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Las relaciones econornicas jllternacionales 
del Brasil.: llotas para lLna agenda de 

llvestigaci6n 

Estas notas han sido organizadas de la siguientc manera: la primera 
parte proCllra situar los t'dlimos acontecimientos aeaecidos en el Bra:
sil clentro de una perspecli\'a hisl6rica adccuacla de tal modo de dar 
Ia importancia que Ie c.orl'esponde a las cambiulltcs cOll([:ciones cco
n6mieas del munclo de Ia postgucrm. Ello se debe a que, a nuestro 
juicio, el amilisis de Ull pl'ograma para ci futuro carece de ~entido, 
a menos que se conozcan las limilaciones que impone a las opciones 
inlernas [undarnentales la mayor il1legracion del Brasil con la eco~ 
nomia in ternacional a tra yeS del comcrcio )', en especial, las finan
zas }' ]a inversion. Como 110 c.recmos en cl dctenninismo economico 
pura, la segunda parte proeura abordar los lemas del programa a 
partir de lIll punto de vista quc pone dc relieve lit (L1nd6n de 'la 
poHtica (0 de la eeonomia politica), tanlo en 1a reorganizaci6n pre
vista de In economia 111undial y del marco institucional internacio
nal como en los camblos que e\'cntualmente habrian de producirse 
den tro de paises peri£ericos impol'lanles, tales como el Brasi1. Como 
esta discusi6n de politica econ6mica tiene lugal' a la vez en los [oros 
internaeionales y en los internos, se examinan brevemcnte 'los pun
tos de vista del centro y de Ia pcriferia sobre el llamado conflictb 
norte-sur, que deben sel' tenidos en euenta en lodo prograrna. La 
tercera parte presenta, a manern de conclusi6n, una breve sinlcsi~ 

de los principales puntos de disCllsi6n plan teados en CSLas noWs pre
liminares. 

I 

Durante los uItimos lrcs clecenios, con 1a Iuerlc con tribuci6n de ea'
pital extranjero y la marcada y ereciente participaci6ti del 5ector 
publico en la vida economica, la economia b1'3sileiia, pese a la in
flaci6n cr6nica y it los persistenlcs dcsequilibrios del balance de pa
gos, experiment6 una de las u'ansformaciones mas n1pidas y gene-

• Trabajo prescnlado ell cl Semill;ll'io sohre "l'crspcctins del desarmllo de 
Jos Eslmlios .Latino:ulIcriC:lllos Compurados y !;is l~elaciollcs IlilCl'nucionalcs", Fri
burgo, Brasil, dicicmhl'c de 1977. Organizado par cl Conjunto Uni\'ersitario Can
dido Mendes. 
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ralizadas de la estructura proclllctiva que sc haya visto en los paises 
scmiinclustrializados en que impera eI Hamado regimen de economia 
de rnercado 1. 

De heeho, en Ia aCLualidacl se considera internationalmente que 
el ffirasil no solo es una de Ins economias industriales lnas modern as 
y complejas del "muncIo en desarrollo", sino tambien una de las po
cas ecollomias semiindustrializndas que al pal'ecer han logrado reali~ 
zar, con un grado razonable ele eXItO, In relollocidamcnte diIfcil tran~ 
sidon de un desarrollo induslrial basado en la proleceion -posible
mente injuslifjtada y muy criticada- de las nctlvidades del mercac.lo 
interno ·a una etapa de desarrollo hacia aIueI'a, basacla en cl incre
mento de las cxportaciones no lrad.cionalcs l en la "liberalizac16n" 
gradual del regimen de comercio eXLerior y en la creciente integra
cion con los mcrcados internacionalcs de capiLui. 

Esta transicion debe verse Cll su pcrspectiva hist6ritu )' a In 1uz 
de los 'cambios que h:1 experimentaao la situacion cconoUlica nUlJI
dial. Como se sabel el pedodo de postguerra se caracterizo poria 
expansion asimetricn de las principales economias industrialeS:!l cl 
impulso repentino que adqUll'i6 la internacionaLzacion dcl capital 
bajo In egida de las Ilamacias cUlprcsas transnacionales 31 cl nOlablc 
cambio que sufrieron las modalidadcs de (.om~rcio ". las conlradic-

1 En los ultimos tres dcccnios (11).15 a 107!i). Ia lasa de crecimiento promedio 
del ingreso real al costo de los fac[ure:; ha sido de 7% al mio; este rcsultado s6-
10 sc cquiparani quiz<\. al obtenido pOl' el Japon a partir de la segunda guerra 
mumlial. En este periodo cl ingreso per capita 3uI11ent6 a una tasa promedio de 
,1% al alia en tcnninos reales. Entre 1945 )' 1975 el crecimiento industrial alcan
z6 una [;lsa promcdio de 8.8% al .:1110 en Lcnninos reales, clcvando Itt participa
cion de la industria en cl ingreso <11 costo de los factores ele 20.8% en 1945 a 
34.2% en 1975 (ell cruceiros constalltes a prccios de 1070). La tasa :tnllal de in· 
cremento del producto rcal de la agricultum cntre 1945 y 19i5 fue dd orden 
dc 5.6%. Vease P. Malan), R. llanelli, "The .Brazilian £conomy in thc Seven
lies: Old and New DcvelopmenLs", ,Vorld Development, yol. !i, NQ 1-2, 1977. pp. 
19-45. 

2 Las tasas anuales promedio de incremcnto de In produccitJn pOl' hora/holll
ure que Sl! registraron de 1950 a 1070 en cl Japan (9%) )' Alcmania (6%) fut!
rOil, respecti\'aIDcllte, casi tres )' dcs veces superiorcs a las tasas anuales prollle
dio de incrcmento en los Estados Uniclos (2.8%) y el Reina Unido (3.2%). Vca
se Departamento tiel trabaja de los Estados Unitios, cstimaciOlles incditas, cita
dus par R. 1. McKinnon ell E. Classen y P. Sal:n (cds.). Stabilization Policies in 
!lIterdejJelldent Ecollomie.s (North_Holland. 1972. p. 22). 

I Desde fines de los anos fesenta han aumentado progrcsivumente las publi
caciones sabre esta materia. Veanse las distintas obms del profcsor Raymond Ver
non y el Harvanl Multinational .Enterprise Study . 

• La participuci6n de los paises no pcrtenecienLes a la OCD," en las cxportacio
nes mundiales dlsminuy6 de 34% en 1950 a 19% en 1968 (en este periodo la 
participacion de ;\mcricn. Latina lie redujo dc 10% a 5%). La proporcion de 
manufacturas en el c01l1ercio mundial aUIl1cnt6 de menos de 10% cn los alios 
treinta a 45% en 1953, 501% en 1970 y 67% en 1%8, fenomcno que se rclacionn 
lUU)" estrcchamente con las inversioncs internacionales de las empres:ts mu1tina· 
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dOlles intrinsecas del arrcglo institucional de Bretton-'Noods, que 
en definitiva condujeron a su frncaso en agosto de ,1971. La bonan· 
za experimentada al mismo ticmpo por las economias avanzac1as en 
1972 y 1973 contribuyo a alimentar la illflaci6n mas c1esastrosa que 
haya experimentado el mundo cnpitalisLa intcgrado 5. 

La vuelLa: de Europa a In -plena convcrtibilidad, en ] 959, accler6 
de mancra espectacnlar algunas ele estas tendencifls, Por ejemplo, en· 
tre 1959/1961 y 1969/1971, ej comercio mundia1 aument6 a una tasa 
anlla1 de casi 10% a1 ano en d61ares, )' de ,1967 a 1973 a1 sorpren
dente ritmo de 18'}10 al ano 0. Al parecer, no menos importante fue 
cl aIidente que clio la convertibilidad a los movimienLos de capital 
internacional privado. Esumu1acla par los deficit de balance de pa
gos de los Estados Unidos, la situaci6n lllonetaria en los a'oos sescn
ta se caraclcriz6 par la crccientc importancia tanto en 10 que toea 
a In composici6n de Jas rcservas mundiales cuan to al incremento de 
In liquidez internacional, ele los dep6sitos en las monedas nacionales 
de los principales paises industriales, especialmente en d61ares man
tenidos fuera de los Estados Unidos i. 

En realidad, las reservas muncliales aumentaron de 45.500 milIa· 
nes de dolares en 1949 a 7S.200 !TIilIones de d61ares en 1969, 10 que 
se tradujo en una tasa de incremento promedio de 2,75"% al ailo en 
los dos dccenios. Esta tasa debcria compararse con una tasa de au
mento promedio anual de 22,7% de 1969 a 19N (en que las reser
vas brutas llegaroll a 217.900 millones de d61ares estadounidenses), 
10 que representa un valor casi lres veces superior en el espacio de 
cinco auos 8. La utilizaci6n de las lTI_onedas nacionales de los paises 
mas ricos y capitalizados del mundo en calidad de rcservas interna
cionaIes rcpresenta 93% de la cyeacion total de reservas en eSos cin-

donales )', con toda scguridad, con la conoeida hip6tesis del profcsor Linder acer
ea de la influenda de los mOllelos de demand a )' los niveles de ingrcso en la 
configuradon del comerdo entre los palses dcsarrollados. Para datos basicos vea
se GAIT, International TTade, divcrsos numeros. 

Ii Estos fenomcnos han sido intcrprctudos -y de hccho pronosticados-, cntre 
oll'Os, pOl' cl profcsOl' Robert ·l~riffin. Vconse sus primcras obrns EtlToJJe and the 
MOlley MluJ.d,[c (Yale University Press, 1957), Cold and the Dollar Crisis (Yale 
Ul1i\"ersity Press, 1960) y el trabajo mas rccicnte, "lnternational Monetary Col~ 
lapse and Reconstruction in April 1972", Journal of International Economics, Vol. 
2, NQ 4, septiembrc de 1972 y "The Threat to ,Vorld Economic Order: the 
-'World 'Infession' and lhe Oil Explosion, \'el"sion mimeografiada American Enter
prise It15titute, Abril 1975, 

<l Vease 1'.'111, Irtlemalional Financial Statistics, diversos ntimcros. 
'I" Este es otro campo en que hay 0 hubo un aUillento progrcsivo de las pu. 

blicaciones, tanto academicas como aplicadas. Como ilustraci6n de las prirneras, 
vcase J. 'Williamson, "International Liquidity: A Survcy". Economic Journal, 
scptiembre de 1973; respecto de las scguudas, vcase Euromoney, pUblicaci6n que 
debe su aparici6n al mercado de In euromoncda. 

II Vcase International Financial Slalistics~ diversos numeros. 
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co anos". Como sefial6 cl pro(eso1" Roben Triflin, no hay [hula que 
este "sistema" ele aeaci6n de rcserva e1e creclito contribuy6 para que 
los 'paises (avanzados) pudieran munentar sus prestamos e invcrsiones 
en el tercer mundo. Como consecuencia dc clIo, cl incremcnto del 
excedenle global del balance de pagos de 105 paises men as desarro
!lados en esos cinco afios (56.800 mill ones de d6lares estadouniden
ses) no sc debe a los cxcedentes en cuenta corrientc sino nI sabre/i
nanci'amiento de sus deficit en cuenta cOl'riente mediante imporla
·dones de capital de los paises dcsarrollaclos, cspeciahnente d~ los 
Estados Unidos 10. 

No es la intenci6n profundizar en esta oportunielad los origenes 
y consccuencias de estos fen6menos, sino tan s610 obs£rvar que des
ele el punto de vista ele Ia cconomiu internacional, los ultimos arios 
tiel decenio de 1960 )' los primeros del de 1970 fueron Imis bien sin
gulares, singulariclael que hay que tener presellte cnando se analiza 
el "eXilO" de la crecicnte apertura ele Ia economia brasileiia, tanto 
en 10 qne toca al comcrcio de proeluctos basicos como .a los ll\Ovi
]nientos de capital internacionales. ,En realidad, pese a que el rcsur
gimiento del comercio y de Ins invcrsioncs intcrnacionales en los alios 
scsenla benefici6 fundalllEntalmentc a las cconomias nuis avanzldas, 
penetr6 basta la periferia del sistema: raises cuya producci6n e.-xpor
·table complemcntaba III del centro y paises semiinc1ustrializados con 
'nivelcs de ingrcso per ca,piLa, relaLivamente altos, o(erta de 111ano de 
·obra relativamente barata, politicas econ6micas bastante "sanas y cs
t'ables" y' mercados internos nmplios, crecientes y protegidos. 

Trriclicionalmentc, Brasil se ha beneficia do -0 peljudicado, se
gun 10"5 puntos de vista politicos de quien interprete Ia siwaci6n
por el ntractivo que han ejercido en las inversioncs extran jeras el 
tamano del mercado interno, Ia distribuci6n asimctrica del iugreso, 
los 'nl0dclos occielentales de consum~ urbano y las practica5 protcc
toras. E~ realidad, en parte debido a que dene una de las legisla
dones mas favorables con relaci6n 31 capital extranjero 11, "desde la 

.scgul1eJa guerra mur:tdial, las invcrsiones directas en el Brasil han au
Iuentado mas nipidamcnte que en ninglll1 otro pais de America La
'tiil0, salvo-Venezuela. A'fines de 1956, las inversiones dil'ectas estado
unidenses. en el Brasil 5610 fueron superadns pOl' sus inversiones en 
Canada, e1 Reino Uniclo y Venezuela" 12. 

I> Como 10 demllcstra el profcsor R. Triffin en Ellromollc),J julio de 1975, p. SO. 
If/ Para unn. profundizacion de estos pun los, vcnse R. Triffin, op. cit. 
11 Como' 10 rcconoci6 el propio gobierno brasileiio: "Va legislaci6n brasilciin. 

'es tradicionalmentc una de las mas favorablcs del lIluudo COil relaci6n a las ill
\'ersione~ de capital extranjero", informe de Ia SU:.lOC (en In actualidad Banco 
Ct:ntraI) "1959, p. tl7. 

1.2 Vcase U. S. Investments ill LAtin American EC071011I)" Departamento de Co
lllcre:o de los Estados Unidos, 19!J7} p. 6·1. Cabe obseri'ar que Venezuela oeupu 
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Lo mas probable es que esta siLuaci6n haya cambiado, pucsto que 
deslie haec \7(1rios aflos, desde fines del dccenio ele !1950, los ESLados 
Uniclos vicnen rcalizando en Europa inversioncs direcLas en gran es~ 
cala. Lo que descnmos subrayar es que los minisLros de economfa del 
regimen que subi6 al poeler en 1964 eslaban plenamente conscien
tes del papel decisivo que habia elesempefiado el capilal extranjero 
en las re[ormas cSlrllcturales que tenian lugar en la economia bra
sj]ciia. Por 10 tanto, cstaban clecididos a asegurar que continuara 
c1cscmpelianclo estc papel persiguicndo un desan'ollo capitalista to~ 
talmcnte abierto 13. 

La crcciente apertura de la cconomia brasilefia a partir de me~ 
diaelos ele los afios sesenta prcscnta clos aspectos: uno relacionado 
COll el comercio de productos bnsicos )' el otro can In aIluencia nc
ta de capital extranjcro. En 10 que se refierc al comcrcio, a travcs 
de simp1i[icacioncs burocniticas, ele un complejo sistema de crcclitos 
e incentivos tributarios y de la adopci6n en agosto de J968 de una 
politica de minidcvaluaciones, se logr6 Lrans[ormar cl sesgo contra
rio H a las exportaciones que cste mostraba en uno favorable a las 
vcntas en el exterior que en el mel'cado interno 15, TvI;:ls bien de 1967 
a 1973, las cxportaciones brasilefias aumcntaron a raz6n de 2<1;8<70 al 
ailo, mientras que las cxportaciones mundialcs crecieron 18,3<)10 al 

el tercer lugar de la lista delliclo a IllS inversiones del petroleo. Mas de la mi
tnel de los 1.200 millon'es de t16lares estadounidenses invertidos en Brasil se en~ 
contl'aban en el sector manufacturero (701 miJIones de oolares estadoullicJenses) . 
La cifra comparable para Venezuela rue de 114 ruillones de cl61:ncs cstadouni~ 
dcnses. 

13 Pesc a la defcnsa del sector privado qlle hicieron los sucesivos gobiernos, 
In intervenci6n del sector PlllJUCO en In ,'ida economica, a la Vez como elabora
dol' de poJflicas y como productor directo a Lra\"l!S de empresas cstatales, aumen
t6 dcspucs de 1964. Este es uno de los campos de investigacion mas atrayentes 
CII materia de polltica econ6mica en el Brasil. 

H Que entre 19-17 y 19G-j han fluctuaclo entre 1.100 millones de d6larcs esta
dOllllidenscs (1919) }' 1.771 milloncs de d6Jares est:ulounidenses (H)51, nivel 
mob alto hnsta 1968), con 1m promedio de 1,448 milloncs de clolares cstadouni
clenscs, En rcalidad, uno de los aspectos mas notables de In experiencia brasilefia 
de dcsan'ollo econ6mico fue ulcanzal' lIna tasa promeclio de crccimiento del pro
dUClO interno bruto en terminos realcs de 7% en dos decenios consccutivos (1947-
l!lG7) , en que las exponaciones estuvicron praclicamcntc pararzudas (entre 19<17j 

--/8 )' 1967/68 In tasa anual dc incremenlo en clolares fue de solo 2.1%, eifra in
ferior a Iii Lasa de aumenio de In. poblnci6n). La cnpacidad de importaci6n tam
bien se paraliz6, ra que durante cl periodo no bajaron los precios de las im
ponacioncs. 

l~ Vease C. Von Doellingcr }' ot1'05, 'l'ransfurmafao da Eslruc/,ura cIas E:'(por~ 
tactloes Brnsileiras: 1961--1970, INI'ES/II'J!..\., Informe dc Invcstig'4ci6n NQ 14, 1973, 
}' A Pallliw Brasileira de Comercio Exterior c Seus Efeilas 1967-1973; TNPFli/ 
ll'EA, Informe de inyeSiigaci6n NQ 22, 19701. Vcase asimismo \V. G, Tyler, Ma~ 
1ll1factured Export EXjJallsion and Illdustriali:.ation in Brazil, Institut fur \Velt
wirtschaft, Ul1iycl'sidau de Riel, 1973, en especial cl capitulo 7. 
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ana. Como los precios de Ins exportaciol1cs subieron mas que los 
de las impartaciones (un promedio de 9A.'% al afio en contraposi
cion a G,2% de aquclIos de las importaciones), la l'cJadon de inter
cambia credo 20tj10 entre 1967 y 1973, Y permiti6 que el ingreso au-
111entara a una tasa superior n la del proclucto. Debido a que las ex
portacioncs aumCnluron en 13% a1 ano, entre 1967 y 1973 In capn
ciclacl COl"riente de importar se incremen to en un .150Cfo, 10 qHe cons
tituye el incremento sostenido mas marcaclo que hCl)'a expel'imenta
do e1 Brasil desde los :11105 veinlC. 

Esta crecientc capacidad de importar sc utilizo mas que plena· 
mente. Ello era de espcrar, pucsto que en una economia scmiinclus
trializada en crccimiento las importaciones ticnen que aumental' a 
un ritmo levemcnte superior al de las exponaciones para asegur:tl" 
la muy necesaria transrere:ncia de reClIrsos rcalcs del resla del illun. 
do. En rea1idac1, enlre 1967 y 1973 las imporLaciones brasilefIas (oil) 
acusaron un incremento de 27% al aila, mientl'as que las imparta
cianes mundiales aumcntaron 17,5% a1 anD. La dcscomposicion de 
este incremento en sus componcntes de precio y cantidad indica que 
cl quantum importado aumenta 18,5% al ana en el periodo, mien
tras que los prccios de las importaciones aumenlaron a un ritmo 
tres veces inferior (6,2%) . La elasticic1ac1-ingreso implicit" de la de
luanda de importaciones Teales -casi 2- clemuestl'a la validez de la 
crucial observaci6n formulada pOl' Diaz-Alejandro: 

"Ten:enda en cuenla los nui.rgenes de crecimiento dentro de los 
cuales un pais ha creado indus trias de bienes de consuma e intcr
medias pera atm no 11a desarrollaclo de mallcra significativa la in
dustria de bienes de capital, mientras mayor sea In tasa de Cl'eci. 
miento del ingreso per capita, mas probabiliclacles habra de que su 
propensi6n marginal a corta plazo para impol'tar sea proporcional
mente mayor a su propcnsion pramedio para importar debido a su 
dependencia de los bienes de capital importados y a la naturalcza 
dclica de la demanda de estos biencs" 1(;, 

En rcalidacl, las importaciones de bienes de capital, que en el 
periodo 1965-1966 Teprcsentaron poco mas de un cuarto de los gas
tos por concepto de impol'taciones, llegaron a <.U% de las imporla_ 
ciones lotales en el periodo de 1971-1972 17• 

l~ C. Diaz-Alejandro, 0/1 tile Imj)ort Intel/sity of Imjlort SlibstitUtiOll, Kyklos. 
lUG!}. p. L09 (subrayado nuestro). 1)inz ticnc In prccuuci6n de ohser\'ar que eslO 
110 tiene que confundirse con el distingo entre In elasticidad-ingreso a corto pla
zo de Ia demand:! tic importaciones. en que Ia primcra pane da la ba~e de una 
capacidad productiva dctcrminada y In scgunda dn margen a variaciollcs tanlo 
de la demanda intcrna como de las condiciones ue In oferta. 

II Cabe scfialar que los datos que acaba de publicaI' C,\CEX (Carlcira de Co
lllcrcio Exterior) del Banco do Brusil, y que sefialan Ia descomposici6n de las 
importacioncs de bicncs de capital por s'eclores de demanda en el deccnio COIll

prcndido enU'e 19fH y ION efccli"amente re\'elan un aspecto notable del caso 
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Jrsta elevadisima tasa de acumulaci6n de capital (ya que entre 
1967 y 1973 Ia producci6n intern a de bienes de capital aument6 en 
promedio en la impresionante cifra de 20J 5<,70 al ana) se alcanz6 si· 
mult;:lneamentc can tasas lUUy altas de incremento de los gas los en 
consumo. La combinacion de un gran esfuerzo de inversion con una 
alta prop ens ion a consumir 5610 rue viable a u'aves de una politica 
de numento--acelerndo del endcudamiento extcrno 18. Como sc ob
servo, el panorama internacional permitia segnir ese camino If!. Par 
]0 tanto, entre 1967 y 1973 la deuda externa total del Brasil c<lsi se 
cuadruplic6 (aument6 de 3.300 millones de d61ares a 12.600 millones 
de d61ares) " y 10 que es mas importante, en .1973, los prestamos mo
nelarios, que en 1967 s610 representaron eI 20% de In deuda lolaI, 
JIcgaron a constituir casi dos tercios (62/1~o 0 7.850 millones de do. 
lares) de In deuda total, ;nnncnLando a una tasn prom celio de mas 
de 50% al afio enlre 1969 l' 1973 21• Este incremento se debi6 en 
parLe a ]05 slIcesos mundiales an tes sefialados y en parte al proceso 
de adopci6n de c1ccisioncs en el Brasil, que se hasa integramente en 

brasilelio: cnsi In. mitml (proporci6n que s'e mnntiene cslable) de las importa. 
dalles van n sectarcs tales como los de cnerg:fa electric:t )' transporte )' comuni· 
caciones. que se caractcri711n pOl' In predomil1<1llte participacion tIel seclor PII_ 
hlico Y pOl' el hccho de que SOil activicladcs intcrnas (no comerciales) . Esto plan
tea llroblem:ts intercsantcs para futurlls invcstigaciones. Pnra los tIatos hasicos, 
VLt;JSC CAC£.X, Relatorio Anuai, 19i3 Y H)i4. 

111 .Esto no quicre dedI' que el Brasil simpicllIcnte llecesitara cierto voiumen 
dc "ahoITo externo" para "complementar" 511 ahorro interno para el finanda
mienlo de altos nh'cles de gasto en consmno c inversion. Para una crilica de cs
ta interpretacion simpJlsta del caso brasilefio y el planteamiento cle ulla hip6-
tesis altemativa, vcase 1l. Malan Y J. ,Veils, "Endividamento Extcrno. ctc.: Uma 
Nota para Discllssao", ESTUOOS CEllRAP, NQ 6, oclubre :.t clicicmbr'c de 19i3. Estc 
articulo inciica hasta que punto el ahono interno del Brasil tiel1e "e!:tslicidad 
inst:tucional". 

lQ Para un cuidadoso amllisis de estc problcma destlc un PUllto de vista m~s 
am plio, "case J. 'Wells, "Euro-Dollars, Foreign Debt and the Brazilian Boom", 
·Working papc1 N9 IB, Centro tIc ESlUdios Latilloalllcricanos, Universitlad de 
Camhridge, oclubrc de 1973. 

!)o, Desde In Seguuda Guerm 1\1unclia! hasta lOGO el towl de la deuda externa 
brasilcfia se nWlllU\,O pl1icticamel1te invariable Cll tomo a un promedio de 1.900 
millones tic d6lares. 

Entre 1900 y 190,1 HlImcn!6 cle 1.955 milloncs de tl6lares a 2.700 millOl1es de 
doJures estadouuidenses, 10 que eXigi6 Sit renegociacion par el gohierno de Cas
telo Branco. 

~ Esto se tradujo en un proceso Singular ell que silllultancamcnte :tlllllellto 
ia dellda cxterna y Il1cjor6 Ia posici6n del Brusil en lllaleria de n!Scr\'as intel'
nacionales, las que en 1973 llegaron a Ul1 maximo absoll/to de G.·JOa millollcs de 
d6lul'cs. 

Los problemas de adminislr:lci6n ccol16micu que e1llraiia neutralizar cs[e all· 
mcnto tIe las rcserv:\s mcrecerIan un cstudio especial, sobrc todo pOl' las reper
cllsiolles qlle ha tenido implicitumcnte en materia de distribucion. Vcase P. Ma
lan y ]. ·Wells, op. cit. 
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la maximizaci6n a corto plazo de la lasa de crecimiento del produClo 
interno bruto. 

Estudios recientes indican que en el periodo comprenclido entre 
]968 y ]973 este objetivo pudo alcanzarse en parte debido a los ele
vadas niveles de capacidad ociosa existente gracias a la acumulaci6n 
ele capital en perfodos anteriores. En la actuaHdad ya se sabe bastan
te bien hasta gue punto este comportamiento dependi6 de In silua_ 
ci6n econ6mica internacional de ese perfodo determinado. No prclcn
demos negar el papeJ que descmpeii6 In poHtica ccon6mica pnrn 
ayudar a materializar In pOlcncialidad de crccimiento que existia en 
1967, pero estamos persuadidos de gue la politica se ha aplic.do de
masiado tiempol perdurando mas alIa ele Sil utilidad y contrlhuycn
do a los graves desequillbrios observados n partir de t1974, y que Sf 
agravaroin seriamentc a raiz de la crisis del pctr6leo. 

En mas de un sentido, el ana 19711 debe considcrarse como un 
punta ele referenda importante en ]n evaluci6n de la economia bra
silena. Por desgracia, las interpretaciones oficiales y semio£iciales han 
puesto demasiado enfasis en los efectos de Ia cuadruplicaci611 de los 
precios del petr61eo. Es eleclivo gue el Brasil s6Io produce alrede
dol' de 20% del total de pelr61eo que consume. Tambien es cierto 
que el alza de los precios del petr6Ieo modific6 de manera espectacu
lar y desfavornble la relaci6n de intercambio del Brasil e in(]uy6 
de mancra negativa en el ingrcso real disponible. IvH.s importan tc 
quiz;\s, es el hecho de que Ia crisis del petr6leo h" puesto de man i
fiesta el alto costa social que neva envuelta una modalidacl de 11S0 

de los recursos que, en el caSO de un praducto que es cscaso en el 
pais, exige un alto cocficicnte de cSle -y, par 10 tanto, a largo plaza 
genera graves problemas. Sin embargo, dcbcria ser obvlo que eSlos 
van mas alIa del manejo de pertul'baciones de corto plazo del ba
lance de pagos. Asimismo, en derto modo era ingenuo esperar que 
si no hllbiese sido par Ia decisi6n adoptacla pOl' la OPEP el Brasil 
podrfa haber continuado Sll "milagro econ6mico" hasta fines del 
dccenio 22, 

No obstante, a estas alturas es eVldente que In dupHcaci6n con 
creces de los gastos por concepto de importaciolles en 1974 y el de
ficit implicito de 4.600 millones del balance comel'cial (las exporla
danes aumentnron en 2Slj'o) no pod ian atribuirse exclusivamente a 

= Vcase pro),eclo (10 II Plnno Nncionnl de Desenvolvimielllo: 19i5-19i9. nrn~ 
silia, en especial Ins pllgs. 23 y 67. En realitlrtd, pcse a algunas obserynciones Ie
yemcntc cnlllelosas sabre dificllltades futuras, las proyeccioncs del plnn incinir;i.n 
InslIs de crec'rniento del producto interno bruto de 10% al ana hasta 1979, de 
incremento de las exportacioncs ligeramentc superior a 20% al aoo, aumenlo 
de las importaciones ligcrnmcnte inferior n 20% al nno. una lam (illlplfcita) de 
illfiacion de alrededor de 15% para H175, )' una tnsa de crccimiento nnllal pro
medio del consumo personal de 9.2%. en lerminos reales, hasta 1979. 
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los prcdos del petr61eo. La tasa de numento de las importacioncs de 
102% se descompone, en 51'% por conceplo de aumento de los pre
dos y en 311'% correspondiente al incremento hist6ricamentc alto del 
volumen hnporlaclo (en especial metales basicos, bicnes de capital, 
prodl1ctos qUimicos y productos de acero) . .Exclnido el petr6leo, el 
indice de volumcn acus6 un incremento superior al Indice de pre~ 
cios 23. En sfntesis, Ia cmidruplicac:6n de los precios del pelr61eo no 
podria haber explicado la totalidad del desequilibrio. No hay duda 
que Ia recesi6n que experimental'on las economias capitalistas ava11-
zadas en 1974 y 1975 (Ia tasa de crecimiento real del produclo inler
no bruto alcanz6 un valor negativo dc 211'~0 para 1a regi6n de In 
dCDE) 2.i, Y cl camblo de modalidad de comel'c:io que va unido al es· 
[uerzo de los paises desarrollados pOl' financial' can n1as cxportacio
nes el aurnento de sus gastos par concepto de importadones 211 ten
dria que inHuil' en las posibiliclades de que 101 cconomia bl'asilena 
pudiese resolver su problema de balance de pagos aumentando las 
exportaciones y disminuyendo las impol'tacioncs. 

Como se sabe, el super:\vit de los paises de la orEP (67.000, 43.000 
Y 39.000 millones de dolares, respectivamente, en 197'1, 1975 Y 1976) 
rue el deficit del resto del mundo. Como las economias avanzadas lo~ 
graron trasladar bastante nipidmnente In carga del deficit a Lraves 
de excedentes de exportaciol1es. los paises en c1rsarrollo no produc· 
totes de petroleo tuvieron que soportar una carga clesproporciona
cla. En realidad, los deficit en cuentu corrienLe de estos paises (in
c1uidas las transferencias oficiales) aumentaron de 2.500 millollcs de 
do1ares en 11973 a 17.500 millones en 19H y a 27.000 millanes en 
,]975 26• La magnitud del deficit brasileiio (aproximadamente 7,000 
millones de dolares en 1974 y 1975 Y 6.000 millones en 1976) com
parado con estas cifras, que se reficren a ochcnta 0 noventa paises 

:13 Es efectivo que en H17·j e1 costa Cn li'visas de las illlJlortaciones de petro. 
leo [uc superior en dos mil llIillones de d61ares al del afio ullterior. Sin embar
go, cabe wlia1ar que tan s610 115 cmpl'esas transnacionales que apcran en c1 
llrasil obtuvicron nutoriznci6n para imporLnr 3 mil milloncs de c161arcs. Como 
sus cxoportncioncs fucron inferiorcs a 900 milloncs de d6larcs, el deCeit comcr
cial de poco mas de cien emprcsas llcg6 a cnsi 2 mil milloncs de d6lares de lin 
tolal de 4.600 mill ones de dolarcs. Vca~e ,lornal do Brasil, 30 de mayo de 1076 . 

.. ·Como obserm 101 oem:, "Tnnto en In elapn de expansion que se cxtendi6 
de 1072·1973 como en Ia de rccesi6n de 107-1·1975 se ObSeTya una notable sincro· 
llizaci6n entre los palses grandcs". Vease Pr:dpcctives EC(1ffomiqllcs de ['OCIlE, 1\'9 
17, julio de 1075, p. 8. 

:r; Esfuerzo que ha TCSllltado lUlly fructlrcro: en 1074 las importitciones de los 
paiscs de In. OCD!! aumcntaron s610 1.5%, y cn ]075 disminuyeron 0.5%. Sus cx· 
portacioncs aUlllentaron 7.5% cn 107·j y disminuycron 5610 5.5% en 1075. _Lo 'lite 
cs mas illlportante, las exportnciones de In OCDE a los paises de la Ol'EP :lumen· 
laron 42% en 19;.1 y ,18% en 1975. Vcasc aCDE, Economic Dutlook, 1\'Q 18, tIi. 
cit'mhre de 1975. 

!:oj Vcase oem: ... ~conomic Outlook, N9 lB, p. II. 
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Hen de£arrollo", expresa mu y bien tanto las dimensiones como la 
singularidad del problema brasilefio, que no puede cxplicarse por 
Ia simple mendon de una Hcrisis internacional" general. 

El hecho es que en los ultimos cuatro afios (1974 a 1977) la cco
nomia brasileiia ha acumulado un deficit en cuenta cOl'riente cerea
no a 2<1.000 millones de d6lares, alrededor de 10.000 mill ones pOl' 

deficit de comerc.io} 7 .a S.OOO millones par el pago de intereses bru
tos sabre la deuda externa. Estos 24.000 millones tuvieron que [i

nanciarse a traves de Ia cuenla de capital (y perdida de reservas en 
el periodo de 1974 a 1975), can 10 que el total de la deuda exter
na aument6 de 12.600 millones de d61ares en !1973 aproximadamcn
te 31.000 millones en 1977. Los deficit en cuent" corricnle de esla 
magnitud (en promedia cerca de 6% del producto intern a brutal 
reflejan al mismo tiempo: a) un nivel de gastos publicos y priva. 
dos} en consum~ e inversi6n demasiaclo alto en rclaci6n con la ca
pacidad productiva intcrna 27 (a precios dados) y, 10 que es mas im
portanle; b) una composici6n del total de gastos y, par 10 tanto, un 
modelo de distribuci6n del ingreso que no pueclc mantenerse con 
la capaciclael existente 28. 

Descle 197Ll el gobierno ha tratado de evitar las dificiles opciones 
que plantea eI cambial' Ia tasa y composici6n de los gastos sin defi. 
nil' claramente las prioridades. Se ha procurado sirnllltancamente au-
111entar los gastas en servicios sociales e infraestructura y estimular 
las inversiones privadas en las actividades de sustitucion de las inl
portaciones. En renlidadJ muchos drculos gubernamentales piensan 
que estas liltimas son el sistema ele largo plaza para superar los dc
sequilibrios recurrentes del balance de pagos que Brasil siempre ha 
tenido que confrontar elespues de periodos de crecimiento acelerado. 
rlace casi dos all os, eomentando los ambiciosos programas de inver
sion y las estimaciones del gobierno, expresamos: 

liEs fiUY posible que Ia estrategia que consiste en tratar de ha
eel' demasiado sin contar con UIl conjunto bien elefiniclo de 
prioridades sea cOlltraproducente. Aunque 11111)' necesarias, por
que hasta ahora se han quedado mu)' rezagadas, las inversio
nes en sen'icios sociales Y pl'ogramas ele in[raestrnctura (que 

:rr Como nos recon16 hace 11lucho c:1 profcsor Swan " .•. no cxis[e. ni siquicra 
a corto plaza, II1cdida alguna que sllstituya a 1:1 limitad6n efectiva de los gastos 
at nh'cl de bicllcs y servicios disponiblcs, producidos Cli cond'ciones de plcno 
cmplco, sumado cl exccdente maximo de importaciones que podemos permitirnos 
mucho despues de haber pcrmitido una dismilluciOIl lnl.nsitor;a de las rcservas". 
T. "\V. Swan, "Longer Run Problems in the ]3alance of Payments", en R. Chu\'es 
)' H. Johnson (ctiiwrs), AI:A Readings in International Economics (Richard 11'
win. 19GB), p. 460. 

:lli Vcasc R. Coopcr, "Currency DC','aiualioll in Dc\'eloping Countries", Essays 
~H 11llemlllioll(/1 Fin{/lIcc~ 1'\9 86, 'Princeton, lOn, p. 26. 
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tardan mucho en mostrar sus frulos) se dlsplltan los rccnl'SQS 

escasos -con las inversiones en las activic1ades de comercio in_ 
ternacional (las que producen bienes exportablcs 0 que COffi

piten con las importaciones, 0 ambas casas). Es muy posible 
que el intento de estimular simultal1camente ambos conjulltos 
de activiclades, en circunstancias en que declina hL tasa de crc
cimiento y que no sc puccIe recurrir libremente a las fucntcs 
externas de abastecimiento, vcclva a agravar Ia in£laci6n, co
mo hit sucedido tan a menudo en el pasac10J y exija mCl'mas 
selectivas de Jos gastos para aEviar las prcsiones inflacionarias 
provenientes de 1a demanda" !!{I. 

En mas de un sentido, la predicci6n csta resultando exacta. Sin 
embargo, para los efectos del presente articulo, 10 que hay que des
tacar, dejando de lado mi opini6n personal, es que la soluci6n "na
tural" para adaptarse al desequilibrio cs dar prioridad a1 sector de 
la economia "vinculado al comerclo" en 10 que toea a la asignuci6n 
de rceursos reales y financicros eseaSDS. Al respccto, no basta ton las 
inversiones del sector pllblieo. :Mucho clepcnde de la Lasa de inver
si6n privada, en especial de las empresas de propiedad eXLranjel'a 
que, segt'm las mejores estimaciones disponibles, actualmente man
tienen casi un tercio del capital del sector manufacturel'o. Esta pro_ 
porci6n es mayor justamente en aquellos sectores en que el gobierno 
clcsearia estimular una mayor sllsliluci6n de las importacioncs, y al
canza easi a 50% en el sec lor de bienes de capital ::10. 

Par ]0 tanto, y por ir6n1co que parczca, cs muy posible que 10 
que algunos han considcrado una oportunidad {mica de cambial' el 
"modelo brasileiio" (en el sentido de consumo en grail escala de la 
producci6n de las inclusu'ias "tradicionales" y en el enfasis en cl 
"mercado interno") en definitiva bien puede no hacer mas que for
talecer las lineas generales del "modelo" que sc ha cstado dcsarro
llando dcsde los alios cincuenta: aumento de Ins invcrsiones publi
cas y manejo de incentivos para incrementar ,hl rentabilidacl priva
cIa de los sectores "din{lmicos", que son aquellos en que preclomina 
el capital extranjero debiclo al control de la variable clave, Ia tecno
logfa. No existicndo gralldes cam bios en la coalici6n politica, In crc
ciente "internacionalizacion" de la economia brasileiia, can todD 10 
que entraiia para las modalicladcs de consumo, Ia composici6n de In 
producci6n )' otros elementos menos tangibles, parece ser un hecho 
al que un mayor numero de brasilefios lendr{tn que habituarsc rn~is 
en los proximos arias. Como dice muy apropiaclamente L. Taylor :11, 

W "case P. r..fal:1n, "The Brazilian Economy, }975 and after: The major issues 
at stage", uOcllmclllo incciilo, IPF .. A/INi'CS~ encro de 197G, p. 4. 

PO) Para mayores uctalles, "case P. Malan y R. Bonelli, op. cit. 
21 Vease L. Taylor, "Short·Term ]lolic)' in Opcn De"cloping Economics: The 
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10 mas probable es que "los estrechos limites de 10 posible" se hagan 
valer can cspcc.ial fUErza en las actuaIcs circunslancias. 

II 

Estos Ilmites estrechos de 10 posiblc no s610 se aplican al Brasil. 
"'rampoco son limitcs impllcslOS exclusivamenle pOl' las estructllras 
o dispositivos ccon6micos. l)ara definir estos limites tal vez sean 1llU~ 
eho m:ls importantes los procesos jJoliticos de identificaci6n de 10 
que el Profesor I{irsclul1an clcnomin6 los problemas "apl'cmiantes" 
que debe aborclar Ia politica publica·1:!. Este pro;:;cso politico es a In 
vez mllndial (dene lugal' en foros internacionales tales como las Na
dones Uniclas, In UNCTAD, las reuniones de la Conferencla de Coope
raci6n Econ6mica Intcrnacional y tad as las dem,:\s conferencias en 
que se analizan los problemas del Uamado conflicto norte·sur) e in
tcrno (en el cual el temario de los problemas impOl'tanlcs y de SllS 

solucionEs optativas cs un objcto natural ele controvcrsias, en el que 
inlerviene el Estado y que eSlc examina). 

En ]a prescnte secci6n se pl'oeul'a analiz:ll' las cue5tioncs impol'
tantes que van envueltas en Ia estrucluraci6n de un eventual nuevo 
orden eeon6mico inLcrnacional a partir de dos puntos de vista: EI 
primero, es el de los paises centralcs, cs decir, 10 que signiGca para 
enos la reorganizaci6n de la economia mundial y sus criterios domi
nantes, pro babIes reac.c1ones y principales opciones en el clcnominn
do conrIicto norte-sur. Estamos convcncidos de que en el Brasil cslos 
sucesos deberian ser objeto de muehisima mas atenci6n de 10 que 
han sido hasta ahara. £1 segundo, son los efectos -y In l'eacci6n- oca
siouados en los paises perifcricos (en especial los principales tales co· 
1110 el Brasil) por las decisiones politicas y econ6micas (0 la falta de 
elIas) de los paises avanzados. Los pa1'rafos siguientes lra1<l.11 de estos 
puntos de vista a pardr del criterio de las econol11ias centrales. No 
son muy tranquilizadores debido a la actual fragmcntaci6n del po
eler. Sin embargo) como sostendremos mas adelantc, csto tiene vcn
tajas e inconvcnientes. 

Las economias ecntrales 11:m aplicado can exito una politica de 
ncgligencia benevolcntc can relaci6n a la crftica que formulan ]05 

palses en desarrollo de que el antigllo orden ccon6mico intcrnacio
nal los perjudica. 

Las pr,imeras publicaciones de Ia Comisi6n Econ6mica para Ame
rica Latina, In Confercncia de Bandung en ] 955, e inc1uso In crea-

Narrow T .. imit.<; of the Possible", Jotlrnal Of Developmcnt EC01l0111ics~ vol. I, 197-1. 
!!lJ\. O. Hirschman, "Polic)'making and Policy Analysis in Latin America - A 

Return Journey", Policy Scicllces, G, 1975, en especial las pagillas 388 a 394. 
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cion de la UNCTAD en 19M (y cl pape! que ha dcscmpcfiado desdc en
tonces) fucran consideraclos como un despliegue de balbuceos poli~ 
ticos ineficaces condimentudo con un poco ele mala ccollomia y en
vuelto en mera jerga ret6rica. EI [racilso del arregl0 de Bretton 
\,\Toods en 1971-1972, seguido muy luego, en 1973~7tl, porIa exitos:! 
afirmaci6n por parte de In O.PEP de su in(Juencia en el mercado y In 
adopci6n haec justa tres nilos de una carta de dCl'cchos y dcberes eco~ 
n6micos de los Estados pOl' In Asambiea General de las Naciones 
Unidas (can sil Ilamamiento a un Nuevo Orden Econ6mico Jntcr~ 

nacional) dio un vuelco espectacular a In situacion e indujo a los 
paises av.1l17..ados a convenir en iniciar c.onversaciones serias. 

POl' el momento, el resultado de estas convcrsaciones cs imprevi~ 
sible. El fracaso de la reuni6n cle clieciocho meses que tuvo Ia Con
ferenda de Cooperaciol1 Econ6mica Intcrnacional en Pads en .1976, 
no rue un rcsultaclo definitivo. Se program6 una l1uportante reuni6n 
de In UNCT,:\O para comienzos de H.J78 en que -Ulla vez l11<is- se de
batid el impresionallte conjunto de cuestiones econ6mitas que con
figumn el temario del di<ilogo norte-sur: las tendencias y opciones 
del actual sistema Internacional J de llucl'cambios de Ia perspectiva 
de 1a inversi6n extl'unjel'u clireclil, 1a dE-ucla eXlel'l1a de los paises en 
desarrollo menos adelantaclos, los precios de los productos basicosJ 1a 
pobrcza del Hamada cuarlo munclo y el sistema monelario internu
cional que el muncio at'm no 11a adoptado. IvIucho depende de In 
respuesta que den los paises c.entrales a las exigencias, aun l'elaUva
mente desarticuladas, de los paises men os desarrollados. Sin embargo, 
los problemils y criticas planteadas hasla ahara no se ha1"<:in humo; 
10 mas probable es que Sig-dl1 figuralldo en el temario econ6mico )' 
politico durante muchos a'l1os. Pocos discutirian que en la actuali~ 
dad atravesamos par un pel'iodo de crisis -econ6mica e illstitucio
nal- en que es mu)' probable que sc marque un punlo decisivo en 
la hIstoria. 

Par curiosa que parezea, 10 que mas hit chocado a los represen
tanles de las economias centrale.s en los debates internacionales es 
10 que conslderan una inconvcnicntc )' cxcesiva politizLJcion de las 
cLlcst10nes en juego 33. Sin embargo, los estudiosos que ticnen algun 
sentido de 1a his tori a distinguen entre dos pIanos de amUisis: "uno 
de proccso, que se ocupa e1el comportamiento de corlo plazo dentro 
de un conjunto constante de institllciones, supuestos fundumentaies 
y cxpectativas; )' UIlO de estructura relacionado con las dcterminan-

= Vease, par ejcmplo, N. Lcff, "The New Economic Order - Bad Ecollom:C5 
'Worse llolitics", Foreign PoliC)', 24 de noviembrc, tercer trimestre de HJ70. Para 
una resefia mns imparcial, "case el primer \'olumen (lei Proyecto para los anos 
ochenta del Consejo de relncioncs extcriorcs: F. Hirsch, i\f. Doylc y E. L. Morse, 
Altematives to Monelar), Disorcier, Me Grnw·Hi11, 1D77. 
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tes POlilicas y econ6micas de largo plazo de los incentivos y limitn~ 
eiones sistemciLicas den tro de los cuales actuan los facto res ... Es pro~ 
bablc que la controversia )', pOl' 10 tanto, Ia polidzad6n, aumenten 
lnas r{lpidamente cuando se ponen en tela de juicio las estructuras 
aceptadas y las reglas del juego . " !lcgan a predominar las interro
gantes relativas a quicn ejercera el control politico y de que mane~ 
ra" 3-1. En realidad, por clesalentaclor que pueda pareeer hasta ahara, 
la controversia sobre el Nuevo Orden Econ6mico Internacional ha 
centrado marcadamente la ntenci6n del muncio en In necesiclad de 
recxaminar los principios politicos implicitos y las reglas del juego 
existentes (y allsentes). No es algo que pucda pretcnderse que se re~ 
suelva en pocos anos, particularmente si se piensa que at'1ll no hay 
acuerdo sabre un programa de accion, ni siquiera dentro de los pai
ses centrales presuntamcnte amenazados. 

En realidad, es probable que la reacd6n de los paises ccntra1cs a 
las presiones de los paises menos c1esarrollndos vayn evolucionando 
de acuerclo can las siguientes pautas (que no son reciprocamellte ex
duyentcs): a) resistellcia (en todos aquel!os casos en que resulte fa
eil rechazar el desaHo de los paises menos cIesarrollaclos; b) coopcion 
(en la eual quiza deban participar los paises menos desarrollados 
principales y de mayores ingrcsos) au )' c) trunsaccidn (cuando haya 
que hacer algunas concesiones para que las economias centrales pllC~ 
dan mantener el control de las decisiones b{tsicas). Sin embargo, mll
chisimo mas importante que adivinar las posibles reacciones del nor_ 
te es evaluar el criteria que predamina en cstas sociedades, en espe
cial en los Estados Unidos que, pese a que su imporlancia va en des
censa (en comparaci6n can los primcros alios de Ia postgnerra) si
gue siendo el pais clave que influyc en el resultado futuro del con~ 
fiiclO norte-sur. 

Al parecer, en el centro hay cuntro puntos de vista dominantes 
sabre las cuestiones relacionadas can este conflicto. Segun el prime
ro, expuesto pOl' Roger Hansell, la "Unidad del Sur 110 perdllrard" M. 

31 C. F. Bergstcn, R. O. Keohane T J. S, Nyc, "International Economics and 
Internat:onal Politics: a l'ramework [or Analysis", cn C. ]~. Bergsten), L. R. 
Krause (cditorcs). World. Politics and International Economics, Brookings Insti
tution, 1Vashington, 1975, pug, 5 a G. 

!<i A mancra de tcstimonio pucde citarse la ampliacion del Crupo de los n:ez 
para formar GI'UpO de los Veintc, del Fondo ;\fonctario Jnternacional, la suge~ 
renc'a de (lue se invite ttl Brasil y a Iran a incorporarse a In OCDE~ y asi suct!
sivamentc. (La sugcrencin rue formulada pOl' C, F. Bergsten en L. _nhagwnlli 
(t..'<l.) The _New International Economic Order~ Editorial del MIT, I9n. 

M Vcase R. Hansen, "Major U. S. Options on North-South Relations: A Let
tcr to President Carter" en The United Stules and. World Development - Agen
da 1977. pOl' J. Sewell y los funcionarios dcl OVcr5eas Dcvelopment Council, 
l'rncgcr, 1077, pag. 25. Los pr6ximos. pflrrafos estnn fuertcmente influidos pOl' 
cste intcrcsante lI1cmor:\ndum de "acc:6n". 
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No hay duda de que eso era lo que esperaban los principales países
industriales (en especial los .Estados Unidos). Dicho criterio sigue te-
niendo mucha influencia. El primer revés importante se produjo
cuando no se logró poner a los países en desarrollo no productores
de petróleo, en contra de los exportadores de petróleo, poco después
de la primera vez que la OPEP alzara espectacularmente los precios.
El segundo, cuando la OPEP y todos los países menos desarrollados
rehusaron limitar la Conferencia de París a una discusión de los pro-
blemas energéticos exclusivamente. Sin embargo, este criterio sigue
muy vigente y no podría descartarse. ¿Qué tienen en común Brasil,
Alto Volta, Sri Lanka e Irak? Quizá tan sólo que comparten la sen-
sación de estar postergados frente a los países de la OCDE. Pero co-
mo recuerda con toda razón R. Hansen (o, mejor dicho, el Presiden-
te Cárter) no hay que subestimar esta "alianza antinatural", "espe-
cialmente confrontados a la intransigente solidaridad del norte. . . y
si no se juega ^inguna otra carta en la mesa de negociaciones" '¿1.
Los sucesos de los últimos tres años efectivamente indican que en
sus respuestas, ejL norte tendrá que apartarse progresivamente de la
resistencia e irse acercando a las fórmulas de coopción y transacción.

La búsqueda de fórmulas de transacción dentro del marco de la
diplomacia, multilateral en una comunidad internacional en que el
poder se encuentra más disperso que nunca es la base del segundo
punto de vista importante que tiene el norte sobre el conflicto nor-
te-sur: el enfoque multilateral que persigue el consentimiento colec-
tivo. Corno dice el profesor Dahrendorf: "El número de actores es
grande; el grado de cohesión, pequeño; la definición de la situación,
imprecisa, vaga... Si bien se está difundiendo un punto de vista pe-
simista sobre las organizaciones y conferencias internacionales... de
hecho este método de abordar los conflictos internacionales adquiere
cada vez mayor importancia... habrá más conferencias"^8. No por-
que se pueda estar seguros de que unas 140 "naciones" pudieran lle-
gar a ponerse de acuerdo sobre la solución a los problemas globales,
sino simplemente porque no hay alternativa. Sin embargo, lamenta-
blemente hay falta de liderazgo constructivo de no ser por la posible
excepción de un campo, que es muy polémico.

Este campo tan polémico es el tercer punto de vista del norte (en
realidad, esencialmente de los Estados Unidos) sobre la cuestión nor-
te-sur. Se trata del criterio de la equidad. Como se sabe, está muy
vinculado con la estrategia mediante la cual los Estados Unidos tra-
tan virtualmente de reafirmar su liderazgo en los asuntos económi-
cos mundiales después de Vietnam y Watergate, impartiéndole a su

'•" R. Hansen, op. cíf., pág. 29.
38 Ralph Dahrendrof, "International Power: A European Perspectlvc", Foreign

Affairs, agosto de 1977, pág. 81.
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política exterior un mayor sentido de justicia e intención moral. No
obstante, el criterio de la equidad comprende preocupaciones niuy
variadas y a menudo contradictorias. Para los del norte, lo que in-
teresa son las consideraciones de equidad centro de los propios paí-
ses en desarrollo o, corno variante, los derechos humanos. Para el sur,
la cuestión de la equidad ,se relaciona con lo que se percibe como
un modelo injusto de distribución del ingreso enlre países, conse-
cuencia del actual "orden" internacional. Ante las exigencias de los
países menos desarrollados de que se establezca un nuevo orden eco-
nómico internacional que ponga de relieve la cuestión de la equidad
los liberales del norte responden que, de aceptarse las exigencias es
posible que influyan poco o nada en la distribución del ingreso, de
la riqueza o de las oportunidades dentro de los países menos desa-
rrollados y que esto debería ser lo que más debiera preocuparles311.
Gomo la mayoría de los grupos dominantes de los países-en desa-
rrollo consideran que esta cuestión no es negociable y que es un
asunto exclusivamente interno, lo más probable es que le llegue a
un punto muerto, a menos que el interés del norte llegue a verse
corno una tendencia irreversible (cosa que aún no ha ocurrido) y el
dialogo norte-sur llegue a una definición recíprocamente satisfactoria
de la desigualdad "aceptable" y de los derechos humanos "mínimos".

En los intentos por evitar este hueso duro de roer, el norte aca-
ba de proponerse un cuarto criterio.

Este cuarto criterio no considera las diferencias de ingreso y su
evolución, sino con la extrema pobreza. Es el punto de vista basado
en las necesidades humanas básicas que se ocupa del terrible destino
de alrededor de mil millones de personas, casi 25% de la población
mundial, que viven en condiciones miserables. En principio, todos
son contrarios a la miseria extrema. Sin embargo, la preocupación
por ella plantea la misma clase de problemas del criterio anterior:
el llamado problema de la "élite interna". Como observó Hansen
(a Cárter) : "No se puede elaborar ni llevar a cabo ningún progra-
ma para eliminar la extrema pobreza a menos que las élites gober-
nantes y el sistema político de un país se encuentren suficientemente
comprometido a ello. No hay volumen de recursos- extranjeros que
pueda superar la resistencia o la indiferencia interna al logro de
este objetivo" 40.

Resumiendo este breve esquema de los puntos de vista dominan-
tes en el norte: dos de ellos (el criterio de que la "unidad del sur

BB Para una profundizado:! de este poderoso argumento (en los Estados Uni-
dos) por un economista que en la actualidad se encuentra a la vanguardia de
la política económica exterior estadounidense, véase R. Cooper, "A New Interna-
tional Economía Order for Mutual Gain", Foreign Polícy, número 26, segundo
trimestre de 1977.

« R, Hansen, op. dt.f pág. 34.
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no perdurará" y el "enfoque multilateral global") pueden conducir
a los países del norte a opciones de política que son esencialmente
una continuación de las políticas actuales con cambios marginales
ad hoc para adaptarse a exigencias que no pueden resistirse en for-
ma efectiva, como en el pasado. Los otros dos puntos de vista, de
la "equidad" y de las "necesidades básicas", tratan de trasladar la
responsabilidad del actual funcionamiento insatisfactorio del orden
económico internacional (según sostienen los países menos desarro-
llados) más que nada a las propias políticas internas, o a los sistemas
políticos de los países menos desarrollados. Es muy posible que la
situación se convierta en una especie de "diálogo de sordos", a me-
nos que se llegue oportunamente a algún acuerdo básico sobre el
programa y sobre algunas perspectivas de largo plazo, tanto en el
norte como en el sur. Los próximos párrafos se ocupan de los efec-
tos que podrían tener estos puntos de vista del norte, y las tenden-
cias estructurales del norte en las economías periféricas, con especial
referencia al Brasil. A nuestro juicio, todo programa, de futuras po-
líticas de investigación en materia de relaciones económicas interna-
cionales —tanto en el Brasil como en otras partes— debe comenzar
por comprender los cambios estructurales del inundo y los actuales
puntos de vista del norte. Después de todo, aunque la iniciativa
provenga del "sur", la respuesta del norte es lo que configurará los
arreglos futuros.

Los llamados puntos de vista del sur sobre las cuestiones implí-
citas en la estructuración del nuevo orden económico internacional,
están dominados por el deseo de obtener el control de recursos rea-
les adicionales, de manera de acelerar el proceso de desarrollo de los
países menos desarrollados. Es posible que estas transferencias de
recursos reales entrañen "financiamiento en cuenta corriente" (a
través de variaciones de los precios, de asistencia o de incumplimien-
to en el pago de la deuda externa) o "financiamiento en cuenta de
capital" (a través de endeudamiento o de disminución de las reser-
vas) . Todos los países menos desarrollados, tanto los denominados
"comerciales" como los que dependen de la ayuda, -*1 preferirían que
las transferencias de recursos reales requeridas tuvieran financia-
miento de cuenta corriente, en especial a través de variaciones de los

tt "Son países en desarrollo comerciales aquellos que ordinariamente tienen
acceso al crédito de los bancos comerciales. Como se sabe, la mayoría de los paí-
ses menos desarrollados no miembros de la OPEP dependen principalmente de la
asistencia externa, ya que no están ea condiciones de obtener muchos créditos
bancarios. A fines de 1976 nueve países "comerciales" (Brasil, México, Corea del
Sur, Taiwan, Filipinas, Argentina, Perú, Colombia e Israel) representaron más
de 80% de la deuda pendiente han caria de los países menos desarrollados. Véa-
se David O. Beim, "Rescuing the LDCS" Foreígn AffairSj julio de 1977, pp. 718
a 719.
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precios 42, ya que esta clase de fmandamiento no entraña xma trans-
ferencia contraria en el futuro, como lo hace el financiamiento en
cuenta de capital. Lo más probable es que en esta discusión los paí-
ses comerciales y los que dependen de la asistencia formen un fren-
te común e insistan con toda razón en que los países avanzados no
pueden seguir siendo internacionalistas en materia de finanzas e in-
versiones y cada vez más proteccionistas en lo que respecta al co-
mercio.

Donde seguramente no se formará un frente común es respecto
de las cuestiones relacionadas con el f mandamiento en cuenta de
capital a través del endeudamiento en los mercados internacionales
de capital. En este caso, lo más probable es que surja una marcada
división entre los países comerciales y no comerciales, como ya ha
sucedido en Manila, Nairobi y en las reuniones de la Conferencia
de Cooperación Económica Internacional en París. Los países co-
merciales están muy conscientes de la necesidad de asegurar la per-
manente disponibilidad de fin andamiento externo (aparte del in-
cremento acelerado del comercio mundial), debido a la creciente
merma de divisas que entraña el servido de la deuda. Por lo tanto,
lo más probable es que rechacen cualquier propuesta "radical" de
incumplimiento, de los pagos, mora de los mismos o renegociación
de la deuda, y optarán por solicitar nuevos préstamos43. Como se
observó en el capítulo anterior, en el caso del Brasil (y de la mayo-
ría de los países menos desarrollados y de mayores ingresos) el pro-
blema no es la inminencia del incumplimiento o de la renegocia-
ción, sino la distribución de la carga del wjuste interno.

A mi juicio, éste es quizá uno de los campos de investigación más
importantes y prometedores de cualquier programa de relaciones
económicas internacionales de un país o región determinados: las
repercusiones de una "estrategia" permanente de desarrollo hacia
afuera en lo que respecta a Ja distribución interna del ingreso y a
la naturaleza de los regímenes políticos conexos. Pese al esclarecedor
trabajo realizado por Cardoso y D'Donnel, por ejemplo, queda mu-
cho por hacer en estos campos, en especial en materia de análisis
comparado. En la actualidad se aprecia cada vez más el hecho de
que el análisis debería centrarse en la naturaleza y en la base social

42 No sólo los precios de los productos básicos de las exportaciones de los paí-
ses menos desarrollados. La persistente inflación mundial reduce la carga real de
la deuda, pero obviamente ésta no es una solución adecuada para el problema.

43 Como expresó con razón David Beira, la diferencia entre renegociar la deu-
da y obten'er un nuevo préstamo "es prácticamente metafísica. Los principios eco-
nómicos son los mismos —el dinero se paga más adelante y no ahora—. Lo que
difiere en la parte sicológica la renegociación es una confrontación, un recono-
cimiento de fracaso, una catarsis emocional, mientras que un nuevo préstamo
significa seguir haciendo negocios como siempre". D. O. Beim, "Rescuing the
LDSS", Foreign Affairs, julio de 1977, pág. 723.
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del Estado (y de las políticas estatales) de las sociedades menos de-
sarrolladas. Por curioso que parezca, cualquier programa de relacio-
nes económicas "internacionales" debe pasar por un análisis de la
llamada "cuestión del Estado".

Ya se mencionó otro campo de investigación importante y prome-
tedor y se relaciona con las perspectivas asimétricas y los intereses
contradictorios que se encuentran dentro del mundo menos desarro-
llado. No hay que restarle importancia a estas asimetrías y contra-
dicciones. En realidad, como se lia visto, el norte cuenta con ellas.
Después de todo, sólo diez países menos desarrollados semiindustrla-
lizados representan casi '85'% de la deuda externa (bancaria) total.
Sólo diez países semiindustrializados representan más de 80% de las
exportaciones totales de manufacturas de los países menos desarro-
llados. Todas las discusiones y dificultades que plantea el comercio
entre los países menos desarrollados como alternativa al creciente
proteccionismo del "norte" se malogran hasta cierto punto por el
hecho de que en cada región del mundo en desarrollo sean proba-
blemente dos o tres países los principales beneficiarios de los acuer-
dos comerciales regionales44. Es probable que los estudios sobre la
relación entre el poder nacional y la estructura del comercio exte-
rior —iniciados por Merschman hace más de 30 años— reaparezcan
en el programa como temas muy interesantes y cuyo estudio se con-
sidei-a muy necesario.

Como es natural, cualquier programa de esta naturaleza debe in-
cluir un cuidadoso examen de las empresas trans nación al es, en es-
pecial ahora que está quedando de manifiesto que la mayoría de los
países en desarrollo aumentarán de modo creciente la vigilancia de
sus vínculos de comercio exterior y financieros, incluso a medida
qne procuren ampliar estos vínculos. Lo más probable es que en los
principales países menos desarrollados se endurezcan las condiciones
de negociación entre las empresas transnacionales y el Estado (o las
empresas estatales) y a mi juicio, mucho más que estudios generales
sobre las empresas transnacionales y sus efectos o estudios generales
sobre la posible reacción del Estado frente a ellas, o ambos, lo que
se necesita es un conocimiento mucho más profundo de los merca-
dos invisibles internalizados por la mayoría de las empresas transna-
cíonales, de los cuales los visibles a menudo son anexos insignifican-
tes. Después de todo, los argumentos conservadores en favor de los
"mercados libres" siempre han dependido de que se reduzca al mí-
nimo el conocimiento de la forma en que efectivamente operan los
mercados. Uno de los puntos importantes del programa deberían ser
los estudios sobre las operaciones de los mercados imperfectos. En

** Véase Sir A. Lewis, Aspccts of Tropical Trade, Conferencias Wicksell, 1969,
para una profundlzación de estos puntos,
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definitiva, el argumento de los países menos desarrollados en favor
de la reorganización del orden económico mundial depende de que
existan mercados internacionales imperfectos que los perjudiquen.

Al respecto, y para concluir esta sección, convendría recordar que
hace casi medio siglo Lord Keynes defendió su argumento —a me-
nudo citado— en favor de la autosuficiencia nacional en los siguien-
tes términos:

"Las ideas, los conocimientos, el arte, la hospitalidad, los via-
jes, son cosas que por su naturaleza deberían ser internaciona-
les. Pero hay que permitir que las cosas se hagan en casa siem-
pre que ello sea razonable y convenientemente posible y, sobre
todo, las finanzas deberían ser fundamentalmente nacionales".

mirando hacia atrás y a primera vista, la afirmación de Keynes pa-
recía insatisfactoria: tiene demasiadas salvedades y data histórica-
mente del peor año de la gran crisis (1933) . Estas no eran con exac-
titud las ideas contenidas implícitamente en la expansión y consoli-
dación del imperio colonial británico. Además, esta clase de ideas
no caracterizaron el proyecto internacionalista relativamente exitoso
de reorganizar el mundo capitalista bajo la hegemonía estadouniden-
se después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el fracaso
del arreglo político de la postguerra a comienzos de los años setenta
volvió, a poner en el tapete algunas cuestiones que la historia pare-
cería haber sepultado. Entre ellas, algunas de las planteadas por
Keynes a comienzos de los treinta. Gomo es natural, el mundo de
los años setenta es bastante distinto, pero más importante que ob-
servar hasta qué punto los países menos desarrollados han estado
discutiendo la confianza colectiva en el esfuerzo propio, es recordar
que las observaciones de Keynes apuntaron a lo esencial: la renova-
da importancia de las opciones políticas en períodos de crisis econó-
micas y de negociaciones para lograr nuevos arreglos "económicos"
internacionales. En la actual situación y perspectivas económicas
mundiales vale la pena prestar alguna atención a la antigua suge-
rencia de Keynes. Después de todo, cada vez queda más en claro que
los países periféricos no deberían —y no podrían— reproducir los
modelos de acumulación de capital orientada al consumo privado
qxie predominó en el centro en los últimos decenios.

III

Resumiendo el análisis anterior, me atrevería a decir que, en el
peor de los casos, cualquier programa de investigaciones futuras so-
bre el tema de las relaciones económicas internacionales del Brasil
tendría que:
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a) Insistir en la necesidad de considerar los problemas actuales y
futuros dentro de una perspectiva histórica. Entre otras cosas,
porque evaluar cuidadosamente las variaciones de largo plazo de
la estructura de la economía mundial —y del poder mundial— es
de fundamental importancia para un país seiniindustrializado que
ha llegado tan lejos como el Brasil en su articulación con el mun-
do capitalista a través del comercio y de las inversiones. Por des-
gracia, salvo por la influencia de la Comisión Económica para
América Latina, en el [Brasil prácticamente no ha existido la cos-
tumbre de analizar —y ni siquiera de seguir de cerca— los sucesos
mundiales desde un punto de vista brasileño o latinoamericano.
Es necesario ampliar cuanto antes en el Brasil la comunidad aca-
démica —y asimismo la integrada por los medios gubernamenta-
les— orientada hacia la evaluación de la economía internacional.

b) Como las tendencias económicas y tecnológicas, por cuidadosa-
mente que se estudien, no determinan los resultados futuros, es
preciso analizar en forma mucho más explícita la política inter-
nacional e interna (y sus relaciones). Como esperamos haber su-
gerido, esto exige seguir de cerca y evaluar las actuales percepcio-
nes, puntos de vista y principales opciones del norte y del sur. Por
ahora el plano de discusión de estas cuestiones en el Brasil es
demasiado superficial y no se vincula con las cuestiones plantea-
das más arriba en el apartado a), sino que se limita a un grupo
de funcionarios gubernamentales aislados. Para un país con pre-
tensiones de gran potencia y que ha de convertirse en potencia
nuclear, el hecho de que público que critica la política externa
sea tan limitado debería ser motivo de preocupación. Para que
surjan opciones en materia de política externa brasileña viables
desde el punto de vista político es necesario que se amplíe la par-
ticipación informada.

c) Como país clave de América. Latina, región del mundo en: que la
influencia de los Estados unidos va en manifiesto descenso —co-
mo sucede en otras partes del mundo—, uno de los puntos más
importantes del programa es la relación del Brasil con los países
hispanoamericanos. Lo más probable es que el papel de América
Latina como región más avanzada del mundo menos desarrollado
revista cada vez mayor importancia en la configuración del actual
orden económico mundial. En realidad, parece extremadamente
importante revitalizar la tradición de la CEPAL de reflexionar
acerca de la región latinoamericana dentro de un marco interna-
cional y continuar el esfuerzo por fortalecer los vínculos que
nunca han sido tan fuertes como debieran. Después de todo, la
región en su conjunto podría ampliar las estrechas opciones que
confronta cada país individualmente.

d) La preocupación por América Latina como región no debería per-
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mitir que nos olvidáramos de la situación más bien singular dei
Brasil dentro de la economía y de la política mundiales. En rea-
lidad, como uno de los países situados en el "umbral" (para uti-
lizar la expresión de Dahrendorf), lo más probable es que Brasil
tenga que elegir entre aceptar ser objeto de coopción por el cen-
tro o tratar de ejercer algún tipo de liderazgo entre los países del
"sur". ¿O tratar de hacer ambas cosas? Uno de los puntos impor-
tantes de un programa de estudios comparados debería ser el es-
tudio de lo que es específico en el caso brasileño. -La convergen-
cia de intereses coexiste con algunos conflictos de largo plazo que
deberían definirse más claramente.

e) Analizar la economía y política brasileña desde un punto de vis-
ta internacional entraña realizar un análisis cuidadoso de la lla-
mada "cuestión del Estado" en el Brasil: su naturaleza, su base
de apoyo social, su régimen inestable y3 de manera muy especial,
las limitaciones impuestas a las principaks opciones de política
interna por la mayor integración con el comercio internacional y
con los mercados de capital. Debería darse prioridad a la investi-
gación sobre la naturaleza de estas limitaciones y la relación en-
tre las políticas económicas externas y sus repercusiones internas
en materia de distribución.

f) Por último, como esperamos haber sugerido al analizar los llama-
dos puntos de vista del norte, no todos ellos entrañan o imponen
restricciones a las opciones internas de los países menos desai-ro-
llados. Por ejemplo, podría estimarse que los criterios de "equi-
dad" o de "necesidades básicas" son ingenuos, que carecen de
perspectivas a largo plazo, que se contraponen a los valores capi-
talistas o que se idearon con otros fines. Cualesquiera recelos que
pudieran abrigarse, los criterios pueden y deben utilizarse para
apoyar nuestros propios esfuerzos internos para construir una so-
ciedad menos represiva.
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