42). 

En el comercio con los Estados Unidos "el mayor e£ecto se 
observaria en las ganancias de 'exportaci6n de Colombia, el Para
guay, y el Brasil" (43). Con el comercio de la CEE "los mayores 
"e£ectos ingreso" serian tambien para Colombia, el Paraguay y 
el Brasil" (44). Este mismo resultado se repite en el mercado ja
pones. 

El estudio de Valdez (1983) "la proteccicSn agricola: en los 
paises industrializados: su costo para America Latina", donde "mi
de los resultados de una reducci6n hipotetica de 50% en arance
les y otras barreras comerciales para 99 productos en 17 paises 
de la OCDE",(45), encuentra que esta semi-liberacion del comer
cio ocasionaria un incremento anual de 8.500 millones de d6lares. 
Este e£ecto ingreso se repartiria de la siguiente manera: un 33 % 
entre los exportadores de los PED (seleccionados), 20% en los 
paises de la OCDE y un 44% en el resto del mundo. 

America Latina concentraria un 60% de las ganancias de los 
PED, es decir cerca de 1.800 millones de d6lares anuales, 10 que 
representa un incremento del 13 % en sus exportaciones agricolas 
(a precios de 1977) y un incremento del 4.6% de sus exportacio
nes totales, excluyendo el petr6leo. Los productos que mas se 

41. Ibid., p. 463. 
42. Ibid., p. 459. 
43. Ibid., p. 464. 
44. Ibid., p. 464. 
45. Valdez, (1983), op. cit., p. 1715. 
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beneficiarian en sus exportaciou:cs, en este escenario semi-liberali· 
zado serian los siguientes, con sus respectivas tasas d'e aumento(46) : 

Azticar y derivados 33.8% 
Vino, bebidas y tabaco 18.9% 
Carnes 46.2% 
Cafe 4.5% 
Todos los cereales 9.8% 
Cacao 10.3% 
T orta de aceites vegetales 8.3% 
Frutas y verduras de zonas templadas 31.4% 
Semillas oleaginosas y nueces 3.5% 

Los economistas de la OCDE (47) (el club de los paises ricos) 
han encontrado que los efectos mas ipllportantes de una politica 
de libre comercio sedan los siguientes: 

Et ingreso real de la familia creceria 1.4% en la CEE, 1.1% 
en Jap6n, 0.3% en Estados Unidos y 0.9% para el conjunto 
de la OCDE. 

EI producto agricola caeria 18% en la CEE, 24.% en el Ja· 
pon, 7% en Estados Unidos y 13% en la OCDE. 
EI porcentaje de la fuerza de trabajo que requeriria cam
bial' de trabajo seria 1.3% en la CE, 0.8% en Japon y la 
OCDE, 0.4% en Estados Unidos. 

El costo en eficiencia, en d61ares de 1988, pOl' cada puesto 
de trabajo agricola es de US $ 20.000 dOlares en la CEE, 
13.000 en Jap6n, 22.000 'en Estados Unidos y 19.000 en la 
OCDE, sin contal' los costos de las transferencias directas a 
los agricultores. 

- Los PED incrementarian sus exportaciones agdcolas en 30 
billones/ano. 

Evidentemente, todos estos estudios de equilibrio general y 
parcial recomiendan el libre comercio como premisa para que los 
paises obtengan un mayor bienestar, y todos mcjoren su posicion 
sin desmejorar la de nadie. Esto igualmente significa una mejor 
asignacion de los recursos hacia la agricultura, que aunado a unos 

46. Ibid., p. 1708. 
47. The Economist, 1990 - Sept. 22) "World Trade (Survey), p. 30. 
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beneficiarian en sus exportacioll\:~s, en este escenario semi-liberali
zado serian los siguientes, con sus respectivas tasas de aumento(46): 
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menores impuestos Ie imprimirian a la economia mla mayor di
namica, a la agricultura y al sector externo en particular como sus 
ganado res netos. 

Una reflex ion final sobre America Latina 

En cuanto a America Latina hay que senalar que el principal 
obstaculo para su crecimiento en eI periodo 1983/85 "estuvo re
present ado en la restricci6n externa que se identifica cada vez mas 
con el atraso tecno16gico (visto a traves de los flujos comerciales) 
que separa este continente de los paises desarrollados y, 'en menor 
medida, de algunos paises de reciente industrializaci6n" (4

8 
), aque

lIos de la cuenca del Pacifico. 

Para America Latina el sector externo no es menos importan
te como 10 se.nala su grado d'e apertura, medido por la relaci6n 
entre el comercio y la produccion, que en la mayoria de los pai
ses es pequeno, sino que por d contrario su importancia esta dada 
"por el caracter decisivo que tienen los flujos de importaci6n para 
el normal desempeno de todas las actividades de una economia, 
que es precisamente 10 que ocurre 'en el caso de las economias la
tinoamericanas" (49). 

Los paises de America Latina, caraderizados como paises de 
industrializaci6n tardia, han tenido que industrializarse a traves 
del prestamo de conocimiento y tecnologia, acumulados en la pri
mera y segunda revoluci6n industriales ocurridas 'en el Norte co
mo procesos end6genos (501. Esta industrializacion ha sido mas un 
proceso de aprendizaje y "transferencia" que la generaci6n de 
nuevas invenciones e innovaciones. Este aprendizaj-e tecnol6gico 
es posible adquirirlo a traves de la formaci6n del "capital' huma. 
no", a traves del proceso educativo, a todos los niveles, especial
mente a nivel tecnico y cientifico, de la transferencia de tecnolo
gia, y del Learning by doing, 'etc.; sin embargo, hay que pagar 
por este proceso con los ingresos generados por las exportaciones, 
a su vez determinados en su cl'ecimiento y expansion, cada vez mas 
por productos de alto contenido tecnol6gico y altas elasticidades 
ingreso de la demanda. Por 10 tanto, el progreso tecnico y los in

48. 	 Barbera (1990), op. cit., p. 91. 
49. 	 Ibid., p. 61. 
SO. 	 Vease Alice Amsden (1987), "The Paradigm of Late Industrialization", 

Political Economy. Vol. 3, N~ 2. 
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cl'ementos en la productividad son el camino para que en una pers
pectiva de mediano y largo plazo America Latina sea competiti
va a nivel internacional y viable interna y socialmente. 

Al respecto, sobre la importancia del desarrollo cientifico y 
tecnol6gico, Fajnzylber (1988), senala que: "Ia experiencia inter
nacional ensena que no ·existe "otro sendero" para conseguir un 
mejoramiento s61ido de la competitividad de un pais" (51) que una 
efectiva modernizacion del aparato productivo, explotando asi las 
V'entajas comparativas dilllimicas basadas mas en el desarrollo y 
aplicaci6n del conocimiento h~cnico eientifico que en la dotaci6n 
natural de factores. Asi 10 demuestra el exito de los cuatro Drago
nes del Asia que ·exportan el 60% de las manufacturas de los PED, 
compitiendo mas con productos sustitutos que complementarios con 
la produccion del Norte. 

Igualmente, Barbera niega que una estrategia de insercion 
internacional basada solamente en las ventajas comparativas eshi
ticas ricardianas pueda ser una salida para la crisis de crecimien
to que afronta America Latina: "una estrategia de inserci6n inter
nacional basada solo en la explotaei6n intensiva de las ventajas 
comparativas ·estaticas (dependicntes en su gran mayoria de ven
tajas absolutas naturales y de una £uerle compresi6n de los sal a
rios reales) pueda ser viable en el corto plazo -ZA que costo so
cial y ambiental sin embargo ?-, pero no elimina Ia neeesidad de 
general' ventajas comparativas dinamicas, las unicas que, dado el 
actual estado de la economia mundial, puedcn sustentar un proce
so de creeimiento sostenido y estable en el tiempo" (52)_ 

l Que haeer para eliminar Ia brecha que separa a America 
Latina de los paises desarrol1ados y aquella reciente con sus ho
mologos asiaticos? Barbera recomi·enda adoptar dos estrategias tee
nol6gicas: 

Primera: 	"Tratar de alcanzar la £rontera mundial del desarrollo 
tecnologico" . 

Segunda: "Limitarse a utilizar los avances tecno16gicos disponi
bles sin intentar generarlos sino en e1 largo plazo" (58)'. 

51. 	 51. Fajnzylber, Fernando (1988), "Competitividad Intemacional: evo' 
luci6n y Lecciones", Revista de La CEPAL, N~ 36, Doc, p. 13. 

52. Barbera (1990), op, cit., p. 95, 
53, Ibid., p. 26. 
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En este sentido, agrega: "dada la situacion actual de Ameri
Ca Latina parece aconsejable la adopcion de la segunda estral!egia, 
vale decir, aquella que aprovecha las innovaciones exist'entes -glo
bales y sectoriales- y de inversiones que permitall y amplifiquen 
la difusion y adaptacion de las illnovaciones" (54). 

En oposicion a las estrategias de mediano y largo plazo que 
puedan insertar mas dinamicamente a la America Latina en el mer
cado mundial de manera competitiva, estan las politicas de mane
jo de la tasa de cambio, que en el corto plazo puede modificar la 
competitividad monetaria y pOl' 10 tanto poneI' a favor las corrien
tes de comercio, exportando el descmpleo a los sodos comerciales. 
"Sin embargo, este recurso es la limitada eficacia puesto que pOl' 
81 solo no incrementa la productividad ni estimula la incorpora
ciOn del prooeso tecnico. Por el contrario, tiende a erosional' la co
hesion social, 10 que a la postre atenta contra la viabilidad de una 
inserci6n internacional mas eficiente" (55). 

Como evidencia empirica de 10 coyuntural que es la politica 
cambiaria y de su inefectividad como politica que hag a mas com
petitiva la economfa a nivel internacional a mediano y largo pla
zo, Ruiz Duran (1990) anota que: "Mexico utilizo la politic a cam
biaria (con el fin de diversificar las exportaciones y un crecimien
to positivo); la depreciacion del tipo de cambio fue 11.310% de 
1980 a 1989. Este fuerte ajus1!e cambiario desato un proceso 
de inflacion que retroalimento la necesidad de mayores ajusl!es_ EI 
tipo de cambio real solo se ajusto 28% en el periodo, politica que 
alento la diversificacion d'e las exportaciones pero no logro. man
tener el crecimiento. Ecuador ajusto su tipo de cambio en 2.356% 
en elmismo lapso, pero no tuvo los efectos de diversificacion 'espe
rados (el petr61eo, el platano, el cafe, el camaron y el pescado re
presentaban el 88% del total de sus ventas en 1980 y atin 'en 1988 
representaban el 84% del total). En el caso de P'eru se introdu jo 
un sistema de tip os de cambio, sin que se diversificara las expor
taciones y creando una amplia burocracia en la administracion cam
biaria (el tipo de cambios 'en el mercado financiero se devaluo 
10.526% de 1980 a 1988). Tambien tuvo efectos negativos en el' 
creeimiento y la inflacion. Tambien Colombia devalu6 su peso en 
el mismo periodo en 752%, sin poder diversificar sus exportacio
nes (el cafe, el petroleo y el oro se mantuvieron como sus princi

54. Ibid., p. 96-97. 
55. Fajnzylber (1988), op. cit., p. 13. 
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pales productos de exportaeion, pues en 1980 significaron 61% 
d'el total y 56% en 1988)" (56). En conclusion, para Ruiz Duran 
la politic a cambia ria "indica que la promoci6n del comercio de
pendera cada vez mas de factores de caIidad y del desarrollo tee
no16gico y menos de la competencia por medio de los preeios, si 
bien esto puede servir como un detonador inicial del cambio es
tructural" (57). 

Por otro lado, la disponibilidad de fuerza de trabajo barata, 
con politicas de salarios reales a 1a baja, las politicas subsidiarias 
de credito, la protecci6n arancelaria, etc., tam poco son herramien· 
tas para mejorar la competitividad internacional de una manera 
eficaz. Al respecto Fajnzylber anota que: "de esta forma tal vez 

competitividad tecnologica nacional. La competitividad de costos 
en algo afecta la competitividad y el crecimiento, de alguna ma

d ' ," (60)nera, pero menos e' - "., 

mercio sugiere qu 
sefiaba, existen se 
10 mismo, como 
cluye la selecci6 
10 han hecho alg 
escogio "las are 
ca y maqumana 
prioritarias de 

logren utilidades (las empresas) las que, sin embargo, tend ran 
poco que ver con un aumento de la competitividad doe! pais, enten
dida esta en un sentido amplio, por mas que se observen mejoras 
en el balance comercial y el coeficiente de exportaciones" (58). En 
este sentido, las mejoras en la competitividad en America Latina 
resultan espureas "toda vez que se dan en presencia de una caida 
del ingreso por habitante, una merma de los coeficientes de inV'er
si6n, rebaja del gasto en investigaci6n y desarrollo y en el sistema 
educativo y erosi6n de los salarios reales"(~9). 

Precisamente, Jan Fagerberg en su articulo "International 
Competitiveness" (1988), donde investiga los efectos perjudiciales 
del "crecimiento de los costos unitarios relativos de la fuerza de 
trabajo", concluye diciendo que los estudios enfocados de la com
petitividad internacional en el aspecto de los costos unitarios rela
tivos del trabajo tienen un punto de vista demasiado simplificado, 
y agl'lega: "los resultados de este "paper" sugieren que los princi
pales factores que influyen las difel'lencias en la competitividad 
intemaeional y el crecimiento econ6mico entre paises son: la com
petitividad ~ecnologica y habilidad de competir en la entrega. So
bre el primer factor este 'paper' especialmente sefiala el papel cru
cial jugado por la inV'ersi6n, y los fac10res que la influyen, en la 
creaeion de nueva capacidad de produccion y la explotacion del 
potencial dado por el proceso de difusi6n y el crecimiento en la 

56. 	 Ruiz Duran, Clemente (1990), HEI Comercio en la Cuenca del Pacifico", 
Revista Comercio Exterior, junio, p. 490. 

57. 	 Ibid., p. 490. 
58. 	 Fajnzylber (1988), ap. cit., p. 13. 
59. 	 Ibid., p. 13. 
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competitividad tecllologica nacionaL La competitividad de costos 
en algo afecta la competitividad y el crecimiento, de alguna ma
nera, pero menos de 10 que muchos creen" (60). 

Por 10 anterior y dehido a que "el analisis moderno del co· 
mercio sugiere que, contrariamente a 10 que la teoria clasica en
sefiaba, existen sectores que son mas importantes que otros. POl' 
10 mismo, como parte de la decision de poliLica economica se in
cluye la seleccion ad'ecuada de los sectores estrategicos, tal como 
10 han hecho algunos paises del Pacifico" (61,. Japon pOl' ejemplo 
escogi6 "las areas estrategicas de exportaci&n, maquinaria electri
ca y maquillaria 'en general". En Corea "se sefialau como areas 
prioritarias de exportaci6n las vinculadas a carros de pasajeros, 
video-caseteras, homos de microhondas, semi-conductores y com
pu_dores", En Malasia "productos de hule, maquinaria eIectri
Ca y no eIectrica y productos metalicos hfi.sicos, etc". 

En este sentido en AmeI"ica Latina se trataria de se1eccionar 
"una politica comercial orientada a estimular la producci6n in· 
dustrial y facilitar su movilidad hacia el exterior" (62). Sarmiento 
!Ye refiere a Colombia pero su diagnostico es extendible a Ameri
Ca Latina. Principalmente, se deben de sarro lIar los sectores manu
facturados no basados en recursos naturales es decir producir bie
nes de alta elasticidad ingreso; tambien incremental' el' grado de 
manufacturas de los productos basad os en recursos naturales, in
crementando asi los eslabonamientos y las interrelaciones produc
tivas entre los diversos sectores de la economia. 

Tzon-biau Lin (1987), un analista de los aconteeimientos eeo
nomicos en la Cuenca del Pacifico ha puesto de manifiesto, a pro
p6sito del hito 'exportador de los cuatro Dragones, que: "la indus
trializaci6n no es un fin tihimo en S1 mismo; pero es un proceso 
por el que cada pais tiene que pasar para alcanzar un creeimien
to sostenido. La historia muestra que ningtin pals puede descansar 
solamente en la agricultura para obtener un ingreso per capita de 
mas de 500 d6lares/afio" (63). 

60. 	 Fagerberg. Jan. (1988) "international Competitiveness", The E. 1., 
p. 371. 

61. 	 Ruiz D, (1990), op. cit., p. 489. 
62. 	 Sanniento (1989), op. cit., p. 182. 
63. 	 Tzon-biau Lin, (1987) "International Competition: A Chalange From the 

Asian Rin" Political Economy, Vol. 3. N~ 2, p. 164. CHando a H. Kahn 
(1979), en su trabajo \Vorld Economic Development. 
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Como el mismo Sarmiento 10 ha dieho "no se trata de ningu
na manera de prescindir de las exportacione!il de productos basi· 
cos. EI pais (America Latina) ha ganado un espacio en este earn' 
po dentro de las posibilidades de los mercados mundiaIes" (64). 

Tambien hay que ser competitivo en la agrieultura, estando en el 
liderazgo de Ia innovaci6n y el cambio tecnico. 

La competitividad productiva internacional ya sea 'en los sec
tores hasicos, desarrollando bienes complementarios, 0 en los sec
tores manufacturados, desarrollando hienes sustitutos, esta a la 
orden del dia. El progreso tecnico es la clave del ex ito. En 1a com
petencia entre las naciones, como en la competencia intra industrial, 
s610 triunfan los mas fuertes, tecno1ogicamente hahlando, aqueHos 
que produzcan a menores costos, con prontitud en las entregas, hie· 
nes de alta calidad. En el comercio internacional s610 triunfan los 
mas fuertes, podemos hacerlo si estamos decididos a esto. 

Sin <embargo, el problema no es s610 de eficiencia economica, 
tambien se requiere de justicia social, y la conservacion de las Ii· 
bertades democraticas (Keynes), para tener una soci-edad viable 
hacia el futuro. 

(EI presente trabajo es un avance del informe del ano sahatico, 
actualmente en ejecuci6n). 
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64. Sarmiento (1989), op. cit., p. 178. c .. 
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