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Desde 1933, en l a C o n f e r e n c i a de M o n t e v i d e o , Latinoamé

r i c a empezó a de f in i r l o que más adelante se convertiría en 

u n a pol í t ica económica coherente h a c i a los Estados U n i d o s . 

A p a r t i r de entonces n o h a desperdic iado o p o r t u n i d a d p a r a 

i n s i s t i r en e l t ratamiento de problemas económicos en las rela

ciones internacionales. Desde ese m o m e n t o también l a a c t i t u d 

de Estados U n i d o s frente a l a posición la t inoamer icana con

tenía los gérmenes de l o que más adelante sería su polít ica 

d e f i n i t i v a . L o s conflictos económicos entre las dos regiones 

s iguen más o menos l a m i s m a tendencia evolut iva que l a se

g u i d a p o r sus sistemas políticos que hemos descrito en otro 

ar t ículo . 1 L a segunda guerra m u n d i a l obl igó a u n a estrecha 

colaboración entre las dos regiones d e l continente, gracias a l a 

c u a l los Estados U n i d o s a p r o v e c h a r o n l a producción l a t i n o 

a m e r i c a n a de materias p r i m a s y su m a n o de obra . Latinoamé

r i c a gozó de cierta p r o s p e r i d a d pero u n a vez ganada l a gue

r r a , satisfecha l a necesidad de materias p r i m a s y materiales 

estratégicos, sobre todo, Estados U n i d o s restaron atención a l a 

A m é r i c a L a t i n a y p a u l a t i n a m e n t e se o l v i d a r o n de el la. 

E n l a postguerra, los Estados U n i d o s , ante las presiones la

t inoamericanas para u n a m a y o r inversión de capitales públicos 

s i m i l a r a l a efectuada en E u r o p a bajo e l P l a n M a r s h a l l , defen

d i e r o n el t r a d i c i o n a l l i b r e juego de mercados y l a sant idad de 

l a inversión p r i v a d a . E s a a c t i t u d cont inuó s in cambio hasta 

q u e l a elección d e l presidente K e n n e d y trajo l a política de l a 

N u e v a F r o n t e r a que, a l i g u a l q u e l a pol í t ica de l a B u e n a 

V e c i n d a d , provocó u n c a m b i o en su pol í t ica económica inter-

397 



398 M . M O R A L E S F I I V - 3 

nac ional . E n este artículo vamos a anal izar cuales son los fac

tores más importantes de esta política económica y cuales las 

las causas del viraje norteamericano a p a r t i r de l a segunda 

guerra m u n d i a l . 

M o d i f i c a c i o n e s i n t r o d u c i d a s p o r l a s e g u n d a g u e r r a m u n d i a l 
e n l a s r e l a c i o n e s económicas d e l c o n t i n e n t e 

E n 1933 p e r d u r a b a en l a América l a t i n a l a triste memo

r i a de l a d i p l o m a c i a d e l dólar, que substituyó las balas p o r 

los dólares e i m p u s o a l a fuerza l a sumisión y la e s t a b i l i d a d 

en el C a r i b e . L a polít ica de l a B u e n a V e c i n d a d (1933-1945) 

despertó i n i c i a l m e n t e grandes esperanzas en los países l a t i n o 

americanos e h i z o suponer que Estados U n i d o s seguiría u n a 

polít ica económica más favorable a los intereses de L a t i n o 

américa. S i n embargo, el temor a l nazismo y l a i n m i n e n c i a 

de l a segunda guerra m u n d i a l desviaron a l f i n y a l cabo l a 

atención d e l presidente Roosevelt hac ia E u r o p a . Pos ib lemen

te el hecho de q u e en este t i e m p o l a mayoría de las repú

blicas la t inoamericanas estuvieran gobernadas por dictaduras, 

q u e d a b a n l a sensación de gran estabi l idad n o obstante los 

m o v i m i e n t o s reformistas q u e h u b o en esa época, haya c o n t r i 

b u i d o a q u e los Estados U n i d o s concedieran poca atención a 

Lat inoamérica. 

A l estallar l a segunda guerra m u n d i a l , l a i m p o r t a n c i a de 

los países la t inoamer icanos a u m e n t ó notablemente y de inme

d i a t o f u e r o n adoptadas u n a serie de medidas p a r a proteger 

l a seguridad d e l hemisfer io; también se conc luyeron varios 

acuerdos, tanto bi laterales c o m o mult i laterales , para cooperar 

económicamente c o n los países lat inoamericanos. D u r a n t e l a 

guerra el E x p o r t I m p o r t B a n k otorgó numerosísimos présta

mos a los países la t inoamericanos , a l m i s m o t iempo se am

p l i a r o n las faci l idades p a r a conceder asistencia técnica y se 

l l e v a r o n a l cabo numerosas conferencias oficiales y pr ivadas 

p a r a fomentar l a cooperación hemisférica. E n el D e p a r t a m e n 

to de Estado se crearon nuevos puestos p a r a atender los pro

blemas de los países la t inoamericanos y los delegados la t ino

americanos en W a s h i n g t o n t u v i e r o n acceso directo a l a Casa 
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B l a n c a c u a n d o e l estudio de u n p r o b l e m a l o requirió. Desde 

l a i n d e p e n d e n c i a n o se había visto u n a cooperación tan gran

de entre g r u p o a l g u n o de países d e l cont inente y n u n c a había 

estado el gobierno norteamericano más atento a resolver 

los problemas lat inoamericanos, c o m o d u r a n t e este período 

bélico. T o d o s estos sucesos despertaron en Latinoamérica u n a 

conciencia cada vez mayor de su i m p o r t a n c i a p a r a los Estados 

U n i d o s y de l a l e g i t i m i d a d de sus ambiciones de desarrollo. 

L a s condiciones excepcionales de este período y del q u i n 

q u e n i o siguiente engendraron u n a p r o s p e r i d a d superf ic ia l que 

ocul tó las graves fallas y desajustes de l a arcaica estructura 

económica y social la t inoamer icana . S i n embargo, en l a post

guerra , cuando l a economía europea se recupera e interviene 

nuevamente en el comercio m u n d i a l se manifestó aún más 

c laramente l a d e b i l i d a d e insuf ic ienc ia económica de los países 

la t inoamericanos . Entonces, los Estados U n i d o s se ven o b l i 

gados a revisar su polít ica económica p a r a responder mejor 

a las demandas de los países la t inoamer icanos que, conscientes 

de su i m p o r t a n c i a recién a d q u i r i d a ejercieron presiones muy 

fuertes que l l e g a r o n hasta l a posición e x t r e m a representada 

p o r l a R e v o l u c i ó n cubana. 

A l f i n de l a guerra, el g o b i e r n o norteamericano estaba 

enfrascado e n resolver los nuevos problemas q u e le creaba el 

s u r g i m i e n t o de l a U n i ó n Soviética como l a segunda potencia 

m i l i t a r d e l m u n d o , a l a vez q u e en l a reconstrucción de E u r o 

p a y de A s i a , cuyas economías f u e r o n dislocadas durante l a 

guerra . E n su p r i m e r a fase, l a guerra fría hace que l a segu

r i d a d y l a condición económica l a t i n o a m e r i c a n a n o preocupen 

a los Estados U n i d o s . E l personal e x p e r i m e n t a d o del Depar

tamento de Estado y de otras dependencias fue sacado de los 

departamentos lat inoamericanos p a r a ocuparse de los proble

mas de otras regiones. E l g o b i e r n o norteamericano puso en 

m a r c h a nuevos programas y repartió vastísimos recursos f inan

cieros a los que l a América l a t i n a n o tuvo sino u n acceso no

m i n a l . A u n q u e con cierta r e g u l a r i d a d se ce lebraron conferen

cias en las que part ic ipó Lat inoamérica , p r o n t o se advirtió 

q u e el propósito p r i n c i p a l de estas reuniones era apoyar a los 

Estados U n i d o s en l a guerra fría. L a s responsabil idades que 
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a b r u m a r o n a este país en l a postguerra les o b l i g a r o n a adop

tar u n a polít ica exter ior que concediera preferencia a l a se

g u r i d a d m i l i t a r y a l a p r o s p e r i d a d general de las naciones 

europeas. P o r consiguiente, l a América l a t i n a tuvo q u e ser 

relegada a u n a posición enteramente secundaria. 

Esta polít ica económica norteamericana i b a en contra de 

sus fines anteriores en Latinoamérica, pero como ésta n o había 

sido devastada p o r l a guerra n i estaba amenazada directamen

te por l a i n f l u e n c i a comunista , se creyó que las inversiones 

privadas que recibía era u n a ayuda más que suficiente. C a s i 

nadie previó que las consecuencias de esta política económica 

serían desastrosas p o r haberse roto el viejo e q u i l i b r i o de po

der i n t e r n a c i o n a l d u r a n t e l a guerra. 

C o m o hemos visto, a l t e r m i n a r l a guerra los Estados U n i 

dos p u d i e r o n haberse u n i d o a los países la t inoamericanos 

p o r nuevos vínculos tanto políticos como económicos, puesto 

que a l m i s m o t i e m p o varias revoluciones democráticas ha

brían p e r m i t i d o el establecimiento de gobiernos ant idictato

riales y esta c i rcunstanc ia h u b i e r a faci l i tado u n acercamento. 

E n 1943 se i n i c i a n estos movimientos en B o l i v i a ; en 1944 

continúa e l m o v i m i e n t o con l a caída de los gobiernos tra

dicionales que habían gobernado a E c u a d o r , G u a t e m a l a y 

C u b a ; en 1945 el contagio r e v o l u c i o n a r i o se expandió a V e 

nezuela donde fuerzas populares se apoderaron del poder; en 

ese m i s m o año cayó l a d i c t a d u r a de Vargas en B r a s i l y e l 

P a r t i d o aprista p u d o c o n t r o l a r l a mayoría del Congreso pe

r u a n o ; y en 1948 h u b o revoluciones l iberales en Costa R i c a 

y E l Salvador. 

S i n embargo, p r o n t o se desvaneció l a esperanza p o r q u e 

varias contrarrevoluciones destruyeron l a mayor parte de los 

gobiernos democráticos q u e habían l legado a l poder desde 

1943. E l proceso c o n t r a r r e v o l u c i o n a r i o comenzó en E c u a d o r , 

e n 1947, y poco después Perú y Venezue la también cayeron 

bayo dictaduras m i l i t a r e s ; en l a década 1950 también fueron 

derrocados los gobiernos de E l Salvador, de C u b a , cuando 

Bat is ta vo lv ió a l poder e n 1952, de B r a s i l y G u a t e m a l a poco 

después y en A r g e n t i n a y C o l o m b i a también cayeron los go

biernos reformistas a l f i n a l i z a r l a década. L a nueva situación 
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l a t i n o a m e r i c a n a fue u n obstáculo para el desarrol lo econó

m i c o p a r t i c u l a r m e n t e p o r q u e los gastos mil i tares t o m a r o n pre

cedencia sobre las inversiones productivas. C a s i todos los go

biernos contrarrevolucionar ios y anticomunistas agotaron las 

reservas monetarias que se habían a c u m u l a d o gracias a l a se

g u n d a guerra m u n d i a l . Posteriormente nuevos golpes de Es

tado derrocaron a estos gobiernos dictatoriales y p r o v o c a r o n 

u n a fuga de divisas que precipitó o aceleró l a descapitaliza

ción interna. Recuérdense los movimientos en Panamá, cuando 

en 1955 fue asesinado el coronel R e m ó n ; en N i c a r a g u a , don

de también fue asesinado el d ic tador Somoza; en Hait í , donde 

e l general M a g l o i r e fue expulsado p o r u n a revolución; en 

Perú, el general O d r í a fue derrotado en las elecciones p o r 

u n a aplastante mayoría c i v i l ; l a restauración de los gobiernos 

civiles en C o l o m b i a y Venezuela en 1958 y 1959 e inc luso l a 

v i c t o r i a sobre l a d i c t a d u r a m i l i t a r de Bat i s ta en 1959. C o n 

raras excepciones, el resurgimiento m i l i t a r i s t a y d i c t a t o r i a l 

fue general en el resto de los países. 

L a esperanza de r e c i b i r ayuda económica se desplazó hac ia 

los organismos internacionales de creación reciente, especial

mente los de las Naciones U n i d a s . A p a r t i r de 1947, l a Amé

r i c a l a t i n a inició el estudio sistemático de sus necesidades 

económicas. Sus esfuerzos p o r crear u n organismo que estu

d i a r a las condic iones del desarrol lo económico l a t i n o a m e r i 

cano dentro del m a r c o m u n d i a l c u l m i n a r o n a l crearse en 1948 

l a Comisión Económica p a r a l a América L a t i n a ( C E P A L ) , a 

pesar de l a oposición tenaz de los Estados U n i d o s q u e preten

dían se dupl icar ían las funciones del Consejo Interamericano 

Económico y Socia l ( C I E S ) de l a O E A . L o s estudios que em

prendió l a C E P A L s i rv ieron p a r a f o r m u l a r las pr inc ipa les 

posiciones doctr inar ias que adoptaría Lat inoamérica respecto 

a sus problemas económicos. G i r a n éstas en torno a los proble

mas de l a inversión extranjera, l a relación de intercambio , el 

t i p o y l a f o r m a q u e deben tener los créditos internacionales , 

el i n c r e m e n t o d e l a h o r r o i n t e r n o , los problemas relativos a l a 

industrial ización y a l a asistencia técnica y, e n general, a 

los problemas relativos a l desarrol lo económico. N o obstan

te l a oposic ión de los Estados U n i d o s a l a C E P A L , se fueron 
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fraguando p a u l a t i n a m e n t e en el seno de ésta las actitudes 

internacionales de los países lat inoamericanos y l a d o c t r i n a 

económica que a d o p t a r o n frente a los Estados U n i d o s y a las 

organizaciones m u n d i a l e s . 

D u r a n t e l a década de 1950 el interés de los Estados U n i 

dos p o r l a América l a t i n a alcanza su n i v e l más bajo y es i n 

negable que a esta i n d i f e r e n c i a puede atr ibuirse en l a actua

l i d a d el recrudec imiento de algunos problemas entre las dos 

regiones d e l continente. L a América l a t i n a protestó frecuen

temente p o r l a i n d i f e r e n c i a y descuido de esta postura norte

americana. E n 1952, a raíz de l a guerra de Corea , c u a n d o e l 

gobierno norteamericano empezó a suscribir pactos mi l i tares 

con ciertas naciones lat inoamericanas, muchas de éstas esta

ban gobernadas p o r dictaduras; las fuerzas democráticas l a t i 

noamericanas acusaron a los Estados U n i d o s de preferir u n a 

d ic tadura que se l l a m a r a a sí m i s m a a n t i c o m u n i s t a a l a 

demostrada i n e s t a b i l i d a d de los gobiernos de orientación de

mocrática. E l resent imiento l a t i n o a m e r i c a n o se acentuó cuan

do l a guerra fría y l a defensa d e l continente, ta l como e l 

gobierno de Estados U n i d o s l o entendía, c o n d u j e r o n a que 

este pusiera a disposición de los dictadores la t inoamericanos 

cantidades extravagantes de m a t e r a l de guerra que éstos u t i l i 

zaron p a r a perpetuarse e n e l poder. 

D u r a n t e los ocho años q u e d u r ó l a presidencia d e l gene

r a l E isenhower , de 1952 a 1960, los Estados U n i d o s parecían 

i r a l a der iva , s i n u n a polít ica d e f i n i d a p a r a l a A m é r i c a l a 

t ina , moviéndose únicamente c u a n d o encontraban a l g u n a 

presión que los l l e v a b a a actuar. Esto c o n d u j o a muchos l a t i 

noamericanos a o p i n a r que p o r m a l a que sea u n a polít ica 

de u n g o b i e r n o demócrata norteamericano, es prefer ib le a l a 

i n e p t i t u d de los gobiernos republ icanos . N o es posible juzgar 

todavía, si l a a c t i t u d de los Estados U n i d o s respondió a l deseo 

def in ido de l a administración de Eisenhower de mantener el 

s t a t u s q u o en u n m u n d o que c a m b i a b a tan rápidamente, o si 

era el res inado de l a i n e p t i t u d de los republ icanos después 

de tantos años fuera d e l poder — o si fue u n a combinación de 

ambos. 

E l d o g m a de l a empresa p r i v a d a , como meta e ins trumen-
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t o del desarrol lo económico, fijó los estrechos l ímites y las 

condiciones de l a cooperación que los gobiernos de T r u m a n 

y Eisenhower ofrecieron a l a América l a t i n a . L o s Estados 

U n i d o s n o p o d í a n entender que las condiciones propias de 

estos países impedían l a repetición estricta de los procesos que 

r i g i e r o n e l c rec imiento capital ista de su país. C o m o si esto 

fuera poco, e l p r o b l e m a se agravaba p o r lo exiguo del m o n t o 

de l a ayuda norteamericana. M i e n t r a s que las inversiones de 

Estados U n i d o s en l a América l a t i n a producían cuantiosas 

ganancias, 2 l a ayuda f inanc iera y l a cooperación técnica nor

teamericana n o pasaba de u n a simbólica decena de mi l lones , 

a todas luces insufic iente p a r a i n i c i a r en serio el desarrol lo 

de estos países. L o inadecuado de estos aportes se h izo aún 

más evidente, a l compararlos con l a l i b e r a l i d a d con que los 

Estados U n i d o s e q u i p a b a n a los ejércitos la t inoamericanos de 

armamentos que, si b i e n n u n c a se usaron p a r a l a defensa del 

país, servían a d m i r a b l e m e n t e a las dictaduras p a r a consol i

darse en e l poder. L a ayuda a Lat inoamérica siempre h a sido 

insigni f icante comparada con lo que otorgaban los Estados 

U n i d o s a otros continentes, especialmente a E u r o p a . 

L a situación i n t e r n a e i n t e r n a c i o n a l de l a América l a t i n a 

tendió a empeorarse p a u l a t i n a m e n t e a causa de las tensiones 

sociales internas y p o r el creciente deterioro de su comercio 

exterior con E u r o p a y los Estados U n i d o s . E n l a segunda 

parte del decenio 1950, empezaron a derrumbarse l a mayoría 

de las dictaduras mi l i tares p o n i e n d o a l descubierto nuevos 

problemas q u e hasta entonces n o se habían manifestado p o r 

l a opresión m i l i t a r . E n 1958 estos factores h i c i e r o n crisis 

c o n l a tristemente célebre v is i ta d e l vicepresidente R i c h a r d 

N i x o n . E n Estados U n i d o s se creyó y se sigue creyendo que 

esta h o s t i l i d a d se debió a l a i n f l u e n c i a d e l c o m u n i s m o , pero 

cabe señalar q u e u n a manifestación de l a m a g n i t u d que esta 

tuvo, v i n i e r a de q u i e n v i n i e r a , tenía u n a innegable ra igam

bre p o p u l a r . 

E l r e c i b i m i e n t o a N i x o n provocó u n a n u e v a etapa. Se 

trató de e x p l i c a r l a h o s t i l i d a d de las masas h a c i a los repre

sentantes del gobierno norteamericano y el desencanto lat ino

americano general en muchas formas, l legándose a l a triste 
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conclusión de que ya años antes se había estudiado el pro

b l e m a y se habían propuesto soluciones que probablemente 

h u b i e r a n sido adecuadas p a r a aquel momento, a u n q u e en 

r e a l i d a d su eficacia siempre habría de permanecer como tema 

sujeto a especulación. Recuérdese que, en 1953, a los pocos 

meses de haber tomado el poder, el general E isenhower envió 

a su h e r m a n o M i l ton a l frente de u n a misión de estudio 

p o r Lat inoamérica y q u e el in forme que presentó n o despertó 

interés. L a administración r e p u b l i c a n a trató varias veces de 

expl icar las causas d e l malestar la t inoamericano y en los es

tudios que se h i c i e r o n c o n ta l f i n se h a l l a n las bases p a r a 

l a reformulación de las ideas económicas y sociales q u e ca

racterizan l a pol í t ica norteamericana respecto a l a A m é r i c a 

l a t i n a durante l a pres idencia de Kennedy. Volveremos a los 

pormenores de este c a m b i o después de e x a m i n a r l a s ituación 

económica l a t i n o a m e r i c a n a p a r a mejor comprender l a acti

t u d con q u e l a A m é r i c a l a t i n a acogió esta nueva pol í t ica 

norteamericana. 

E l c o n f l i c t o a c t u a l d e l a economía l a t i n o a m e r i c a n a 

Antes de anal izar las consecuencias de este v iraje de l a 

política norteamer icana p a r a Lat inoamérica conviene recor

dar las palabras de R a ú l Prebisch , en su ú l t imo i n f o r m e a 

l a C E P A L : 

. . .los males q u e aquejan l a economía la t inoamer ica
n a n o responden a factores circunstanciales o transito
rios. S o n expresión de l a crisis d e l o r d e n de cosas exis
tentes y de l a escasa a p t i t u d del sistema económico — p o r 
fal las estructurales que n o hemos p o d i d o o sabido co
r r e g i r — p a r a lograr y mantener u n r i t m o de desarrol lo 
q u e responda a l crec imiento de l a población y a sus 
exigencias de r á D i d o m e i o r a m i e n t o . 3 

«-< JL " - J - - - - - ~ 

N o p u e d e n darse soluciones parciales a l a anárquica si

tuación q u e v i v e Lat inoamérica, resultado ésta de factores 

que se h a n a c u m u l a d o desde hace varios siglos y q u e c u a n d o 

se l lega a l c l i m a x d e l malestar y el desasosiego de las masas 
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hacen explosión v io lenta . E l m o m e n t o actual representa u n a 

de las etapas más críticas de l a h is tor ia la t inoamer icana p o r 

l a exacerbación de peligrosas tensiones sociales y el d e b i l i t a 

m i e n t o concomitante de l a economía de casi todos los países 

de l a región. E l p r o b l e m a se agrava debido a l a creciente 

d i s p a r i d a d en l a distribución d e l ingreso y a l a i m p o s i b i l i 

d a d de dar ocupación p r o d u c t i v a a l a población en aumento. 

E n 1960 l a situación económica general fue m u y desfa

vorable. C o m o repet idamente h a n venido confirmándolo los 

datos del B a n c o N a c i o n a l de C o m e r c i o E x t e r i o r de M é x i c o , 

u n a serie de factores persistentes de o r d e n estructural e ins

t i t u c i o n a l pres ionan las economías lat inoamericanas en sen

t i d o depresivo. L a tasa de crec imiento del producto i n t e r n o 

p e r cápita en Lat inoamérica fue insignif icante en relación 

c o n 1959, año en que había descendido a 0.03 % . Frente a 

esta situación era evidente l a urgencia de medidas radicales 

de orden polít ico, económico y social. 

Para 1961, l a situación n o había mejorado y u n o de los 

asesores económicos del B a n c o I n t e r n a c i o n a l de Reconstruc

ción y F o m e n t o , J o h n H . A d l e r , declaró que l a América l a t i n a 

atravesaba p o r u n estado de " m a l h u m o r a d a i n q u i e t u d y aris

co descontento" d e b i d o a l a disminución de l a tasa de creci

m i e n t o económico en los últ imos años y a " l a consternación 

y el temor de que los esfuerzos realizados desde 1945 desem

b o q u e n en el estancamiento". A su j u i c i o era "demasiado 

ingenuo y c á n d i d o " a t r i b u i r l a i n q u i e t u d a l e jemplo de las 

ideologías reinantes en otras partes d e l m u n d o . E s t i m a b a que 

l a ayuda extranjera f i n a n c i e r a y técnica podía aplicarse útil

mente para mejorar ciertos sectores de l a economía, pero que 

era de escaso v a l o r c u a n d o se trata de remediar defectos de 

l a estructura en las ramas que i n c l u y e n l a distribución d e l 

ingreso, l a tenencia de l a t ierra y el sistema e d u c a t i v o * 

Otros economistas como R a ú l Prebisch, secretario general 

de l a C E P A L , se h a n refer ido a l estrangulamiento en que 

las fuerzas externas someten a Lat inoamérica ya que los paí

ses occidentales les c o m p r a n poco y cada vez a precios más 

bajos. Se h a d i c h o también que l a hacen víct ima de com

petencias ruinosas con varios productos y que los inversionis-
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tas, como es lógico, at ienden más a su n i v e l de ut i l idades 

que a las exigencias del desarrollo la t inoamer icano. E l D i 

rector general de l a F A O , B . R . Sen, antes de l a reunión de 

1963 de esa organización estimó que las pérdidas registradas 

por los países en vías de desarrollo entre 1955 y 1961, a raíz 

de l a disminución de los precios de los productos básicos 

exportados es de veinte m i l mi l lones de dólares y que parte 

m u y sustancial de estas pérdidas l a h a n s u f r i d o las naciones 

lat inoamericanas. 

P o r o t r a parte, según estadísticas d e l D e p a r t a m e n t o de 

C o m e r c i o de los Estados U n i d o s , el comercio de los Estados 

U n i d o s con l a América l a t i n a , en el p r i m e r trimestre de 1963, 

es m e n o r en ambas direcciones que durante el m i s m o pe

r i o d o de 1962. Es alármente advert ir que l a disminución se 

p r o d u j o a pesar de l a A l i a n z a para el Progreso, de los pro

gramas de estímulo a l comercio con los Estados U n i d o s , de l 

mercado c o m ú n centroamericano y del convenio internacio

n a l p r o v i s i o n a l d e l café. 

H a y quienes e x p l i c a n en parte esta depr imente situación 

de l a economía l a t i n o a m e r i c a n a señalando el carácter pre

dator io y m o n o p o l i s t a que t radic ionalmente h a n tenido las 

inversiones extranjeras directas en los países la t inoamerica

nos, sobre todo aquellas efectuadas en recursos naturales como 

el petróleo. 

E l g o b i e r n o d e l p r e s i d e n t e K e n n e d y y l a política d e l a 

N u e v a F r o n t e r a 

L a desilusión que l a polít ica de E isenhower había pro

vocado e n l a op in ión públ ica l a t i n o a m e r i c a n a hizo crisis 

durante l a v i s i t a de R i c h a r d N i x o n , vicepresidente de los 

Estados U n i d o s , ya que s i m b o l i z a todo cuanto Eisenhower y 

J o h n Foster D u l l e s h i c i e r o n en Lat inoamérica. Debe recor

darse también que el "receso" a l f i n a l de l a gestión de Eisen

hower, h i z o bajar aún más los precios de las materias pr imas 

que Lat inoamér ica exportaba. 

L a situación era tan grave que los cínicos a f i r m a b a n que 

c u a l q u i e r c a m b i o en l a polít ica n o r t e a m e r i c a n a beneficiaría 
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a Latinoamérica. D e esta m a n e r a K e n n e d y gozó de u n a gran 

simpatía general, pues a u n q u e poco se sabía de él, todo el 

m u n d o estaba unánimemente en contra de los republ icanos 

y de N i x o n , en tanto que veían en K e n e d y l a p o s i b i l i d a d 

de u n a nueva etapa de relaciones económicas y la o p o r t u n i 

d a d de que los Estados U n i d o s rect i f icaran su política eco

nómica hac ia l a América L a t i n a . 

C u a n d o J o h n F. K e n n e d y l legó a l a Casa B l a n c a heredó 

los planes frustrados de T r u m a n y Eisenhower; el cuadro 

q u e se le presentó no era m u y halagador: e l deterioro de l a 

posición de Estados U n i d o s en l a polít ica m u n d i a l , los cam

bios radicales de l a situación i n t e r n a c i o n a l en favor d e l 

social ismo y del a n t i c o l o n i a l i s m o , l a contracción de l a i n 

f luenc ia de los Estados U n i d o s en l a economía capital ista 

m u n d i a l y, m u y especialmente, el recrudecimiento de l a re

volución l a t i n o a m e r i c a n a s i m b o l i z a d o p o r C u b a y Castro. 

E n círculos la t inoamericanos progresistas existía l a espe

r a n z a de que K e n n e d y r e a n u d a r a l a política de l a B u e n a 

V e c i n d a d , n a t u r a l m e n t e ajustándola a l a situación del mo

m e n t o , así como de q u e se e m p r e n d i e r a n programas más 

extensos de ayuda económica. E n toda Latinoamérica se ge

neralizó l a convicción de q u e los Estados U n i d o s i b a n a 

aprovechar esta o p o r t u n i d a d p a r a recuperar su prestigio. 

L a s ideas de K e n n e d y sobre l a cooperación con l a Amé

r i c a l a t i n a se i n t e r p r e t a r o n como promesa de que su gobier

n o concedería u n lugar preferente a l a región la t inoamer icana 

e n los planes de desarrol lo económico. P o r supuesto, se espe

r a b a que l a insistencia de W a s h i n g t o n sobre l a inversión 

p r i v a d a como factor clave d e l desarrol lo de esta región cam

biase radicalmente . A fines de i 9 6 0 , A d o l f A . Berle , asesor 

de K e n n e d y en cuestiones económicas, admitió que, entre las 

causas fundamentales d e l fracaso de l a política de los Estados 

U n i d o s en l a A m é r i c a l a t i n a f i g u r a b a l a sorprendente inep

t i t u d de las políticas económicas norteamericanas caracteri

zadas p o r l a insistencia en considerar intocables los proce

d i m i e n t o s capitalistas puros, p o r l a p r i o r i d a d absoluta y for

zada que tales políticas as ignaban a l a inversión extranjera 

p r i v a d a , sosteniendo obst inadamente q u e de e l la se deriva-



4o8 M . M O R A L E S F I I V - 3 

b a n ventajas insustituibles e i l i m i t a d a s p a r a los países menos 

desarrollados y p o r l a renuencia manif iesta a revisar las me

didas comerciales proteccionistas restrictivas, peculiares de los 

países industr ia les . 5 

A l l legar a l poder en 1961, K e n n e d y propuso l a A l i a n z a 

p a r a el Progreso como u n nuevo p l a n t e a m i e n t o del desarrollo 

de l a América l a t i n a que rompía con l a tradición y repre

sentaba, en efecto, u n viraje de l a polít ica norteamericana 

h a c i a l a América l a t i n a . M i e n t r a s los programas anteriores 

de a y u d a económica a l a región se basaban en l a idea de 

lograr e l desarrol lo económico mediante las inversiones p r i 

vadas complementadas, cuando fuera necesario, p o r présta

mos oficiales destinados a proyectos específicos de expansión 

i n d u s t r i a l y a c u b r i r los déficits de las balanzas de pagos l a 

N u e v a F r o n t e r a proponía u n a polít ica totalmente dis t inta . 

D e acuerdo con el p r o g r a m a de l a A l i a n z a p a r a el Progreso de 

K e n n e d y , los Estados U n i d o s proponían u n p l a n basado en 

grandes préstamos gubernamentales a condición de que se 

l l e v a r a n a l cabo reformas estructurales internas en los países 

la t inoamericanos y de que se i n i c i a r a l a planeación económica 

n a c i o n a l y c o n t i n e n t a l . L a clave del enfoque de l a A L P R O 

r a d i c a b a en l a suposición de que estas políticas renovadoras 

crearían u n a nueva estructura económica y social en L a t i n o 

américa más dinámica, p r o d u c t i v a y democrática. 

A n t e s de anal izar otros aspectos de l a A L P R O , vale l a 

pena i n s i s t i r nuevamente en que u n o de sus propósitos fue 

r e m e d i a r l a i n d i f e r e n c i a de los Estados U n i d o s a l a América 

l a t i n a e n el pasado. C o m o l o señaló A b r a m Chayes, asesor 

legal d e l D e p a r t a m e n t o de Estado, "las condiciones actuales 

de l a A m é r i c a l a t i n a son, en gran parte, consecuencia de 

nuestra neg l igenc ia" . E l p r o p i o presidente K e n n e d y , se per

cató de esta situación y de sus consecuencias y d i o a conocer 

su p u n t o de v ista en su l i b r o E s t r a t e g i a d e l a P a z a l escribir-

S i c o n t i n u a m o s persuadiéndonos q u e l a agitación 
q u e prevalece en América d e l Sur h a sido i n s p i r a d a p o r 
los comunistas, que toda voz q u e ahí se eleve en contra 
de los Estados U n i d o s es l a voz de Moscú, y que todos 
los habitantes de l a A m é r i c a d e l S u r se encuentran 
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prestos a seguirnos en u n a cruzada ant icomunis ta y en 
defensa de l a l i b r e empresa, entonces n o está le jano 
el día en que nos será necesario aprender que nuestros 
enemigos n o son necesariamente sus enemigos y que 
nuestras ideas de progreso n a d a s igni f ican para ellos. 

W a l t e r L i p p m a n se refirió d u r a m e n t e a estas caracterís

ticas de l a A L P R O dic iendo: " l o que estamos tratando de 

hacer en l a América l a t i n a n o t iene visos de éxito p o r ser 

a lgo insólito en l a h is tor ia h u m a n a . . . lograr l o que haría 

u n a gran revolución, pero s i n revolución." Efectivamente, 

esto es l o que l a A L P R O persigue, p r o p i a m e n t e ésta n o es 

s ino u n a reacción contra el fermento social la t inoamericano. 

N o es u n a m e d i d a de acción pos i t iva , c o m o l o fue l a Ope

ración Panamer icana , de inspiración brasileña, n i l a idea 

generosa de ayudar a los países la t inoamericanos , sino u n a 

operación táctica para contener l a marea r e v o l u c i o n a r i a 

acelerada p o r l a Revoluc ión cubana . C o n tales caracterís

ticas, l a A L P R O n o es, n i puede ser, u n instrumento re

v o l u c i o n a r i o , p o r más que se h a b l e de u n a "revolución 

pací f ica" p a r a l a A m é r i c a l a t i n a . Generosamente podría 

considerársela como u n acuerdo p o r el c u a l se busca l a f o r m a 

de alcanzar u n a mayor producción de bienes y servicios en 

l a América l a t i n a mediante u n a uti l ización más r a c i o n a l de l 

c a p i t a l extranjero y s in alterar v io lentamente el s t a t u s q u o . 

P e r o ocurre que, n i s iquiera en este orden, l a A L P R O se h a 

puesto a l a a l t u r a de las c ircunstancias p o r l a orientación 

u n i l a t e r a l y etnocentrista que le h a n dado los Estados 

U n i d o s . 

U n a vez expuestas las l i m i t a c i o n e s y ambivalencias de l a 

A L P R O , pasemos a e x a m i n a r los factores claves que le die

r o n o r i g e n y las motivaciones políticas q u e l a c o n d i c i o n a n . 

L a Revolución c u b a n a y l a A l i a n z a p a r a e l P r o g r e s o 

N o es pos ib le considerar a l a A L P R O como producto del 

a l t r u i s m o de los Estados U n i d o s , n i c o m o u n deseo sincero 

de corregir los abusos pasados. L a polít ica internac ional de 

las grandes potencias es el resul tado de u n a combinación 
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de circunstancias donde excepcionalmente se manif iesta el al

t ru ismo, pero cuyas determinantes básicas son siempre inte

reses políticos y económicos egoístas. 

L a A L P R O es u n claro índice de que, p o r f i n , los norte

americanos se h a n dado cuenta de que l a i n e s t a b i l i d a d de 

los países de l a América l a t i n a pone en serio pe l igro l a se

g u r i d a d de los Estados U n i d o s . P o r consiguiente, l a A L P R O 

es u n a m e d i d a para lograr transformaciones sociales y eco

nómicas p o r "vías democráticas", p a r a i m p e d i r que estos 

mismos cambios se intenten r e c u r r i e n d o a políticas más drás

ticas inspiradas en el socialismo. 

H a s t a hace poco t iempo, las ideas sobre desarrollo y las 

medidas q u e podían i m p u l s a r l a como l a r e f o r m a agraria, l a 

planif icación estatal, l a r e f o r m a u r b a n a , etc., frecuentemente 

fueron tachados de radica l i smo p o r u n a parte o, p o r otra, 

presentados en términos extremadamente dogmáticos. A h o r a 

gracias a l a A L P R O y su incorporación en l a C a r t a de P u n t a 

d e l Este h a n a d q u i r i d o cierta val idez y respetabi l idad. C o m o 

p o r o t r a parte, hay pruebas evidentes de que, hasta mediados 

de 1960, los Estados U n i d o s v i e r o n estas políticas i g u a l que 

las encaminadas a lograr l a integración económica lat ino

americana, c o n u n a mezcla de desaprobación y de descon

f ianza, es evidente que el v iraje de los Estados U n i d o s h a 

sido m u y marcado, a u n c u a n d o en ciertos círculos lat inoame

ricanos se le ca l i f ique de insufic iente. 

L a posición norteamericana estaba re lac ionada a l a acti

t u d negat iva con que los Estados U n i d o s siempre contem

p l a r o n l a l a b o r de l a C E P A L , organismo a l que se consideró 

como u n i n t r u s o , como defensor de exagerados nacionalismos 

la t inoamer icanos y como c o m p e t i d o r de l a O K A y el C I E S . 

Sus informes y consejos p a r a el desarrol lo económico se 

i n t e r p r e t a r o n a m e n u d o c o m o u n a f o r m a de inci tar a l a 

A m é r i c a l a t i n a a unif icarse contra los Estados U n i d o s . L a 

situación se agravó p o r el temor q u e s i n t i e r o n poderosos inte-

FGSCS del comercio exterior de los Estados U n i d o s de O U-G I3. 

expansión del comercio i n t e r r e g i o n a l de l a América l a t i n a 

redundase en detr imento de sus exportaciones. 6 
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Pero l o más importante es que l a R e v o l u c i ó n cubana hizo 

q u e se a b a n d o n a r a l a intransigencia t r a d i c i o n a l de los Esta

dos U n i d o s en lo que se refiere a l desarrol lo económico de 

l a América l a t i n a con base exclusiva en l a l i b r e empresa y a l 

a b a n d o n o concomitante de l a exigencia de u n a " b u e n a con

d u c t a pol í t ica" a cambio de l a ayuda f inanciera . Esta forma 

de concebir los problemas políticos y económicos latinoame

ricanos estuvo m u c h o más acorde c o n las necesidades de l a 

región. E l hecho de que e l gobierno norteamericano a d m i t a 

q u e l a ayuda exclusivamente económica no basta y que ade

más reconozca que l a ayuda inadecuada concedida en el pa

sado fue insufic iente y se uti l izó m a l p o r insist ir en el dogma 

de l a l i b r e empresa, favorece l a adopción de métodos más 

acordes con l a r e a l i d a d como l a planificación, l a cooperación 

y l a r e f o r m a social. 

Esta nueva a c t i t u d favorable a las transformaciones r a d i 

cales se fundó en el temor a que l a R e v o l u c i ó n cubana ins

p i r a r a m o v i m i e n t o s semejantes en e l resto de los países. E l 

g o b i e r n o norteamericano no se h a p r e o c u p a d o p o r desvincu

l a r estos dos aspectos contradictorios de su polít ica interame

r i c a n a ; pero en l a América l a t i n a día a día se a f i rma l a 

impresión de que los Estados U n i d o s t ratan de fomentar los 

cambios sociales no p o r q u e s impat icen con éstos sino porque 

ante l a difusión de las doctrinas comunistas no les queda otro 

remedio . 

L a revolución que se está gestando estallará no obstante 

las modif icaciones en las actitudes políticas y económicas 

de los Estados U n i d o s . Éstos n o p u e d e n i m p e d i r l a revolu

ción; su poder actual se l i m i t a a d e t e r m i n a r algunas de sus 

características, si aceptan l a necesidad de cambios revolucio

nar ios ocurrirán revoluciones c o m o l a b o l i v i a n a y l a mexi

cana; si n o , como l a de C u b a . Q u e l a reacción más v i o l e n t a 

c o n t r a l a polít ica norteamericana o c u r r i e r a en C u b a , a sólo 

145 k m . de distancia de sus costas, pone de manif iesto l a igno

r a n c i a y fal ta de comprensión sobre sus vecinos la t inoameri

canos. T a l vez esto sea causa y efecto de que l a política exte

r i o r de los Estados U n i d o s respecto a l a América l a t i n a haya 

estado en manos de "expertos" que en su mayoría n i h a b l a b a n 
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español n i conocían el ambiente c u l t u r a l , antropológico e his

tórico de la América l a t i n a y, c o m o si esto fuera poco, tenían 

l a manía etnocèntrica de que l o que es bueno para los Estados 

U n i d o s también l o es p a r a l a América l a t i n a . L a Revoluc ión 

cubana es u n a prueba concreta de lo que puede pasar en e l 

resto de l a América l a t i n a y es u n e jemplo que los Estados 

U n i d o s n o pueden p e r m i t i r que sea i m i t a d o en el continente 

americano. Este ejemplo demuestra que es posible rechazar 

l a supuesta democracia polít ica preconizada p o r los Estados 

U n i d o s , así como el a b a n d o n o d e l m i t o d e l sistema de l a 

l i b r e empresa que es subst i tu ido p o r las doctrinas marxistas 

de gobierno; presupone además l a adopción de u n a polít ica 

exterior independiente de los Estados U n i d o s , l a p o s i b i l i d a d 

de comerciar con los países del b l o q u e soviético y el inter

c a m b i o entre los Estados la t inoamericanos y los asiáticos y 

africanos. 

U t i l i z a r a l a A L P R O c o m o u n antídoto p a r a contrarrestar 

los efectos de l a R e v o l u c i ó n c u b a n a tiene p a r a los norteame

ricanos obvias ventajas políticas internas, pero a l m i s m o t iem

p o p r o v o c a u n a enorme confusión en Lat inoamérica donde 

u n a mayoría respetable se p r e g u n t a si se están empleando 

fórmulas socialistas p a r a conjurar a l social ismo. L a s diferen

cias económicas y políticas entre el supuesto socialismo de 

Estado que recomienda l a A L P R O y e l socialismo cubano n o 

son s iempre m u y claras. E n u n i n f o r m e a l Comité de A s i g 

naciones del Senado norteamericano, H u b e r t H u m p h r e y puso 

de rel ieve este aspecto d e l p r o b l e m a : 

Estamos p i d i e n d o u n a revolución democrática pací
fica. Deberíamos tener en cuenta q u e semejante acon
tec imiento sería único en l a h is tor ia , part icu larmente 
en regiones donde l a opresión, l a explotación, l a pobreza 
y l a discriminación se h a l l a n establecidas desde hace 
muchas generaciones. U n a ta l revolución — s i es que 
puede r e a l i z a r s e — podría elevar a l poder a gobiernos 
democráticos cuya posición se h a l l e a l a i zquierda del 
centro . E n otras palabras l levará a l ascenso y a l poder 
a part idos políticos l iberales, progresistas e incluso ra
dicales.' 7 
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L o que hay que preguntarse ahora es hasta qué p u n t o 

tolerará el gobierno norteamericano q u e se rad ica l i cen los 

gobiernos que sean e l resultado de su p r o p i a política. P o r 

todo esto quizá n o sean tan inadecuada l a descripción q u e 

se h a dado de l a A L P R O : " u n a revolución envuelta en pa

p e l de celofán y esteri l izada adecuadamente" . 8 

Es i n d u d a b l e que, en el sistema interamericano, l a A L P R O 

tiene relaciones fundamentales c o n l a R e v o l u c i ó n c u b a n a a 

pesar de que todo e l m u n d o se empeñe en negarlas. E n 

múltiples ocasiones los representantes d e l gobierno norteame

r i c a n o , p o r e jemplo el senador George Smathers, h a n afir

m a d o que e l Congreso de los Estados U n i d o s debe vetar l a 

a y u d a a las naciones que n o adopten u n a a c t i t u d h o s t i l res

pecto a C u b a . Éste h a l legado a l extremo de pedir q u e se 

inserte u n a declaración e n e l sentido de que no se vería fa

vorablemente a los países que n o estuviesen dispuestos a de

mostrar su oposición a l régimen cubano. Estos puntos de 

vista d i f ieren d i a m e t r a l m e n t e de los de otros norteamerica

nos, como e l profesor R i c h a r d W . W e a t h e r h e a d de l a U n i 

vers idad de C o l u m b i a , a l o p i n a r que las acciones contradic

torias y l a polít ica ineficaz de los Estados U n i d o s son las 

causantes de los problemas q u e d i f i c u l t a n e l desarrol lo de 

l a A L P R O . C o n s i d e r a b a también que l a obsesión d e l go

b i e r n o norteamericano respecto a l gobierno de F i d e l Castro 

l levó a l fiasco de l a invasión de a b r i l de 1961. 

L o más grave d e l asunto es que las relaciones cubano-

norteamericanas l l e v a b a n en f o r m a latente l a p o s i b i l i d a d de 

u n conf l icto de duración i n d e f i n i d a entre l a América l a t i n a 

y los Estados U n i d o s . P a r a los Estados U n i d o s h a pasado 

e l m o m e n t o de l i m i t a r s e a h a b l a r y hacer promesas y p r o f e r i r 

amenazas respecto a las medidas q u e adoptarán para ayudar o 

castigar a l a América l a t i n a . C u b a es u n c laro ejemplo ya q u e 

pone de rel ieve las ambic iones reformistas de los pueblos 

lat inoamericanos, c u a n d o éstos p u e d e n expresarse s in l a re

presión de l a ol igarquía. Q u i é r a n l o o no, los Estados U n i d o s 

tendrán que estar b i e n i n f o r m a d o s de l o que sucede en nues

tros países y, a menos q u e a d q u i e r a n rápidamente u n a idea 

acertada de las fuerzas i m p u l s o r a s de l a revolución l a t i n o -
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americana, las dos regiones d e l cont inente se convertirán en 

enemigas, como ocurre ahora con C u b a y los Estados U n i d o s . 

Es también importante p a r a l a América l a t i n a l legar a u n a 

comprensión c lara de l o que sucede en su p r o p i a zona y poder 

darse cuenta de l a verdadera i m p o r t a n c i a de esta revolución. 

Críticas a l a A l i a n z a p a r a e l P r o g r e s o 

L o s logros positivos que h a tenido l a A L P R O son b i e n 

modestos, no guardan relación a l g u n a c o n las metas perse

guidas y l a mayor parte de sus proyectos h a n tropezado con 

fuertes oposiciones. P o r o t r a parte, a pesar de u n a f o r m i d a 

ble campaña de propaganda, d i r i g i d a y f inanciada por los 

norteamericanos, l a R e v o l u c i ó n cubana cada día tiene mayor 

i m p o r t a n c i a en l a A m é r i c a l a t i n a . 

Se h a presentado a l a A L P R O como u n a versión ameri

cana d e l P l a n M a r s h a l l , l o que h a dado lugar a críticas seve

ras. Este proyecto trataba de reparar l o q u e había sido devas

tado, pero en E u r o p a existían recursos básicos de m a n o de 

o b r a y preparación técnica. P o r el contrar io , l a A l i a n z a p a r a 

el Progreso es u n p r o g r a m a p a r a constru ir economías sólidas 

sobre fundamentos casi inexistentes. 

L a A l i a n z a se h a enfrentado a serios obstáculos y su coor

d i n a d o r , T e o d o r o Moscoso, h a i n d i c a d o que entre los acon

tecimientos adversos ocurr idos desde que se lanzó l a A L P R O 

están en p r i m e r l u g a r l a caída de los gobiernos de l a A r g e n 

t ina , el B r a s i l , el E c u a d o r , el Perú, l a R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a 

y H o n d u r a s . Solamente tres países, C o l o m b i a , B o l i v i a y C h i l e , 

l o g r a r o n presentar programas de desarrol lo adecuados. E l 

viaje de l presidente K e n n e d y a C o l o m b i a y Venezuela en 

d i c i e m b r e de 1962 estimuló en gran parte l a presentación 

de programas. Pero, n o obstante estos estímulos, los inten

tos de desarrollo en los países que se esperaban presentar como 

e jemplo de l a l a b o r de l a A L P R O h a n fracasado. L a rapidez 

con que otros países, c o m o p o r e jemplo C o l o m b i a , crearon 

organismos de planeación y e laboraron planes de desarrol lo 

y leyes de re forma agraria, fue lo que alentó estas esperan

zas. Pero el sucesor de L l e r a s C a m a r g o , el D r . L e ó n V a l e n c i a , 
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n o h a mostrado interés a lguno en estos programas y l a es

t r u c t u r a de planificación que se había comenzado a er ig ir 

c o n tantas esperanzas se h a desintegrado y h a sido blanco de 

d u r o s ataques políticos. 

A p a r t e de estos obstáculos, muchos legisladores norteame

r icanos , encabezados p o r el senador W a y n e L . Morse , h a n 

d e c l a r a d o q u e l a ayuda que Estados U n i d o s está otorgando 

a l a América l a t i n a , a través de l a A L P R O , se canaliza pre

ferentemente hacia los regímenes feudales, oligárquicos, m i 

l i tar istas o dictatoriales p a r a que n o caigan en poder de 

l o s comunistas. E n efecto, éste es u n o de los problemas más 

polémicos, porque , más que u n a d o c t r i n a económica y polí

t i c a para el desarrol lo, l a A L P R O h a provocado u n a gran 

p r o p a g a n d a a l a que recurren los gobernantes en su afán de 

c a l m a r l a i m p a c i e n c i a p o p u l a r . E l p r o p i o c o o r d i n a d o r d e l 

p r o g r a m a , T e o d o r o Moscoso, h a advert ido que, a menos que 

los líderes de los países la t inoamericanos acepten l a necesidad 

de c a m b i a r y p e r m i t i r a sus pueblos p a r t i c i p a r en los f ru

tos del progreso, destruirán a sus países. G r a d u a l m e n t e h a 

l l egado a admit irse aún en los Estados U n i d o s l a idea de que 

los pueblos la t inoamericanos están decididos a part ic ipar 

de los beneficios de l a civil ización m o d e r n a y que, si n o 

p u e d e n conseguirlo con los gobiernos actuales, l o buscarán 

p o r otros medios. 

E n l a práctica hay enormes di f icul tades p a r a apl icar las 

reformas propuestas p o r l a A L P R O . Son m u y pocos los go

biernos q u e h a n presentado proyectos de reformas y n i n g u n o 

de ellos cuenta con los recursos necesarios para lograr u n 

progreso considerable s in u n a ayuda i n m e d i a t a . L o s fondos 

de emergencia a que h a n t e n i d o acceso son b i e n modestos y 

las reticencias del Congreso n o r t e a m e r i c a n o en favor del 

a u m e n t o de l a ayuda cada vez son mayores. Esta ac t i tud 

t ímida d e l gobierno norteamericano, a u n a d a a l a incapacidad 

de los gobiernos la t inoamericanos p a r a conseguir fondos su

ficientes p a r a el i n i c i o de l a pol í t ica de desarrol lo expl ica , 

e n parte, l a fa l ta de resultados posit ivos de l a A L P R O en 

los años q u e tiene de v i d a . 

E n tanto que Lat inoamérica necesita urgentemente ca-
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p i t a l , las inversiones norteamericanas h a n d i s m i n u i d o m i e n 

tras h a n aumentado en los países europeos. E l f inado presi

dente K e n n e d y d i j o : 

E n í 9 6 o invert imos en el extranjero i 700 m i l l o n e s 
de dólares y perc ibimos 2 300 mi l lones , lo que parecía 
const i tu ir u n i n t e r c a m b i o m u y satisfactorio. P e r o si 
ustedes anal i zan estas cifras verán que del m u n d o sub-
desarrol lado tan necesitado de capitales, perc ib imos 
1300 mi l lones , mientras que le exportamos sólo 200 
m i l l o n e s de dólares en capitales de inversión y s in em
bargo es l a región que más necesita de nuestras inver
siones. P o r el contrar io a E u r o p a occidental exporta
mos 1 500 m i l l o n e s de dólares y percibimos 1 00o. 9 

L o s informes de los comités creados p o r l a A L P R O seña

l a n l a insuf ic ienc ia de l a ayuda f inanc iera externa y los de< 

fectos de los procedimientos p a r a otorgarla . E l aumento de 

los créditos h a sido insuf ic iente para compensar el deterioro 

de los términos de i n t e r c a m b i o y l a disminución de las i n 

versiones. P o r si fuera poco, se h a d i c h o también que l a 

contribución m í n i m a de l a aportación externa que es t ipula 

l a C a r t a de P u n t a d e l Este p a r a el p r i m e r decenio es i n s u f i 

ciente y que, en general , l a ayuda exter ior apenas alcanza 

p a r a compensar las pérdidas sufridas p o r los países l a t i n o 

americanos en su comercio exterior. 

E l objet ivo perseguido p o r l a A L P R O de u n crec imiento 

a n u a l m e d i o d e l ingreso p e r cápita de 2.5 % exige u n a i n 

versión g l o b a l b r u t a de 140 a 170 m i l l o n e s de dólares anua

l e s . 1 0 D e l a inversión p r o m e t i d a de 2 0 0 0 mi l lones el p r i 

m e r año, los Estados U n i d o s sólo a p o r t a r o n 600 de los 1 100 

m i l l o n e s que habían p r o m e t i d o otorgar y e l resto, que de

bía p r o v e n i r de los países europeos, de los organismos i n 

ternacionales y de l a i n i c i a t i v a p r i v a d a , h a quedado r e d u c i d o 

casi a nada. Recuérdese también que los Estados U n i d o s pro

m e t i e r o n 20 000 m i l l o n e s de dólares en diez años, de los cua

les ellos mismos aportarían l a m i t a d , debiendo p r o v e n i r el 

resto de E u r o p a occ identa l y d e l Japón. Pero sucede que 

estos países n o f u e r o n consultados sobre e l programa y, aun

q u e puede decirse q u e las decisiones políticas de los Estados 
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U n i d o s pesan en l a economía europea, el p r o g r a m a n o fue 

suscr i to p o r estos países dejando l a impresión de u n a gran 

f r a g i l i d a d y de improvisación donde nadie, n i los Estados 

U n i d o s , podía garantizar las promesas de ayuda. L a inter

venc ión f o r m a l de E u r o p a fue m u y tardía, pues hasta el 22 

d e mayo de 1963 n o se constituyó u n C o m i t é europeo p a r a l a 

C o o p e r a c i ó n c o n l a América l a t i n a ( C E C A L ) f o r m a d o p o r 

personal idades f inancieras de Bélgica, F r a n c i a , A l e m a n i a , H o 

l a n d a , I t a l i a , España y Suiza que acababan de reunirse en 

París p a r a i m p u l s a r y coordinar los esfuerzos del sector p r i 

v a d o en l a A m é r i c a l a t i n a . 

O t r o obstáculo a l que se enfrenta l a A L P R O es que l a 

m a y o r parte de los créditos que efectivamente se h a n otor

g a d o h a n s ido empleados para c u b r i r déficits presupuestarios 

de los gobiernos, p a r a sostener monedas débiles y para evi

tar bancarrotas nacionales. T a l es el caso del crédito otorgado 

a l a A r g e n t i n a en j u l i o de 1962, c o n u n m o n t o de 500 m i l l o 

nes de dólares, 200 de los cuales provenían de l a banca 

p r i v a d a , dest inado a sostener el peso argent ino y a pagar a 

los burócratas y a las fuerzas armadas que amenazaban a l 

g o b i e r n o de G u i d o . L o s observadores del g o b i e r n o norteame

r i c a n o a cargo de veri f icar los adelantos obtenidos p o r e l 

p r o g r a m a h a n advert ido que l a A L P R O n o está f u n c i o n a n d o 

t a n rápidamente como las necesidades l o r e q u i e r e n y que el 

l a t i n o a m e r i c a n o común y corriente n o ve n a d a en los resul

tados de l a A L P R O que le qu i te de l a cabeza l a idea de que 

ésta hace más r i c o a l r i c o s i n mejorar las condiciones de 

los pobres. M u c h o s senadores norteamericanos que h a n re

c o r r i d o l a América l a t i n a h a n recomendado u t i l i z a r u n a par

te de los fondos en programas rápidos que impres ionen 

favorablemente a l a op in ión p ú b l i c a l a t i n o a m e r i c a n a . S i n 

embargo, adviértase que ta l polít ica tendría que contrarres

tar, de todas formas, esas di f icultades endémicas de las repú

blicas la t inoamericanas que se h i c i e r o n más opresivas cuando 

se anunció que l a A L P R O se i b a a poner en marcha . L a 

A r g e n t i n a , e l B r a s i l , C h i l e y algunos otros países se enfrentan 

a agudas crisis cambiarías y h a n empezado a d u d a r de l a ca

p a c i d a d d e l p l a n p a r a l levar a l cabo sus fines declarados. 
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L a fal ta de tacto diplomático con que se h a n concedido 

y anunciado los préstamos viene a sumarse a las d i f icul tades 

aludidas. P o r otra parte, los ofrecimientos de ayuda econó

mica , técnica y f i n a n c i e r a hechos p o r l a U n i ó n Soviética a 

varios países de Sudamérica en términos m u c h o más favora

bles que l a ayuda de Estados U n i d o s h a n c o n t r i b u i d o a alar

m a r a los Estados U n i d o s haciéndoles temer que tales ofertas 

f o r m a n parte de u n a audaz polít ica de penetración econó

m i c a en el continente. E s t a impresión fue l o que facil itó el 

préstamo de cerca de 400 m i l l o n e s de dólares que los Estados 

U n i d o s concedieron a l B r a s i l p a r a ayudarle a superar sus d i 

ficultades de balanza de pagos. Recuérdese que e l p r i m e r 

m i n i s t r o soviético previamente había hecho u n a oferta de ayu

d a a l B r a s i l en u n m o m e n t o estratégico en el que los Estados 

U n i d o s trataban de hacer p a r t i c i p a r a otros países europeos 

en l a A L P R O p a r a a l i v i a r en parte l a carga de l a ayuda a 

Latinoamérica, carga que ya empezaban a encontrar m u y pe

sada. O t r o ejemplo de esta fal ta de tacto y de t ino se p r o d u j o 

en j u n i o de 1962 cuando los Estados U n i d o s a n u n c i a r o n q u e 

lanzarían a l mercado m u n d i a l varios miles de toneladas de 

sus excedentes de estaño. S o l i v i a inmediatamente protestó 

y alegó que esto ocasionaría u n desastre p a r a su débi l eco

nomía. Efect ivamente, l a decisión norteamericana privó a 

B o l i v i a de ingresos superiores a los q u e podría esperar de l a 

A L P R O d u r a n t e p o r l o menos diez años, a juzgar p o r e l r i t m o 

y naturaleza de l o que h a r e c i b i d o hasta ahora. 

Desde que se anunció l a A L P R O , l a tan traída y l l e v a d a 

re forma agrar ia se h a vue l to tema obl igado en l a polít ica 

interamerícana y se h a puesto f i n a las polémicas respecto 

de si es o no i m p r e s c i n d i b l e transformar las estructuras exis

tentes de tenencia de l a t ierra , mejorar las técnicas agrícolas 

y l a educación r u r a l . H o y día l a necesidad de estas trans

formaciones se p r o c l a m a como si se tratara de u n sensacional 

descubr imiento y las conferencias interamericanas, las agen

cias gubernamentales y muchos func ionar ios de l a o l igarquía 

terrateniente industr iosamente se dedican a exaltar las v i r 

tudes de l a r e f o r m a agraria . S i n embargo, l o cierto es que 

los logros concretos de estas actividades están m u y a l a zaga 
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d e l f lorec imiento verbal en favor de l a re forma agraria. E n 

l a mayoría de los casos l o único que se h a logrado es redactar 

proyectos o p r o m u l g a r leyes con graves deficiencias, delibe

radamente inc lu idas , p a r a perpetuar las estructuras l a t i f u n 

distas en las tierras productivas. E l reparto de tierras gene

ra lmente se l i m i t a a aquellas que son ociosas, i m p r o d u c t i v a s 

o inaccesibles. Además los procesos de dotación previstos son 

de u n a l e n t i t u d desesperante para el campesino que n o tiene 

tierras. P a r a c o l m o de males, ciertas organizaciones norte

americanas m u y influyentes que agrupan empresas con inte

reses en l a A m é r i c a l a t i n a (por ejemplo el i n f o r m e Grace , 

I t i s n o t t o o l a t e f o r Latín A m e r i c a ) h a n propuesto, haciendo 

g a l a de u n a gran miopía , l o que en r e a l i d a d son programas 

de recuperación agraria en vez de ser de r e f o r m a agraria. Se

g ú n estos organismos, las pr inc ipales razones p a r a l levar a l 

cabo l a recuperación agraria son: p r i m e r o , q u e l a distribución 

se just i f ica solamente en el caso de suelos incul tos , especial

mente los d e l gobierno, o los que actualmente t ienen u n bajo 

r e n d i m i e n t o ; segundo, que c u a l q u i e r p r o g r a m a que comience 

c o n l a confiscación de t ierra s i n " u n a justa y pronta com

pensación" sólo contribuirá a destruir l a conf ianza sobre l a 

i n v i o l a b i l i d a d de l a p r o p i e d a d p r i v a d a ; y, tercero, que l a 

subdivisión de los l a t i f u n d i o s cult ivados eficientemente es u n 

c r i m e n p a r a l a economía n a c i o n a l de c u a l q u i e r país. Q u i e n 

conozca a f o n d o y objet ivamente l a situación l a t i n o a m e r i 

cana advertirá i n m e d i a t a m e n t e elementos de i n g e n u i d a d , de 

m a l a fe o de etnocentrismo en estas recomendaciones. 

A Lat inoamérica se le h a d i c h o que tendrá que esperar 

algunos años p a r a ver los frutos de l a A L P R O , pero muchos 

la t inoamer icanos se h a n preguntado si l a a y u d a es para l a 

A m é r i c a l a t i n a o p a r a los Estados U n i d o s . E n u n memo

r á n d u m presentado en a b r i l de 1962 a l C o m i t é de Relaciones 

Exter iores d e l Senado se reveló que l a a y u d a q u e los Estados 

U n i d o s h a n prestado a l exterior desde 1946 hasta 1961 ascendía 

a 90 500 m i l l o n e s de dólares de los cuales las tres cuartas par

tes se gastaron en los Estados U n i d o s . D e b i d o a los déficits p o r 

l a fuga de divisas a que se h a n enfrentado los Estados U n i d o s 

en 1959 y 1960, se r e e x a m i n a r o n las políticas y los programas 
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de asistencia a l exter ior c o n e l f i n de incrementar l a p r o p o r 

ción de l a ayuda que se gaste en los Estados U n i d o s . C o m o 

resultado de estos cambios, se estimó que entre el 80 y e l 85 % 

del total de l a ayuda económica a l exterior otorgada p a r a 

el año fiscal de 1962 se gastaría dentro de los Estados U n i d o s 

y se esperaba q u e en 1963 e l porcentaje a u m e n t a r í a . " Estos 

datos c o r r o b o r a n l a general izada impresión de que progra

mas como el de l a A L P R O benef ic ian en p r i m e r l u g a r a 

l a economía norteamericana. L a s críticas a esta polít ica n o 

sólo se h a n suscitado en Lat inoamérica sino también en E u r o 

pa. E l m i n i s t r o de economía de l a A l e m a n i a occ identa l , 

L u d w i g E r h a r d , en l a reunión a n u a l de l B a n c o m u n d i a l de 

septiembre de 1962, censuró duramente l a polít ica de los 

Estados U n i d o s p o r ins is t i r en que l a m a y o r parte de los dó

lares que se d a n e n ayuda sean gastados en el terr i tor io nor

teamericano p a r a r e d u c i r l a fuga del oro. 

E l deter ioro de los precios de l a mayoría de las materias 

pr imas q u e e x p o r t a Lat inoamérica h a sido u n a preocupa

ción recurrente desde 1913. T o d o el m u n d o conoce los mag

níficos estudios elaborados p o r l a C E P A L en ios que se ar

guye que l a América l a t i n a h a estado sometida a u n a relación 

de i n t e r c a m b i o secularmente desfavorable. A u n q u e , p o r o t r a 

parte, d is t inguidos economistas como el profesor V i n e r h a n 

refutado b r i l l a n t e m e n t e esta tesis , 1 2 a nadie escapa que como 

Estados U n i d o s y E u r o p a c o m p r a n el grueso de los productos 

lat inoamericanos, n a t u r a l m e n t e , los precios de estos productos 

se d e t e r m i n a n n o sólo p o r l a acción de l a oferta y l a deman

d a sino además p o r part icu lar idades de cada m o m e n t o que 

son el resultado de decisiones políticas tomadas en los países 

compradores. Desde 1958, l a baja de los precios de los pro

ductos exportados p o r l a A m é r i c a l a t i n a , así como e l aumen

to de los de sus importac iones h a causado u n a pérdida cal

c u l a d a en i 500 m i l l o n e s de dólares p o r año, pérdida que 

bastaría p o r si sola p a r a a n u l a r l a ayuda p r o m e t i d a p o r l a 

A L P R O . M u c h o s l a t i n o a m e r i c a n o s conocidos h a n af i rma

do que l a A L P R O tendría mejores resultados si , en vez de 

otorgar préstamos, pagara precios justos y equitativos p o r los 

productos de exportación; de esta m a n e r a sería posible e l i -
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m i n a r el g r a n desnivel entre los precios de l o q u e se e x p o r t a 

a los países industr ia l i zados y los productos elaborados que 

se les compraos p 0 r o t r a parte, hay quienes señalan que l a 

fijación de los precios de exportación contribuiría a aumen

tar notablemente los ingresos de las grandes empresas y de 

los grandes terratenientes q u e se dedican a l a producción 

de algodón, café y b a n a n o y que n o benef ic ian de n i n g u n a 

f o r m a a los campesinos y a los obreros de las plantaciones. 

U n enfoque objet ivo d e l p r o b l e m a permite ver c laramente 

que la fijación de los precios de exportación debe necesa

r iamente i r acompañada de medidas redistr ibut ivas q u e me

j o r e n el ingreso de los campesinos. 

E l hecho m i s m o de haber p e d i d o a dos destacados l a t i 

noamericanos, J u s c e l i n o K u b i t s c h e k y A l b e r t o L l e r a s C a m a r -

go, sus opiniones sobre l a A l i a n z a p a r a el progreso i m p l i 

caba el temor de q u e las cosas n o m a r c h a b a n m u y b i e n . 

E l 15 de j u n i o de 1963, ambos estadistas presentaron sus 

informes p o r separado a causa de que tenían puntos de vis

ta distintos. L o i m p o r t a n t e de estos estudios n o es l a con

firmación de las fallas y deficiencias de l a A L P R O , sino l a 

explicación que se da de ellas y las fórmulas que se p r o p o n e 

p a r a solucionarlas. A m b o s informes sugir ieron a l Consejo de 

l a O E A l a creación de u n Comité Interamericano de Des

a r r o l l o ( C I D ) en el que estuvieran representados los orga

nismos interamericanos e internacionales cuyas actividades 

estuvieran l igadas a l desarrol lo económico y social de l a Amé

r i c a l a t i n a y además p r o p u s i e r o n l a inclusión en el comité 

m e n c i o n a d o de seis m i e m b r o s activos: c inco países la t ino

americanos y los Estados U n i d o s . M i e n t r a s K u b i t s c h e k opinó 

que los p r i n c i p a l e s obstáculos p a r a el f u n c i o n a m i e n t o de l a 

A L P R O se deben a l a acción o inacción de los Estados U n i 

dos, L leras C a m a r g o consideró que se deben a l a a c t i t u d ret i 

cente de los gobiernos lat inoamericanos. A m b o s coincidie

r o n en l a urgencia de que Lat inoamérica t u v i e r a u n a m a y o r 

participación act iva en l a A L P R O . P o r úl t imo, los dos l lega

r o n a la conclusión de que l a A L P R O da l a impresión a b r u 

m a d o r a de ser u n a m a n i o b r a polít ica de los Estados U n i d o s 

y que esto obstacul iza su desarrol lo K u b i t s c h e k consideró 
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que l a A L P R O está m u y lejos de los ideales de l presidente 

Kennedy sobre todo p o r l a t imidez de l a acción norteame

r icana a l negarse a m o d i f i c a r los conceptos tradicionales, cuya 

aplicación durante los últimos ve int ic inco años de las re la

ciones entre los países del continente nos h a l levado a las 

tensiones y fricciones actuales. A m b o s personajes aceptaron 

que el p r o g r a m a h a sido impuesto de a r r i b a hac ia abajo como 

u n a m a n i o b r a dentro de l a estrategia m u n d i a l de los Estados 

U n i d o s p a r a contrarrestar el comunismo y que, en caso de 

que verdaderamente se desee su t r i u n f o , l a A L P R O deberá 

dejar de ser exclusivamente u n instrumento de l a pol í t ica 

exterior de los Estados U n i d o s para convertirse en c a m b i o 

en u n a organización genuinamente panamericana. L a críti

ca en c o n t r a de l a A L P R O g ira en torno de dos t ipos de 

problemas. E l p r i m e r o y más impo rta nte se refiere a l a fa l ta 

de u n organismo d o n d e l a América l a t i n a pueda exponer su 

parecer sobre los aspectos fundamentales de l programa. T e ó 

ricamente l a A L P R O está basada en el p r i n c i p i o de m u l t i -

la tera l idad, pero en l a práctica h a operado más e n c o n d i 

ciones bi laterales y s i n sentido de cooperación. L a segunda 

crítica en g r a n parte es de orden a d m i n i s t r a t i v o y se f u n d a 

en l a l e n t i t u d p a r a otorgar los préstamos, en las trabas ad

ministrat ivas q u e n o p e r m i t e n el empleo o p o r t u n o de l a ayu

da y en u n a notable carencia de eficacia en l a organización 

tanto p o r parte d e l personal norteamericano, como p o r parte 

d e l personal l a t i n o a m e r i c a n o . 

E l r e t o r n o a l a t e n d e n c i a t r a d i c i o n a l 

L a A L P R O fue r e c i b i d a jubi losamente en muchos sec

tores de l a A m é r i c a l a t i n a p o r q u e se pensó que i n i c i a b a u n a 

nueva era en las relaciones de nuestros países. S i n embargo 

p r o n t o se o p u s i e r o n a l a A L P R O las clases terratenientes y 

los empresarios tradic ionales que temieron las consecuencias 

de las reformas agrarias y fiscales. T a m b i é n se advirtió, desde 

u n p r i n c i p i o , l a oposición de los empresarios norteamerica

nos c o n intereses en l a A m é r i c a l a t i n a a quienes preocupaba 

l a seguridad de sus inversiones, p o r e jemplo l a M o r g a n T r u s t 
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C o m p a n y , que después de anal izar l a A l i a n z a para el Progreso, 

confesó su desilusión y sugirió l a urgencia de hacer que el 

capi ta l p r i v a d o entrara en acción, con sus poderosos a u x i l i a 

res de tecnología e ingenio , antes de lanzar l a A L P R O . E n 

o t r a forma, pensaba que l a A L P R O continuará avanzando 

m u y lentamente y sería m a l r e c i b i d a tanto en los Estados 

U n i d o s como en l a A m é r i c a l a t i n a . P o r su parte, la C á m a r a 

de C o m e r c i o de los Estados U n i d o s afirmó, el 22 de marzo de 

1963, que l a a y u d a a los países lat inoamericanos debe recal

car aún más el p a p e l de l a empresa p r i v a d a y los objetivos 

de la polít ica exter ior de los Estados U n i d o s . I n e x p l i c a 

blemente, T e o d o r o Moscoso h a declarado que, de hecho, el 

desarrollo económico de Lat inoamérica debe contar c o n u n 

60 a 80 % de participación de l a i n i c i a t i v a pr ivada , mientras 

que el B u s i n e s s W e e k repit ió u n a vez más, el 23 de febrero 

de 1963, que l a consabida cant ine la de desconfianza entre 

los inversionistas de l a A L P R O seguía a u m e n t a n d o en l u g a r 

de d i s m i n u i r y p o r esto las compañías norteamericanas en 

vez de i n v e r t i r más capitales están r e t i r a n d o más rápidamen

te su d i n e r o de Lat inoamérica. 

C o n el f i n de es t imular l a inversión p r i v a d a en l a Amé

r i c a L a t i n a , donde como se sabe son considerables los ries

gos, el gobierno norteamericano trató de ofrecer garantías 

o de conceder ventajas fiscales a las empresas norteamerica

nas que operan e n Lat inoamérica; pero n i n g u n o de estos 

planes tuvo éxito, y a que p a r a importantes sectores de l a 

opinión públ ica , su adopción iría en contra de l a l i b r e em

presa y de l a l i b r e competencia. E l congreso norteamericano 

n o quiso aceptar cambios fiscales u otros que p e r m i t a n p la

ni f icar l a inversión p r i v a d a , a u n invocando l a defensa de l a 

l i b r e empresa. 

A u n q u e los puntos de vista que acabamos de m e n c i o n a r 

h a n sido expresados cada vez con mayor frecuencia tanto en 

Lat inoamérica como en los Estados U n i d o s , l a tesis que con

tienen ha l ló su más acabada expresión a p r i n c i p i o s de 1962 

en los informes presentados p o r el Comité de C o m e r c i o de 

l a A L P R O . Éste es u n g r u p o de v e i n t i c i n c o grandes empre

sarios designados p o r e l D e p a r t a m e n t o de C o m e r c i o estado-
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unidense p a r a q u e aconsejen sobre las medidas tendientes a 

incrementar l a participación del capi ta l p r i v a d o norteameri 

cano en e l desarrol lo d e l hemisferio. E l i n f o r m e d e l C o m i t é , 

no obstante l a discrepancia de algunos de sus m i e m b r o s que 

p r o p u g n a b a n p o r medidas más ortodoxas, propuso a l gobier

no de K e n n e d y dar u n m a y o r énfasis a l a inversión p r i v a d a 

y d i s m i n u i r concomitantemente l a ayuda gubernamenta l . E l 

i n f o r m e también citó las opiniones de ciertos empresarios l a 

t inoamericanos que acusaban a los Estados U n i d o s de estar 

exportando ideas perturbadoras y declaraba que, n o obstante 

que los préstamos de gobierno a gobierno eran importantes , 

l a acción más eficaz d e l c a p i t a l p r i v a d o constituía e l factor 

básico p a r a mantener e l acelerado r i t m o de crec imiento que 

se pretendía i m p o n e r a toda l a región l a t i n o a m e r i c a n a . 

U n o de los más importantes puntos de v ista d e l i n f o r m e 

citado fue e l de Peter J . Grace, de l a tristemente n o t o r i a 

casa Grace d e l Perú, q u e en u n folleto d i s t r i b u i d o gratuita

mente, I t i s n o t t o o l a t e f o r Latín A m e r i c a , analizó e l c l i m a 

desfavorable q u e prevalece en l a América l a t i n a p a r a l a i n 

versión p r i v a d a y l a responsabi l idad d e l gobierno norteame

r i c a n o en esta situación. A s i m i s m o criticó l a ayuda de go

b i e r n o a g o b i e r n o atribuyéndole tanto l a fuga d e l capi ta l 

p r i v a d o l a t i n o a m e r i c a n o , c o m o el ret i ro del c a p i t a l norteame

r icano. Este i n f o r m e y los puntos de vista de los otros m i e m 

bros del C o m i t é son u n e jemplo más de l a incl inación de 

ciertos importantes sectores norteamericanos hac ia u n l ibe

r a l i s m o económico que n o existe y que es dudoso que haya 

a l g u n a vez exis t ido e insisten en presentar u n a i m a g e n dis

torsionada de l a A L P R O pretendiendo que ésta debe ser u n 

organismo que otorgue l a primacía a l sector p r i v a d o . 

Lat inoamérica y algunos buenos economistas estadouni

denses se s i n t i e r o n defraudados p o r estos puntos de vista y 

r e p l i c a r o n a l C o m i t é señalando que, a u n q u e es cierto que 

entre el 70 y 8 0 % de l a a c t i v i d a d económica l a t i n o a m e r i 

cana está sustentada p o r l a empresa p r i v a d a , era necesario 

recalcar q u e ésta había sido monopolíst ica y predator ia . 

P e r o l o q u e asestó el golpe m o r t a l a l a N u e v a F r o n t e r a 

y a l a A L P R O fue e l i n f o r m e del " C o m i t é p a r a R e f o r z a r 
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l a Seguridad del M u n d o L i b r e " , pres idido p o r el general 

L u c i u s D . C l a y . E l presidente K e n n e d y creó este Comité p a r a 

disponer de u n organismo de consul ta que anal izara l a polí

t i c a de l a ayuda económica p a r a ver si contribuía o n o a l a 

seguridad de los Estados U n i d o s . A l a vez, K e n n e d y astuta

mente trató de curarse en s a l u d a l dar a l a oposición repu

b l i c a n a cierta responsabi l idad en l a política exterior que ha

r ía m u c h o más difícil q u e se le atacara en el Congreso. E l 

C o m i t é está integrado, entre otros, p o r R o b e r t A n d e r s o n , ex 

secretario d e l T e s o r o de Eisenhower; R o b e r t A . Lovett , subse

cretar io de Estado de T r u m a n y especialista en inversiones 

de los gobiernos de T r u m a n y Eisenhower; George M e a n y , 

presidente de l a A F L - C I O ; E d w a r d S. Masón, profesor de 

economía de l a U n i v e r s i d a d de H a r v a r d ; y Eugene Black , ex 

director del B a n c o I n t e r n a c i o n a l de Reconstrucción y F o 

mento. E l i n f o r m e que presentó este Comité a p r i n c i p i o s de 

1963 concibió a l a A L P R O como u n esfuerzo para hacer fren

te a u n legado adverso de i n e s t a b i l i d a d polít ica y económica, 

de vicios de gobierno, de r ig idez en las costumbres sociales, de 

a m b i v a l e n c i a h a c i a los Estados U n i d o s , de deterioro en las 

condiciones comerciales la t inoamericanas y de falta de es

tructuras inst i tucionales adecuadas p a r a corregir estas d i f i 

cultades. E n vista de l a i m p o r t a n c i a de d i c h a región p a r a 

l a estrategia m u n d i a l de los Estados U n i d o s recomendaba 

c o n d i c i o n a r l a ayuda a l progreso q u e se logre en las reformas 

y a los incentivos que l a A m é r i c a l a t i n a ofrezca a l s e c t o r 

p r i v a d o . 

E n conjunto, el i n f o r m e C l a y , como se le ha l l a m a d o , 

muestra u n a descomunal i g n o r a n c i a de los problemas más 

agudos de la A m é r i c a l a t i n a ; mientras p o r u n a parte pre

senta nuevamente el p r o b l e m a metafísico de l a l i b r e empresa 

norteamericana vs. el c o m u n i s m o soviético (¿el b i e n contra 

e l m a l ?) p o r otra, no capta l a u r g e n c i a cada día m a y o r p a r a 

resolver estos problemas s in l legar a u n a explosión social. 

Insist ir ciegamente en l a i n i c i a t i v a p r i v a d a extranjera como 

e l i n s t r u m e n t o f u n d a m e n t a l de nuestro desarrol lo, sólo sirve 

p a r a dar p á b u l o a l a creencia p o p u l a r de q u e l a política de 

cooperación i n t e r n a c i o n a l n o tiene más meta que a b r i r nue-
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vos campos a l a inversión del c a p i t a l extranjero en provecho 

de las grandes potencias industriales 

P e r s p e c t i v a s f u t u r a s 

E l g r a n i d e a l i rreal izado del presidente K e n n e d y se esfu

m ó m u c h o antes de su muerte p o r efecto de estos informes 

y de las di f icultades que le p l a n t e a r o n en el Congreso. T a m 

bién c o n t r i b u y e r o n a desvanecer este i d e a l las actividades de 

l a A g e n c i a I n t e r n a c i o n a l de Desarro l lo ( A I D ) , dependencia 

del D e p a r t a m e n t o de Estado, que h izo todo lo posible p o r 

absorber e l programa como parte de su trabajo n o r m a l . T a l 

como se h a p lanteado, l a ayuda n o se canal iza a los rubros 

más urgentes y los Estados U n i d o s d a n l a impresión de ser 

el único país que actúa, en gran parte, p o r q u e l a América 

l a t i n a n o es i n f o r m a d a , tiene u n p a p e l pasivo e ignora l o 

q u e se está haciendo. 

A p a r t e de esta acción u n i l a t e r a l , los Estados U n i d o s se 

h a n l legado obstinadamente, a a d m i t i r q u e existen nexos cau

sales entre l a revolución política y l a revolución socioeconó

m i c a ; nexos tan íntimos que podría af irmarse que es i m p o 

sible p o n e r en efecto cambios económicos s i n afectar lo polí

t ico y viceversa. L o r e v o l u c i o n a r i o en u n a época viene a ser 

conservador en l a siguiente si n o se t ransforma a l r i t m o del 

c a m b i o histórico. N o puede haber c a m b i o r e v o l u c i o n a r i o 

cuya f i n a l i d a d sea el establecimiento de u n o r d e n conserva

dor, l a A L P R O n o está a n i m a d a de u n verdadero espíritu 

r e v o l u c i o n a r i o y sólo intenta establecer modestas reformas 

fiscales y sociales p a r a apaciguar a las resignadas masas l a t i 

noamericanas, s iempre dentro del sistema capita l is ta d e l lais¬

s e z - f a i r e cuya preservación, a l f i n y a l cabo, parece ser l o 

único q u e en v e r d a d i m p o r t a . C u a n d o se h izo cargo de l a 

dirección de l a A L P R O , T e o d o r o Moscoso señaló veladamen-

te su verdadera intención a l declarar que las clases p r i v i l e 

giadas n o tenían n a d a que perder. 

S o n muchas las condiciones p a r a el desarrol lo económico 

y social de l a A m é r i c a l a t i n a , de entre ellas destacan las si

guientes: l a formulación de programas económicos a largo 
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p l a z o , t o m a n d o en cuenta pragmáticamente los recursos i n 

ternos y externos de que se disponga; emprender seriamente, 

e n l a mayoría de los países l a ejecución rápida y generalizada 

de reformas estructurales básicas p o r dolorosas que sean, dan

d o p r i o r i d a d a l a reforma agraria, l a industrialización y l a 

r e f o r m a fiscal; l i m i t a r los gastos mi l i tares que, en muchos 

países, absorben casi l a m i t a d de los presupuestos; i m p u l s a r 

las actividades encaminadas h a c i a l a cooperación y l a inte

grac ión económica reg ional y c o o r d i n a r en cada país y en l a 

reg ión en conjunto las actividades de asistencia técnica pro

venientes d e l exterior. D e n t r o de este cuadro, hay varias co

sas útiles q u e los Estados U n i d o s podrían hacer para ayudar 

r e a l m e n t e a l a América l a t i n a : en p r i m e r lugar , proporc ionar 

créditos a largo plazo para l a c o m p r a de bienes de capi ta l 

d o n d e estas compras fueran menos onerosas, pract icando u n a 

verdadera l i b e r t a d de comercio; en segundo lugar , proporcio

n a r asistencia técnica s in compromisos políticos; y, en tercer 

l u g a r , t o m a r medidas p a r a mejorar los términos del inter

c a m b i o i n t e r n a c i o n a l i n f l u y e n d o en favor de los países sub-

desarrol lados. 

L a cuestión más i m p o r t a n t e a l a que se enfrenta la A L P R O 

es s i en v e r d a d los Estados U n i d o s están decididos a suje

tarse a los propósitos originales d e l p r o g r a m a y a aceptar las 

consecuencias ta l como vengan. A pesar de que actualmente 

se está h a c i e n d o l o que n u n c a se h i z o antes, los Estados U n i 

dos t i e n e n m u y pocos amigos en l a América l a t i n a : l a de

recha, l a aristocracia terrateniente y sus clases medias se sien

ten defraudadas y atemorizadas p o r los p r i n c i p i o s mismos de 

l a A L P R O y l a i z q u i e r d a se muestra escéptica l o mismo res

pecto a los p r i n c i p i o s que a l a ejecución d e l programa. 

L a s naciones lat inoamericanas se h a n dado cuen'.a de que 

l a r e f o r m a agraria, l a industrialización y l a nacionalización 

de las empresas extranjeras son tres medidas sin las cuales 

n o p o d r á n desarrollarse. Sólo a través de estas medidas lo

g r a r á n dejar de ser víctimas de l a desfavorable situación de 

i n t e r c a m b i o que o p r i m e i n e x o r a b l e m e n t e a todos los produc

tores de materias primas. 

P a r a terminar , y a u n q u e parezca m u y opt imista , es claro 
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que l a A L P R O no funcionará mientras n o se l leve a l cabo 

l a r e f o r m a agraria, l a industrialización, l a nacionalización 

de las empresas extranjeras, l a r e f o r m a fiscal y l a l i b e r t a d de 

comercio lo m i s m o con los países d e l b l o q u e occidental q u e 

c o n los países del b l o q u e socialista. 
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