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CAM mas ESTRUCTURAU:S EN EL MUNDO MOOERNO: UN NUEVO 

RUMno EN l.A HISTQRIA DE LAS RELACIONES ECONOl\1ICAS I NTEI~NACIONALES 

La presentc cnsls ccon6mica intern aciona l es In mas scria y ~guda 
desdc cl fin de la scgl.lnda guerra lUunclial. Los cambios que experi
menlan ahara las economias capitaijslas, y las signific1tivas aItera
ciones que han experimentado las relaciones ecollomicas internClcio
nales, no son sino indicadores de esta profunda y seve r" crisis. No 
pucden estas seT confundidas con fen6mc nos meramcnLe circu nstan
dales. ni pueclen sel' recli£icadas por soluciones de parche. No sc puc
de retornal' aI status quo ccon6mico previa. 

La crisis c.le los centros es de origen interno. Algunos 10 3tribuyen, 
o dcsearian atribuirlo, al mal fllllcionamiento de determinados sec
tores del sistema; a la declinaci6n en 1a eficiencia margin:ll del capital; 
a la perdida de 1a disciplina financiera, que a su vel alimenta el 
proceso in£lacionario; a 13 cxcesiva centl'alizaci6n 0 concentracion 
del mcrcado; a la disparidad entre 1a productividad agrIcola e indu s
trial , y asi sucesivamente. Otros perciben estas contradicciones inter
nas en forma mas dramatica: como delcnninantcs del (tlturo del sis
tema. Lo que es fu ndamental, sin embargo. cs quc esos cambios inter
nos que se efectuan en las e(onomia.s cCl1lra ies no responden s() lo a 
contradiccioncs "ccon6micas" inlcrnas, sino que renej;m lambien 
cam bios cada dia mas acenluados de los vit lores en las propias socie
clades industriales. 

Tanto dentro de las sociedacles desarrolladas como en aquellas 
en vias de desarrollo surgen hoy profundos inlelToga ntcs aeerea del 
tipo de crecimiento logrado 0 al eual se aspira, y de las l:Imbivalcncias 
del progreso ccon6mico. Basicamente, estc interroganle ha surgido 
a prop6sito de la b\'lsqueda de la calidad del media ambientc y de 
las cXlravagancias a las cuales esta condllcicndo la socieclad moclema 

• Docum en tu prCliclltiltlo ell cl Sem in:ll'io sahre New IVII)'s for lil t IIIl!Oll nmOlU 
tlevdopmcllt of a,e Third World, reali l.ado en Corfl'!. Grccia. ell scptiembrc de 
1975. bajo 105 auspicio5 del Conjunto Un iVc.!Tsit:ll'io C:ind ido Mendes, de Brasil. 
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orientada a un consumismo desenfrenada. Esta perspectiva econo· 
mica y social proporciona al momento hist6rico que VlVlmos una 
profund.idad y dimensi6n virtualmente desconocidas en las crisis 
previas. 

Estas a -isis internas del actual sistema se proyectan en el com porta· 
miento de las relaciones econ6micas internacionales. EI mapa econ6-
mico y poUtica de Ia postguerra ha sufrido agudas mutilaciones. H a 
habido una transici6n brusca desde un mundo unipolar a un mundo 
multipolar, primero con ]a emergencia del mundo socialista y ahora 
con ]a aparicion -c<lda vez mas cvidente- de la VOl de los paises del 
Tercer Mundo en las relaciones sodates y econ6micas del mundo 
moderno. 

Los primeros sintomas de la crisis £ueroll sefialados por el fracaso 
de las instituciones de postg1.terra, como las creadas en Bretton "Voods, 
que llev6 a nuestras naciones a un pel'iodo de incertidumbre yean. 
tracci6n ecoll6miea. La inseguridad eeon6mica se observa en las flue· 
tuaciones del comercio internaeional y de los aetuales mercados cam
biarios. EI comportamjento erra tico tIe los grupos sociaJes en todo 
el mundo responde a la inseguridad basica de las relaciones sociales 
y camunitarias de la humanidad. Las much as predicciones catastro
fistas sabre el futuro de In humanidad confirman que se ha quebrado 
la Ie tradicional en la ciencia como soluci6n de todos los problemas. 

A estas incertidl1mbl'es Sf ha ai'iadido el estancamiento con in£la
ci6n en los grandes centros, que si bien muestra algunos signos de 
disminuci6n en los Estados Unidos. todavIa persiste en otros paises 
y amenaza con acelerarse en algunos donde se esperaban, al menos, 
signos de recuperacion. 

Sf observa adem as en este panorama. que hasta los remedios CCODo... 

micos convencionales -correspondientes a un molde ncoliberal- han 
fracasado 0 han re.spondido con desconocida lentitud. Cualquiera 
sea la hipotesis sobre el momento presente, debemos admitir que 
hemos enu'ado en un pedodo de gran incertidumbre que no permite 
a nadie, en la actualidad, preyer el resultado final, pero que presagia 
un periodo de mucho menor a-ecimiento en los centros. y sujeto a 
do]orosas fluctu aciones. 

Dentro de esta perspectiva, cl T ercer Mundo esta sometido ados 
clases de tensiones: aquellas provocadas por ]a aspiraci6n de sus socie
clades de perfeccionar y acelerar su proceso de crecimiento, y aqueUas 
generadas pOl' cl incierto, y a menu do injusto. escenario internacional. 

Ha habido cambios en el Tercer Mundo. Particularmente en 
America Latina, aunque tambieD en DU'as regiones, se han obtenido 
exitos notables en el campo del erecimiento econ6mico y en la solu
ci6n de algunos problemas sociales, especialmente en favor de las 
Cl'ecientes clases med ias. Pero ]05 problemas fundamentales perm a-
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necen, y fuertes presiones sociales que exigen cambios estan surgiendo 
en muchas partes de nuestro p laneta. La persistencia de grandes sec
tares de pobreza en el mundo, la creeiente disparidad en la distribu
ci6n del ingreso en el interior y entre los paisesJ la acelcraci6n de la 
dependencia y Ia vulnerabilidad de las eeonomlas, asl como las graves 
fluctuaciones en la situaci6n econ6mica internacional, son todos mo
tivos justificados de preocu paci6n. 

Muchos sienten que estos problemas 5610 pueden ser resueltos a 
u'aves de proyectos nacionales aut6nomos de desarrollo econ6mico y 
social. Sin embargo, dada la ac tual situaci6n internacional de creciente 
dependencia e inseguridad, estos proyectos llacionales presentan mll
eho mas dificultades que en el pas ado. Las "reglas del juego" han 
cambiado considerablemente y ha aumentado tambien el riesgo de 
que el Tercer Mundo se conviena mas en espectador que en actor. 

Esta incertidumbre ha creado un doble movimiento dentro del 
Tercer Mundo. Par un lad 0, hay un grupo de paises que pide, COil 

voces cada vez mas fuertes, la construcci6n de un nuevo orden econ6-
mico internacional. "f!.1uchos paises en desarrollo han adoptauo esta 
posici6n en reuniones internacionales recientes. Por Olra parte, estan 
aquellos -tambien entre los paises en desarrollo- que han perdido 
la esperanza de conseguir un cambio sustancial en las "l'eglas del 
juego" de la economia internacional (debido principalmente a una 
injusta y desigual disu-ibuci6n del poder) y que estan presionando 
para un desarrollo econ6mico y social del Tercer Mundo que sca 
autosuficientc, aut6nomo y cada vez mas independientc de las actuales 
relaciones internacionales con el mundo desarrollado. 

Cualquiera sea el resultado de esta polemical es importante que, 
de partida, tada 1a comunidad internaciona1 revise el ac tual sistema 
de relaciones internacionales con un nuevo espiritu y una bl'tsqueda 
ereativa de alternativas de posibles soluciones de transaccion. EI Tel'· 
eer Mundo no s610 debe estar presente en esta labor de revisi6n, sino 
que debe tener unidad interna que Ie permila asegurar un equilibria 
adecuado en el dialogo internacional. Para asegurar esa unidad, el 
Tercer Mundo debe identificar los denominadores (omunes que 
unen antes que los elementos que poclrian dividirlos. Esto, par su· 
puesto, es parte de la ambiciosa tarea comenzada por las Naciones 
Unidas con el prop6sito de crear un nuevo orden econ6rnico inter
nacional. 

LA CONSTRUCCI6N DE UN NUEVO ORDEN ECONOMICO INTERNACIONAL: 

UNA OPORTUNlDAD RENOVADA PARA LA JUSTICIA A UN NIVEL MUNDIAL 

En los ultimos alios, la acci6n persislente del Tercer l'vIundo en las 
Naciones Unidas ha Hevado a nuevas concepciones y nuevas metas 
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en 10 que sc rcficre a l sistema de relaciones internacionales. Estas 
nuevas concepciones se encarnan en el llamado "nuevo orden econ6-
mico internacional". del ell al cs elemento inherentc el reeonocimicnto 
universal de la crisis del antiguo orden cstablccido. y la neeesid;'ld de 
un nuevo sistema de rc laciones intcrna cion;'l les. 

Es diEicii dcsa-ibir 0 defin ir es te nuCvo orden eeon6m ieo interna
cion al. La larga cnuneiadon de las rcsoluciones de 101 Asamblca Ge
!lent! ha osellrccido tal vez cl senticlo de los principios que las inspi
ra1'on . Podemos. si n embargo, especificar los principa lcs componcntes 
qu e las naciones del Tercer l\'llindo h;m identificaclo como objetivos: 

a) Autcntico equilibrio en el ejerclclo del potier economico en el 
mundo. Rceonocimiento daro de que los paises ell des3rrollo ocben 
tener mas voz y peso en la tom a de decisiones en el plano interna
cional. Democratizaci6n ele conduct:ls y procedimientos en los meca
n ismos internaciollales. 

b) Reconocimiento de que no se poclni encontf<l!" un sis tema viable 
y justo de felacion es intcrnacionales si no sc avizora una soluci6n al 
problema de los precios y mercados para las materias primas de los 
paises en desarrollo. Los precios y los mel'cados son la [uente escncial 
de estabilidad monetaria ell los paises en desarrollo. 

c) R eeonocimiento de 1a nccesidad de UDa aproximaci6n completa
mente diferente a la ll'ans£erencia de recursos, que mas que a motiv3-
ciones caritativas responda a obligaciones morales de la humanidad, 
<11 intercs de lograr el equilibrio poUtico de la comunidad interna
cional. y al propio in teres econ6mico del munclo en desarrollo. 

d) La construcci6n de un sistema monecario internacional nuevo, 
no dirigido par un pequeno grupo de paises, sino m~is bien por insti
tuciones y norm:1S de fu ncionamiento verdaderamentc internacionales. 

e) Modificaci6n sustantiva de la prcscnte distribuci6n interna
cional de las oportunid:ldcs econ6micas y labo1"<lics, reeonociendo en 
particular las posibilidac1 es dinamicas del Tercer Mundo en el campo 
de la industrializaci6n. 

f) Avances considerables en el control de los "nuevas netorts" que 
han aparecido en la escena intern<lciona l. y que representan tanto 
pader como progreso: la tecnologia y las empresas transnacionales. 
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Estos principios fundamentales proporcionan unidad y coherenci" 
a la acci6n concertada de las naciones del Tercer Mundo, que en 1a 
ultima Asamblea General de las Nacioncs Unidas tuvieron respaldo 
de toda la comunidad internacional. 

Cabc destacar que par primera vez, sc ha aceptado en el ambito 
intemacional que el nuevo orden no pucde basarse en avances incli
vidunles aislados, sino en mul1iples avances en tantos frentes como 
sea posible abarc..11'. 

La transferencia de recursos pierde lodo su sentiuo si los p<lfses 
no reciben precios justos y remuneraLivos par sus producloS b .. i.sicos. 
EI endeudamiento no es ciertamenle una soluci6n. 5610 tiene seillido 
dentro del marco de un creciente volumen de produccion y. pOl' 10 
tanto, de mayores ingresos provenientes de las exportaciones. ClIal
qlliera otra opci6n simplementc confunde cl problema. 

Todo sistema monctario que no considcre los problemas del co
mercio 0 del endcudamiento cxterno est:l condenado a fallar en su 
objclivo glObal, como ha dcmostrado la experieneia de Bretton 
Woods. 

Es de vital importancia entences ..11 eonsiderar objclivos espedficos, 
tener en eucnta el objetivo global de cualquier nuevo enfoque de 
las relacianes economicas intcrnadonales. Sabre esta b"lse pues, po
dremos haeer algunos comentarios relativos a ]a trans(erencia de 
recursos en el ambito intcrnacional. 

EL NUEVO ORDEN Y LA TRANSFERENCJA DE RECURSOS 

Entre los problemas eonceptuOiles basicos de un nuevo orden econo
mico internacional csta cl de Itt transfcrcncia de rccursos. Este pro
blema ha sido estudiado a fondo por muchos represcntantes d el Ter
cer tvhmdo, y las recientes reuniones del Fondo l\10netario lntenla
cional y del Banco Internacional de Reeonstrucci6n y Fomento nos 
han proporcionado algunas indicaciones de los progresos que hasta 
ahara se han hecho. Y las publicaciones del Foro del Tercer Mundo 
sobre este tema han reunido en forma clara y concisa los puntos de 
vista de los paises en desarrollo. 

Cualquier definicion de un nuevo sistema de ayuda debe paTljr 

de un amilisis cdtieo del orden existente. Aunque tales analisis sc 
han dado a conocer reiteradamente en el Tercer Mundo. vale la pena 
seiialar aqui sus principales caractcristicas : 

a) El viejo sistema de ayuda estaba basado principalmente en moti
vaciones poHticas, y la ayuda se considcraba un acto de caridad. No 
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habia ,IHi una concepcion clara de igualdad 0 de dislribuci6n justa 
de la riqueza a u·aves de la trans[erencin dc rCclirsas. En mllchos casas, 
las lransferencias se hadan a traves de prestamos 0 donacioncs en· 
cuadrados en la eSlra tcgia de 101 guerra friot, 0 para reforz:lT alianzas 
politiGIS y militares. Ell otros casas, la "ayuda" se claba tI antigllils 
eolonias para eonsolidar huos hist6rieos entre la peri feria y las eeono· 
mfas ccntrales (pOl' ejcmplo, can el fin de obtener materias primas, 
fucrza de trabajo y nuevas mercados para los centros) . S610 recienle
mente, y <1unque no lodos los parscs rcspondan a las mismas mOliv~l · 

ciones, cstns comen7.ilron a orientarsc hacia una distribucion mas jllsLa 
y equitativa dc los recursos. 

b) Las sumas convenidas y promctidas por 105 paises industri;t1i· 
zados a los paises en desarrollo en diversas co nfcrencias de la UNCTAD 
equivaHan s610 a1 0,7 CJa de su produClo nacional brlllo. Muy pocos 
paises rcalmente entregaron 1;11 suma en 1974. De h echo, Ia ayt/cla 
total a!canz6 s610 a l 0,33 %, y los pronostieos del Banco Mundial in
dican que esta sum a dca-ece y seguirfl decrcciendo progresivamente. 
a no seT que sc adoplcn mcdidas con cretas por parte de 105 pafses 
industri alizados para corregir tal situaci6n . 

c) La ayuda finalldera 1.1 otras [ormas de ayllda han cstado aladas 
a muchas condiciones, particulam1cnle algunils de natu ra leza politica 
que han sido denunciadas por los paises en desarrollo. Gran poute 
de la ayuda ha estado tambicn lig<lda a import<l ciones provenicntes 
del pais donante. En muy pacos casos ha side suficientcmente flexible 
o adecuada para satisfaeer las necesidadcs reales de los paiscs cn 
desarrollo. 

d) Entretanto, los paiscs en desarrollo han acumulado grandes 
deudas que alcanzan a mas de ) 20 mil millones de d6lares y que. (on 
las tasas de in teres y sen,icio, han mermado grancJemente las sumas 
obtenidas por los paises del Tercer 1\1undo merced a sus exportaciollcs. 
En algunos paises, sc ha estimado que enlre cl 30 y cl 40 % del valor 
total de sus cxponaciones ha debido dcslinarse al servicio de la 
deuda. 

Estos y otros puntas ffiuestran claramente la debilidad illherenle 
de los csquemas actuilles para la transferencia de recursos, y par 10 
tanto, la necesidad de un nuevo orden econ6mico internacional en 
que pueda <1sentarse un nuevo tipo de relaciones entre los paises 
desarrollados y en desarrollo en 10 que toea a la trans[erencia de 
recursos. 
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CARACTERlSTlCAS DEL NUEVO ORDEN 

a) Cualquier nuevo orden debe comenzar con una nueva coneepci6n 
de la transferencia de recursos dcsdc los paises ricos h acia los paises 
pobres, y esta transferencia ya no puede ser considerada como un 
simple acto de caridad. Dado el abismo existente entre las naciones 
ricas y las pobres. asi como la tremenda disparitlad entre sus niveles 
de vida, la transferencia de recursos debe, primero y sobre todD, scr 
considerada como una obligaci6n moral pOl' parte de la humanidad. 
(Las naciones ricas pow-ian vcr en esto una carga que elIas solas 
deberbn soportar; sin embargo, considerarlo as! serfa olvidar la con· 
u' iiJucion hist6rica que las nuevas naciones m;is pobrcs han hecho 
a la prosperidad de las ricas) . 

La trans[erencia de recursos desde los paises ricos hacia los raises 
pobres debe tambicn ser vista como un requisito fundamental y neee· 
sario para cstableccr y mantener Ia paz y la seguridad lllundiaics. Sin 
algo de pari dad y justicia en el reparto de los recursos mundiales, los 
desposcidos no podr;in ya tener interes en mantener un orden que 
durante tanto tiempo los h a privado de las ncccsidadcs b,isicas de 
Ia vida. 

POl' ultimo, la transferencia de rccursos debe ser aceptada como un 
componente importante del crecimiento econ6mico de todos los paises. 
El estiffiulo a las potencialidades comerciales del Tercer Mundo no 
puede sino ayudar al desarrollo mundial del comercio y, por 10 tanto, 
estimular las ya estaneadas econoffil3s de las sociedades industria
lizadas. 

b) Una meta clara, implicita en la lransferencia de recursos, es 
la automaticidad. AI respecto, el Foro del T ercer Mundo ha dicho: 

"Un elemento de automaticidad debe set incluido en la £utura 
transferencia de recursos desarrol1ando algunas £uentcs de fin an
ciamiento internacionales (tales como derechos sobre la cxplo· 
tad6n comereial de bienes pertenecientes a Ia comunidad inter· 
nacional, como el lccho marino y el espado); vinculando la 
ercaci6n de una nueva moneda international can Ia provision 
de finan ciamiento para el desanollo, y establecicndo algunas 
formas de impuestos internacionales, tales como una tasa sobre 
los reeursos no renovables, los contaminantes internaeionalcs y 
los gastos en armamentos". 

c) Aun mas. las nuevas relacioncs debcrian asegurar que la trans· 
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ferenda de recursos no interfiera con l os modelos de desarrollo adop
r.ados par los paises recepr.orcs, ni afecte las prioridades establecidas 
por ellos 0 pOl' los estilos de vida adoptados. Una vez m~s, el Foro 
del Tercer Mundo ha destacado que: 

".EI concepto de ]a transferenda de recursos reales dcberia 
excluir todas aquellas transferencias que sean incompatibles con 
las priorid.des nacion.les de desarrollo. Por ejelllplo, ta l concepto 
deberia exclu ir los bienes de consumo, las vcntas militares 0 las 
transferencias de protluctos alimenticios (exceplo en emergen· 
cias) que alteren los planes de produccion de alimentos a largo 
plazo dentro del Tercer Mtmdo. Igualmente, la transCerencia 
tecnol6gica debeda promover la ca pacidad tecnol6gica, en lugar 
de perpettlar la dependencia tecnol6gica. El Tercer Mundo haria 
bien en rechazar todas aquellas transferencias de recursos que 
no contribuyan a sus objetivos de desarro]Jo a largo plazo", 

d) Como corolario de 10 anterior, e] nllevo orden econ6mico inter· 
nacional debe prestar atenci6n preferente a las necesidadcs basicas 
minimas de los secrores Jmis pobres ele Ia humanidad, y a los pro· 
gramas destinados a aliviar sus sllu:imientos, AI respecto, cl Dr. 
Mahbub ul Haq expres6 que: 

"Esto proporcionaria a la vez un punto focal y una orientacion 
al esfucrzo de ayuda internacional, y 10 haria por un periodo 
limitado, hasta que algunas de las peores manifestaciones de la 
pobreza -desnun-ici6n, analfabelismo y condiciones de vida in· 
human as- sean supcradas a traves del esfucrzo internacional, 
y de la capacidad cada vez mayor de los gobicrnos nacionales 
para Ianzar un alaque directo a la pobreza. Estos programas, 
sin embargo, no deberlan basarse en una simple transfercncia de 
ingresos a los pobres -que crear fa una dependencia permancnlc
sino en el aumento de la productividad de los pobres y en su in
corporaci6n al sistema econ6mico. Es dificil estimar cuanto habria 
que invertir para que la mayor parte de la humanidad pueda 
satisfaccr las necesidades humanas mfnimas: para ello se necesita 
mucho trabajo conceptual y empirico (como cl que Beva n it cabo 
actualmente la fundaci6n Dag Hammarskjold y el Ban co Mun· 
dial) , No obstante una estimacion aproximada basad a en diversos 
estudios del Banco Mllndial, sen a la que se requeriria lIna inver
si6n total de aproximadamentc 125 mil milloncs de <l6 la1'es (a 
precios de 1974) en un perfocto de IO anos (por ejemplo 12 mil 
millones en alimen taci6n y nutrici6n, 25 mil milJones en ed uca
don, 28 mil millones en suminislro de a&TUa rural y urbana, 
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16 mil millones en vivienda urbana, 8 mil millones en transporte 
urbano y 6 mil mill ones de d61ares en poblaci6n y programas de 
salud). Por supuesto eslas estimaciones variaran considerable· 
mente segUn el estilo de desarrollo buscado por diversos paises. 
Sin embargo, las ventajas de establecer tal meta, para la elimi
naci6n de la pobreza es que esta puede ser f:lcilmente compren· 
did. por el publico (y, ojala, par los pollticos) en las naciones 
ri cas; puede ser objeto de un esfuerzo compartido entre los go
biernos nacionales y la comunidad internacional : proporciona 
una f6rmula para la distl'ibuci6n de la ayuda. concesional. y 
permite fijar un perfodo especifico de tiempo en el eua1 1a tarea 
debe ser completad.". 

e) En materia de asistencia. la redefinici6n de un nuevo orden 
debe encontrar tambicn una soIuci6n al problema de la vasta e inma
nejable deuda que han acumulado los paises en desan-ollo. En I. 
actualidad, la ayuda [inanciera sc presta en tcrminos tan oncrosos 
que alrededor del 50 % de todas las nuevas transferencias corres
ponden al servicio de antiguas deudas. En los foros de la UNCTAD 
se 113 sugerido In conveniencia de convocar a una conferencia sobre 
renegociaci6n de la deuda extcrna que tendrIa 1ugar a mas tardar 
hacia fines de 1976. Los objetivos de esta conferenci. serian los de 
proporcionar a los paises en desarrollo opciones adecuadas y maxima 
flexibilidad nO s610 para amortizar sus deud.s, sino para perm itirles 
enfrentar las variadas situacioncs que Sf dan en sus rcspcctivos palses. 

f) Finalmentc, y rclacionado con 10 anterior, ]a comunidad inter
nacional debe prc.c;tar atenci6n concert ada a la creaci6n de un codigo 
de conducta que rcglamentc las relaciones entre los pa{ses en desa
rroHo y las empresas transnacionales, as{ como lodas las (ormas de 
inversi6n privada extranjera. La reglamentaci6n de esta forma de ae
tivid.d os de fundamental importancia p. ra los paises del T ercer 
Mundo. 

Todo 10 exprcsado anteriormente sabre el nuevo sistema de ayuda 
se basa en los fundamentos concepluales y los principios que Uamaron 
a crear un orden internacional lotalmente nuevo. La transferencia 
de recursos debe [ener un efecto correctivo en la situaciun actua l de 
los paises en desarrollo_ Los pafses mas ricos y seguros en el aspecto 
financiero debell estar dispuestos a ayudar mas adecuadarnente a los 
miembros menos afortunados de la comunidad internacional y a reco
nocer las dificultades especiales que confrontan much os de los paises 
del Tercer Mundo. Este reconocimiento es de fundamental impor
taucia tanto para el concepto del nuevo sistema de ayuda, como para 
el nuevo orden cconomico internacional 
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LA COOPERACl6N FINANCIERA Y LA TRANSfERENCIA 

DE RECURSOS EN1~E LOS I~AisES EN DESARROLLO 

Los capitulos precedentes ticncn en cuenta dos conclusiones basiGls: 
a) el nuevo orden econ6mico internacional no puede construirse 
sobre las lineas deseadas, si no hay un avance simult;inea en valios 
{rentes, uno de los cua les es la trans[ercncia de l"ecUrSOS, y otl'O igtt:1 l
mente importante es el comercio bajo condiciones jllst3S; b) todo 
nuevo concerto sobre Ia lransfcl'encia de l'C CUI'SOS r ea les dcbcda 
basarse en una cooperaci6n rea l entre las naciones, que reconozC<l la 
obligaci6n moral de ayuda y que rcchacc la nocion [;'lisa de la ayuda 
como caridad 0 como instrumento de manipulaci6n politico!. 

U ltimamente heroos sido testigos d e un nuevo fen6meno en el 
plano internacional: la auundancia de recursos finauderos de los pal
ses exponadorcs de petr61co, Estos paises, que s610 en los ulLimos 
a iios han obtenido g r:mdes ganancias netas y acumulado reservas 
monctarias, pueden hacer inversioncs significativas en el cxtranjcro, 

Este fen 6meno ha dado lugar a una controversia in tcrn:1cional 
acerca de c6mo ta les paises cxportadorcs de pen-6leo pueden y deben 
colaborar con otras naciolles del Tercer Mundo con miras a resolver 
problemas de balance de pagos. Pese " I" v"ried"d de cSliios Y pI"OCC
dimientos, ]a cooperaci6n politica inicial y Ja ;diill1Za de la OPEP 
con e] Tercer Mundo deben reconocerse como parlicularmentc im
portantes, 

,Que papel poorian de.sempeiiar los paises de Ia OPEP dentl"o del 
marco de las ideas anteriormente expuestas sobre Jluevas farInas de 
coopCl-aci6n intcrnacional? ,Que padrfan hacer los paises en desa
rrolo para au men tar su solvencia y para promovcr las opartunidades 
de inversi6n en proyectos de desarrollo en sus rcspcctivos paises? 

E l analisis de las interrogantcs antes planteadas deberia comenzar 
por configuraI' un panorama de las diversas "rcalidadcs" de los paises 
de 1a OPEP, rea lidades que, y esto debe cntendersc desde 1a partida. 
son rouy impartantes para elaborar un concepto de la p lanificaci6n 
del desarrollo a largo plaw. 

a) Ante todo, parece que en los paises de Ia OPEP los recursos 
petroquimicos actua]es y potenciales no se encuentran distribuidos 
en forma equi tativa. De acucrdo can las estimaciones del Banco Mun
dia l, algunos de los paises de la OPEP tienen rccursos bastante limi
tados y por tanto se prevc su agotamiento 0 disminuci6n en un futuro 
pr6ximo. Otros, en cambio, cuentan con recursos a mayor plazo y 
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pueden por tanto acumular riqueza. Sin embargo, muchos de estos 
paises confrontan problemas de subdesarrol1o interno y para supe
rarIos deberan invertir importantes sumas de dinero. Por este motivo, 
es posible que su balance de pagos no sea negativo, pero como tienen 
que importar mano de obra cspecializada, equipos y tecnologfa, los 
fonclos sobrantes para inversiones en el cXlranjero pueden ser bas
tante limitados. 

Por 10 tanto, 31 calcular ]os recursos potenciales de que puednn 
disponer las fuentes de la OPEP hay que ser realistas y tcner en cuenta 
101 situacion relaliva de los diversos paises que la integran. 

b) Los paises de 1<1 OPEP no son ricos. Sus necesidades para el 
desalTollo son y seglliT<i,n siendo sllstancia lcs. Naturalmente, eSlO hacc 
que sc muestrcn renuentes ,I invertir en ;ireas insegul';tS de inversi6n 
financiern. EI dcsco de garan thar la sebYllridad financiera y la reCll
perad6n de Jas invcrsiones es enteramente comprensible. puesto que 
sus recursos no son renovables. 

c) Las posibilidaeles de inversi6n en los palses del Tercer 1\1undo 
difieren mucha y 10 mismo sucede con su capacidad de amortizar 
tales inversiones. De acuenl0 con los procedimientos tradicionales 
para el otorgamiento de presta mos. es natural que las inversiones se 
hagan en aquellos seclores en que haya derta garantia de seguridad. 
y ele rentabilidad. Por esta razon los paises en vias de desanollo mas 
pr6speros y mas dcsarrollados ticnden a atraer mas inversiones exnan
jeras. Sin embargo, los paises en desarrollo mas pobres son los que 
mas necesitan la inversion de capitales externos. POl' otTa parte, ]a 

invcrsi6n en las sociedades en des;urollo es algo mllcho mas com
plejo de 10 que ha sido tradicionahnente en las economias desano
llad,s. Par estas y olras razones los paises de la OPEP sc han incJinado 
mani£iestamentc a concentrar sus inversiones s610 en algunas naciones 
del Tercer Munuo. 

d) Finaimente. tambien cabe observar que, por las razones ya men
cionadas y por In falta de suficientes program as de inversi6n de los 
paises en desarrollo, los palses de la OPEP han concenLrado sus inver
siones ell ruversas .hens de los paises industrializados que ofrecen 
utilidades segur'ls, y han destinado una fucrtc porcion de sus nuevos 
ingresos a su propio desarrollo. En ultima instancia. y cs bueno 
<lnotarlo, la ma yoda de los desembolsos sc han deslinado a comprar 
bienes que s610 se producen en las sociedadcs industrializadas, con 10 
cua l han conlribuido en forma dinamica a la recuperaci6n de los 
Grandes Centros. 
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Los paises cn desarrollo lambicn presentan realidades di[erentes. En 
primer termino, estan los mas pobrcs, los mas desposeidos del Tercer 
Mundo. Las circli nstancias y n ecesidades de estos paises son tales que 
]a ayuda que requieren para su desarrollo es clIantiosa y debe pres tarse 
en condiciones concesionales. 

En cI caso de los p.lises m~i. s pobres que, de acuerdo con las cifrOlS 
del Banco rv[und ial, albergan mas de mil millones de personas, la 
lransferencia de rCclirsos no s610 dcbe efeclUarse ell terminos concc
slonales, sino tam bien, y de manera especial, debe consiSlil' en dona
ciones para alimentos. 

Otros paises, como muchos de America Latina, cuyo nivel de desa
rrollo Cs alga 111.'15 alto, 5610 pueden aspiral' a la cooperacic)n en tCr
Ininos mas convencionales, a una participaciOIl 11l i'tS act ivfl en los 
mercauos de capital y en los mercados comercialcs de Jas naciones 
mas industrializadas. 

La exislencia de los extremos arriba mencionados plantca lin pro
blema para 101 utilizacion de los recursos de la OPEl). La t'aiti rna forma 
representa pOl' cierto una inversion IDaS segura, pel'o Ia primera cons
tituye una fu erte obligacion moral. Sc requcrira gran imaginacion y 
cspiritll creador asi como solidaridad entre los paises tiel Tercer 
Mundo, para conciliar las diferen cias y utilizar adecuadamente los 
fondos que pl'oporcionen los paises de la OPEP. 

Es efectivo que hay lTIlIchos paises del Tcrcer Mundo que todavia 
no deCinen claramente sus ruodelos 0 eSlrategias de desOlrro llo; par 
otta parte, no todos tienen lin claro concepto de la clase de proyeclOs 
que dcsean lle\'ar a Glbo para construir su futuro c(;onomico y social. 
La capacidad de atrnel' rccursos que poscen estos raises es p Ol' ]0 tanto 
d6bil y Ia soluci6n de sus problemns mas dificiI. 

Bien sabemos que la falla de proycctos de in\'crsion rcmUl1erOl
tivos y finan ciables dentro del T ercel' 1\ifundo, unida a un criteria 
inadecuado para ]a lransfercllcia de reClIrsos, haccH eX lrcll1adamclltc 
diCicil que sea sano cl proceso de crecimicnto. E5lo debe reconocerse 
como una de las ffill Chas rcalidadcs que obstaculiza n cl desarrollo de 
la l'egi6n. 

Pcse a Jo anterior, los paises en desarrollo no parten de la nada. 
l\,fuchas naciones del T ercer Mundo han comcnzado .a colaboral' 
poHtica y econ6micamcllle con los paises de la OP£P y como consc
cuencia de cllo ban cambiado slistancialmentc las condiciones exis
tentes. Cabe destacar Ia creciente participaci6n oe los ronoos de lot 
OPEP en }'ecllrsos muitilatcralcs, como los uel FOlldo rvIonetario In
ternacional. el Banco l\IIundial y los bancos regionales de desarrollo. 
como tambil!n la asistencia directa de la OPEP a los paises importa
dares de petr61eo del Tercer l\ifunuo a traves de prcstalDos en condi-
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ciones conccsionales y otras ayudas financieras destinadas a aliviar 
problemas de balance de pagos. 

TEMARIO PARA EL EXAMEN DE UN MARCO DE COOPERACI6N Y 

TRANSFERENCIA DE RECURSOS ENTRE LA OPEP Y OTROS PAfsES DEL 

TERCER MUNDO 

Tras las consideraciones antcriores, cabria sefialar algunos puntos 
que podrian examinarse relativos a un program a de cooperaci6n, con 
especial l-e[erencia a 1a transferencia tie recursos, entre los paises 
de I. OPEP Y otms paises del Tercer Mundo. 

I) Hay que reconoccr de partida que ]a transferencia de recurs os 
es sobre todo una cuesti6n politica y no un simple problema tccnico 
a econ()mico_ Esto significa que debe existir, 0 debe crearse la volun
tad politica en los p;lises de la OPEP de iniciar nuevas (ormas de 
cooperati6n ron los palses del Tercer ~JlIndo. Sin esta disposici6n 0 

voluntad politica no sed posible una nueva aproximaci6n al pnr 
blema de la transferencia de recursos. 

2) Debe !ortalecerse tambicn la solvencia de ou·os p::lises en desa
rrollo para que puedan atraer las invcrsiones de 13 OPEP. Los 
pl'oyectos 0 program ~ls de desarrollo deben ser s6Jjdos, y garantizar a 
las fuentes que proporcionan los fonclos de la OPEP que se realizara 
un intento serio, no s610 de utilizar adecuaclamentc esos nuevos recur--
50S, sino de reembolsarlos en un plaza aceptab le para ambos. 

3) Un program a ampliado de cooperacion podria incluir los 
siguientes campos: 

a) Apoyo a los problemns de balance de p<lgos originildos por el 
alza de los precios del petroleo. Este tipo tIc apoyo se ha iniciado ya 
a travcs de programas ele prcstamos t,mto a carta C01110 a largo plazo. 
La Mrmula concertada entre Venezuela y America Cenu'al representa 
un esfuerzo seiiero en este sentido. De aClierdo COll esa im portal1Lc 
iniciativa, los raises centroarnericanos pueden ragar \lila parte de 
sus compras de pctr61co en Sl1 propi;l moneda y a mcdiano plazo. Esto 
contribuye de mancra import;mte a resolver SlIS problemas de balance 
de p agos, ya que k s proporciona aprecia blc acceso a prestamos en 
cond iciones concesionales p:1ra adCJuirir cl petro)eo que necesitan. 
OU·as nacioncs exportadoras de petru leo dcberian estudiar seriamente 
esta proposici6n, que modifi ca. de mallera concrCta y construct iva 
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procedjmjentos anteriores. Esta iniciativa orrece Ia posibilidad tanto 
de ayudar a satisfacer las necesidades de los paises en desarrollo como 
de garantizar una verdadera recirculaci6n (0 recic1aje) de recursos 
entre estos mismos paises. No deberia descartarse la creaci6n de un 
fondo para el desarrollo, con parte de los recur~os provenientcs de 
futuras aJzas de los preeios deJ petr6Jeo. Este londo permitiria adqui
rir productos petroquimicos y otros rubros necesarios, como alimentos 
y tecnologia, que muchos paises en desarrollo requieren en forma 
apremiante y que podrian provenir de los propios paises del Tercer 
Mundo. 

b) Apoyo a la cooperacion financiera multilateral entre los paises 
del Tercer Mundo. Quiza. no sea esta la oportunidad apropiada pal'a 
mencionar las contribuciones actuales de los paises de la OPEP al 
Fondo Monetario, al Banco :Muodia] y a los diversos bancos de desa
rrol1o regional. Sin embargo, cabe recordar aqui que las inversiones 
que han cstado hacienda u1timamente estas insutuciones en los paises 
en desarrollo desempcii.an una importante funcion y merecen el con
tinuado apoyo de Jos paises de Ja OPEP en la medida en que tales 
recursos Duyan directamente hacia los paises en desarrollo afectados 
par crisis de b;,lance de pagos. 

c) Apoyo a las iniciativas sabre cooperacion financi era en el campo 
del comercio entre los paises del Tercer Mundo. En este momento, 
es de especial interes para ]05 pai.'5es en desarrollo Ia posibilidad de 
establecer un banco de productos basicos. Esta iniciativa se est{l 
cstudiando en el sistema de las Naciones Unidas, particularmente en 
eJ Grupo de los 77. Dejando de lado las solucioncs ofrecidas. eJ COIl

cepto de un banco de productos basicos de esta natura]eza deberia 
SCI' de gran intcres para Jas fuentes financicras de la OPEP. Por otTa 
parte, contribuiria a regular los precios de las materias primas en 
todos los paises del Tercer Mundo. 

d) Apoyo a programas transitorios de inversion en los paises en 
des31Tollo. Teniendo en cnenta las reservas antes sefialadas, hay que 
aceptar y utilizar a]guna forma de ayuda bifateral a corto plaza para 
las necesidades de desarrollo de los paises del Tercer Mundo. Las 
donaciones y los prestamos en condiciones favorables podrian utili
zarse de inmediato para proyectos de esta naturalezLl. 

4) Las opciones precedentes se han estado investigando. La crea
ci6n de otraS modalidac1es 0 metoc1o]ogias esta sujeta a la volun tad 
politica y a la inventiva de donantes y Tcceptores. Para el solo efecto 
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de examinarlas en la presente reuni6n se oErecen las siguientes 
sugerencias: 

a) Apoyar la expansi6n de los mercados de los paises del Tercer 
Mundo en los paises de la OPEP. Desde el primer momento ha sido 
evidente que muchos paises de la OPEP han estado consumiendo, y 
mas bien sobreeonsumiento, produetos disponibles en eI mundo occi
dental. Lo que aun no se investiga a cabalidad es la importaci6n de 
bienes de consumo. prineipa1mente de materias primas para alimen
tos y fertilizantes dcsde los pa{ses en desarrollo. En muchos casas los 
paises de la OPEP tienen deficit de alimentos y, por 10 tanto, bien 
podrian considerar 1a posibil idad de realizar programas de inversi6n 
en industrias que haeen uso intensivo de capital en otros paises del 
T ercer Mundo, con el un de aumentar 1a capacidad de estos para 
producir y exportar alimentos. Seria £acil suscribir acuerdos sobre 
inversiones y exportaciones entre estos paises. 

b) Apoyar inversiones en exploraci6n y aprovechamiento de los 
recursos naturales, particularmente en materi a de abastecimicnto de 
energia. l\1uchos paises en desarrollo tienen grandes recursos energe
ticos potenciales cuyo aprovechamiento requiere inversiones externas. 
A menudo, ta les fuentes de energia atraen a gran des empresas trans
nacionales, pero par razones bien conocidas, algunos paises del T ercer 
Mundo sf muestran cada vez mas renuentes a comprometerse con 
est. s empresas en cienos campos muy delicados desde el punto de 
vista polItico. Sin embargo, tal vez pueda idearse un nuevo tipo 
de inversiones a traves del cua! los paises de la OPEP puedan des· 
t in ar rondos a Ia exploraci6n de recursos y recibir a cambio remu
neraci6n en especie - en olros productos de los paises en desarrollo
y a precios justos y razonables en funci6n del mercado internacional. 

c) Prestar apoyo a programas multinacionales en el plano regional 
y subregional. Muchas modalidades de inversi6n podrian ser de 
gran atracti vo para las fuentes financieras de Ia OPEP si se dieran 
en el plano regional 0 subregional. Incluso las enormes empresas 
transnacionales han reconocido el valor de tales modalidades mas 
ampli as de inversion potencial , y pOl' ello los palses latinoamericanos 
resolvieron ultimamente elaborar su propio tipo de em presa transna
cional intergubernamental que les permita aprovedlru' mejor sus po
teneialidades. 

d) Apoyar el desarrollo de las potendalidades tecnol6gicas del 
T ercer Mundo. EI Tercer Mundo, 0 los paises en desarrollo, poseen 
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grandes reCl1rSOS humanos y potencialidades cientificas y tecnol6-
gieas. has ta ahora subutilizadas, particularmenLc pa ra eon[rontar 
p roblemas internos de desarrollo. La subuLilizaci6n ha sido en parte 
un problema de determinaci6n polilica y en parle, un problema de 
fuentes de recll rsos. Por ambos motivos puede preverse la uLilizaci6n 
de est. potencialidad par los palses del Tercer Mundo. Los palses de 
la OPEP bien podrian invertir sus recursos en la crcaci6n de un nuevo 
"banco tecnoI6gico". 

5) Las acciones decisivas pOl' parte de los paiscs en desarrollo 
debcrian ejeclttarse de m;mera de podcr malerializar las antcriores 
concepciones. 

Los elemeutos (und Ol menwles de est a acci6n deberia n ser la defi
nici6n del modelo 0 estrategia de desarrollo requerido y una cancel'· 
ciOIl de In (onna en que se distribuir;in los distintos recursos del 
pais, como es natural, tcniclldo presenLcs las necesidades de sus gTan
des mayorlOls. Tambien hay que considerar las (uerzas del mercado, 
porque son una rcalidad del mundo en que vivimos, pero ello no 
debe impedirnos dcscllbrir nucvas fu crzas que permitan a los pulses 
en desarrollo cxplotar y com partir sus recursos m~is e(ectivalllcnte 
unidos. Los proycctos de desarrollo, scan de origen nacional 0 regio
nal, pueden elaborOlfse saure una base Cirme y, sin duda, pllcden 
atl'aer las inversioncs neccsarias para Sli ejecuci6n. 

OtTO factor que no hay que olvida .. es quc son los propio paises 
ell desarrollo quienes deucn buscH' soluciones 01 1 problema de la 
deucla exlerna acumlllada . La solvencia ue muchos paIses se ha deter
minado por SlI capacidad de pOlgar dcuuas anLeriores. Aunquc para 
muchos es to puedc parecer injusto, hay que comprcnder que la capa
cidad de atraer capitales aim se basil ell la solvencia. Por 10 tanto, 
hay que buscal' soluciones pOlra estableccl' 0 restablecer el prcstigio 
financiero de los paises 0 regiones tiel Tercer Mundo. 

En tercer lugar, los paiscs cn desarrollo dchen claborar c invcstigar 
mas a [oQdo los mccanisrnos institucionales que CacilitarIan las in
vcrsiones provcnientes de 1a OPEP y de otras [uenles. En csta inves
tigaci6n es de primordial importancia cIaborar UD cuuigo de cOllducta 
para las actividades de las cmpresas tr'lI1snacionales y para las activi
dades multirwcionales, de manera que los acuerdos cODtCngan cicrlas 
garantias tanto para el invcrsor COIllO para las n:lcioncs reccpLoras. 
La creOlci6n de tal "codigo de conducLa" apremia en bien del desa· 
rrollo y de las csu'a tegias del Tercer l\<lunuo. 
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