
L A PERSPECTIVA DEL DESARROLLO DE 
AMERICA LATINA EN LOS OCHENTA* 

V Í C T O R L . U R Q U I D I 

E N LOS Ú L T I M O S diez años , A m é r i c a L a t i n a h a alcanzado una impre
sionante tasa de crecimiento en re l ac ión con otras zonas del Tercer 
M u n d o y con los pa í se s industriales avanzados. E n t r e los años 1971 
y 1980, el P I B t o t a l del m u n d o se i n c r e m e n t ó a u n a tasa anual del 4 . 3 % ; 1 

e l P I B de los pa í ses en desarrollo, incluidas las naciones productoras 
de pe t ró leo , creció a una tasa del 5 .7% pero, d e n t r o de este agre
gado, el P I B de A m é r i c a L a t i n a creció u n 6 . 1 % , c i fra l igeramente 
menor a la tasa de los países del occidente de Asia. E n el p e r í o d o 1976-78, 
e l crecimiento se r e d u j o al 5 % anual , en contraste con la m á s d i n á m i c a 
p r i m e r a m i t a d del decenio, mientras que el P I B de los pa í ses en de
sarrol lo en general a scendió u n 5 .3%, a la vez que el de los países 
m á s industrial izados, cuyo promedio a lcanzó só lo u n 3.5% durante 
t o d o el decenio, a scend ió hasta u n 4 .4% en el p e r í o d o de tres años 
rec ién mencionado. E n 1979, y a u n m á s en 1980, e l P I B m u n d i a l des
cend ió a l 3.8 y al 2 .2%, respectivamente, mientras que el de los pa í ses 
en desarrollo en su c o n j u n t o se desace leró a l 4.8 y a l 3 .9%. Los países 
industriales avanzados apenas lograron una tasa general del 2 .2%. 
E l desarrollo la t inoamer icano n o se desace leró en 1979 y 1980, sino m á s 
b i e n l o cont ra r io : e l P I B a u m e n t ó u n 6.4% el p r i m e r a ñ o y u n 5.8% 
el segundo, l o que arro ja u n p r o m e d i o de aproximadamente 6.2% 
para el b ien io . E l crecimiento d e m o g r á f i c o de scend ió de l 2.8 al 2 .6% du
rante el p e r í o d o 1971-1980. As í , el crecimiento per c á p i t a estimado del 
P I B anduvo cerca de u n 3.3% en promedio , aunque en algunos años 
a s c e n d i ó a m á s del 4 .0%. 

E n consecuencia, los años setenta fueron u n p e r í o d o durante el cual 
se expandieron de manera considerable las e c o n o m í a s de las naciones 
lat inoamericanas. Esto se muestra claramente en otros índices . Por ejem-

* Trabajo presentado al Seminario África-América Latina, E l Cairo, 25-29 de 
enero de 1982. T r a d u c c i ó n del inglés de Alejandro Licona y Galdi. 

1 L a información citada en éste y los siguientes párrafos procede por lo general 
de fuentes de la C E P A L . Las cifras recientes se encuentran en el Doc. E / C E P A L / I , . 2 5 0 . 
que es la introducción al Estudio económico anual de América Latina correspon
diente a 1980. 
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p ío , la p r o d u c c i ó n manufacturera tuvo u n incremento medio anual 
del 6 .5%; la construcc ión, del 7 .9%; la m i n e r í a y la e x t r a c c i ó n del 
pe t ró leo acusaron u n aumento de aproximadamente u n 7 % (1978¬
1980). L a agr icu l tura , sujeta al c l ima y a l imitaciones inst i tucionales , 
só lo e levó su p r o d u c c i ó n u n 3.5% durante el decenio. Los servicios 
básicos, esencialmente la electricidad, el transporte y las comunicacio
nes, t u v i e r o n u n crecimiento bastante i m p o r t a n t e del 5 .8% durante 
el mismo p e r í o d o . 

Las exportaciones latinoamericanas globales se d u p l i c a r o n en tér
minos reales (es decir, e n té rminos de poder de compra corregido 
por la r e l a c i ó n de precios del i n t e r c a m b i o ) ; no obstante, las expor
taciones de los pa í se s exportadores de pe t ró leo de la r e g i ó n aumen
taron mucho m á s , el 164%, aunque las exportaciones de las naciones 
latinoamericanas no exportadoras de pe t ró leo alcanzaron u n notable 
9 0 % durante el decenio. As í , las exportaciones fueron u n i m p o r t a n t e 
aliciente a l crecimiento general. Las importaciones t a m b i é n se incre
m e n t a r o n a u n a tasa alta , u n 120% en términos reales durante el 
decenio. T a n só lo en el p e r í o d o 1978 a 1980 aumentaron de 56 000 mi
llones de dó l a re s corrientes a 92 000 mi l lones (mientras que, de manera 
s imilar , las exportaciones subieron de 53 000 mi l lones de dó la re s corr ien
tes a 91 000 m i l l o n e s ) . E n el caso de 17 países lat inoamericanos i m 
portadores de p e t r ó l e o e l gasto en ese producto que había sido de 
só lo 650 mi l lones de d ó l a r e s en 1970, a u m e n t ó espectacularmente a 
15 700 mi l lones en 1980 (la p o r c i ó n del Bras i l fue de 10 400 ) . Las 
exportaciones Detroleras de los seis pa í ses exportadores de d icho pro
ducto de A m é r i c a L a t i n a alcanzaron l a m a g n i t u d de aproximadamente 
28000 mi l lones de d ó l a r e s en 1980. 

Pese a esta prosper idad - o debido a e l l a - A m é r i c a L a t i n a ha incre
mentado sus p r é s t a m o s del ex t ran jero a una tasa m u y elevada durante 
los años 70, en parte para pagar sus importaciones de bienes de capi ta l 
para e l desarrollo, en parte para pagar el pe t ró leo y, en algunos 
países , para salvar el déf ic i t a l imenta r io . E l déficit en cuenta corriente 
de la balanza de pagos, u n a caracter í s t ica casi n o r m a l en los pa í se s en 
desarrollo, a l canzó en 1970 la moderada cant idad de 3 300 mil lones 
de dó la re s ; s in embargo, a s cend ió a casi 17 000 mi l lones de dó l a re s 
en 1978 y, de nuevo, a 27 700 mi l lones en 1980. Este ú l t i m o déficit fue 
ocasionado sobre todo p o r los pa í se s importadores de pe t ró leo , a r azón 
de 11 000 mi l lones de dó l a re s en 1978 y unos asombrosos 23 000 m i l l o 
nes en 1980, correspondiendo a Bras i l y A r g e n t i n a las tres cuartas 
partes de l m o n t o to ta l . Debe notarse, s in embargo, que los países ex
portadores de p e t r ó l e o de A m é r i c a L a t i n a t a m b i é n t u v i e r o n déficit 
de 9 600 mi l lones de dó l a re s en 1978 y 4 300 en 1980. Este a ñ o Venezuela 
fue el ú n i c o pa í s con excedente en cuenta corr iente de la balanza de 
pagos de unos 2 600 malones Cdespués de u n gran déf ic i t sin prece
dente ' de 5 700 mi l lones en 1978). L a deuda externa neta (p ré s t amos 
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externos desembolsados menos reservas internacionales brutas) de 
A m é r i c a L a t i n a , que fue de 51 000 mil lones de dó la re s en 1975, se t r i 
p l i có con creces en 1980, cuando la c i fra fue de 173 000 mil lones . E n 
té rminos brutos, si se i n c l u y e n tanto la deuda externa del sector p ú b l i c o 
y la deuda pr ivada of ic ia lmente garantizada y algunas deudas no 
garantizadas de las que existen datos, la deuda pendiente a u m e n t ó 
de 68 500 mi l lones de dó l a re s norteamericanos a 211 700 mi l lones a f i 
nes de 1980, u n incremento del 209%. A fines de ese a ñ o , A r g e n t i n a , 
Bras i l , M é x i c o y Venezuela eran deudores por 162 000 mi l lones de 
dó l a re s norteamericanos (76% del t o t a l ) . Cualesquiera sean los cr i
terios, éstos son niveles de endeudamiento externo m u y elevados. 

A la luz de su d e s e m p e ñ o pasado - y debe recordarse que t a m b i é n 
durante 1950 a 1970 A m é r i c a L a t i n a en su c o n j u n t o acusó u n a tasa 
de crecimiento bastante e levada- de manera n a t u r a l surge la siguiente 
pregunta : ¿ p o d r á A m é r i c a L a t i n a seguir creciendo durante los años 
ochenta de manera m á s o menos s imi lar a las tasas pasadas? ¿ C u á l e s 
son las l imitac iones externas - p o r e jemplo, la reces ión m u n d i a l y los 
l ími te s a los e m p r é s t i t o s extranjeros , el a l to costo del pe t ró leo , etc., 
y cuá les son las l imitac iones estructurales internas? E n t r e las ú t i m a s , 
parecen ser importantes las rigideces inst i tucionales , sobre todo en 
cuanto a l a tenencia de l a t ierra y l a e x p a n s i ó n agr íco la , así como la 
fa l ta de infraestructura para el desarrollo. T a m b i é n p o d r í a sostenerse 
que la estabi l idad po l í t i ca , t a n ausente en algunos de los pa í ses , pud iera 
ser u n factor pos i t ivo ; pero la ines tabi l idad p o l í t i c a n o necesariamente 
ha sido i n c o m p a t i b l e con e l desarrollo. 

E l a ñ o 1981 h a sido ya decepcionante. Conforme a in fo rmac ión 
p r e l i m i n a r , * e l crec imiento del P I B de A m é r i c a L a t i n a en su c o n j u n t o 
fue só lo de l 1.2%, c i f ra que parece ser la m á s baja alcanzada des
de 1945. E l déf ic i t en cuenta corr iente de la balanza de pagos a u m e n t ó 
a 33 700 mi l lones de dó la re s , es decir, u n incremento del 2 2 % respecto 
a 1980, y la deuda externa se e levó a 240 000 mi l lones , o sea u n 13.4%. 
Si corregimos estas cifras m á s o menos en u n 10% para compensar la 
in f l ac ión media de los pa í ses industriales avanzados, es preocupante 
e l empeoramiento de las deudas externas, aunque el incremento " r e a l " 
de la deuda sea p e q u e ñ o . L a re l ac ión de precios del in tercambio , que se 
h a b í a elevado u n 3 0 % entre 1970 y 1974 para la r e g i ó n en su con
j u n t o , 3 de scend ió subsecuentemente u n 1 1 % para 1980, y decayó m á s 
en 1981. S ó l o dos pa í s e s most raron u n incremento s ignif icat ivo del P I B 
durante 1981: M é x i c o , u n 8 % , y Paraguay, u n 8 .5%; en la m a y o r í a 
de los pa í ses lat inoamericanos e l P I B n o creció , y en varios tuvo lugar 
u n descenso rea l del p r o d u c t o agregado (por e jemplo , A r g e n t i n a y 

2 T a l y como lo informaron los servicios noticiosos el 22 de diciembre de 1981, 
basados en información de la C E P A L . Véa se Uno Más Uno, 23 de diciembre 
de 1981, p. 12. 

a C E P A L , Estudio económico anual de América Latina, 1980. 
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B r a s i l ) . L a in f l ac ión ha cont inuado en la m a y o r í a de los pa í ses de la 
reg ión a tasas de 3 a 15 veces las tasas de in f l ac ión de las e c o n o m í a s 
de mercado indus t r i a lmente avanzadas. 

L a persepectiva para 1982 n o parece ser m u c h o mejor , con l a ex
cepción de M é x i c o y Paraguay. Por razones diferentes, t anto los paí ses 
exportadores de p e t r ó l e o como los que l o i m p o r t a n se ven frente 
a u n estancamiento re l a t ivo de las inversiones agregadas, y a u n a pers
pectiva di f íc i l para las exportaciones, sean de p e t r ó l e o , minerales, pro
ductos agr íco la s o manufacturas . E l servicio de la deuda ha comenzado 
a pesar fuertemente en algunos de los paí ses m á s endeudados, como 
Argent ina , Bras i l , Costa Rica , M é x i c o y Perú . Para los paí ses con m u 
chas deudas a corto y mediano plazo con bancos privados, las altas 
tasas de interés h a n signif icado que se h a n dedicado miles de mil lones 
de dó lares , procedentes de las exportaciones, t a n só lo a l pago de intere
ses de l a deuda externa. E l estancamiento combinado con in f l ac ión 
en algunos paí ses y las elevadas - e n algunos casos crecientes- tasas de 
desempleo (que combinadas con u n al to crec imiento d e m o g r á f i c o y 
m i g r a c i ó n i n t e r n a del campo a la c iudad deben considerarse t a m b i é n 
como relacionadas con altas tasas de subempleo) s ignif ican que la 
déb i l perspectiva e c o n ó m i c a para 1982 l l evará probablemente a aumen
tar el descontento social. 

Sin embargo, p a r e c e r í a que las perspectivas a mediano plazo de 
A m é r i c a L a t i n a , siempre y cuando cambien ciertas condiciones en la 
perspectiva e c o n ó m i c a g lobal , fueran m á s prometedoras. Las siguientes 
p á g i n a s i n t e n t a n evaluarlas. 

Para hacerlo, es necesario y s in duda ú t i l preguntarse p r i m e r o cuá l 
es e l s ignif icado actual del concepto " A m é r i c a L a t i n a " . ¿ E s vá l ido 
hablar de A m é r i c a L a t i n a como u n con junto , como si fuese una u n i d a d 
geográ f i ca s ignificativa? Es obvio que existe u n a c u l t u r a subyacente 
de or igen m e d i t e r r á n e o , cuyas lenguas pr incipales son el e spañol y el 
p o r t u g u é s . Pero t a m b i é n se habla el francés , pues H a i t í , parte del Car i
be y la costa n o r a t l á n t i c a y las antiguas colonias anglop arlantes de la 
G r a n B r e t a ñ a - s i e n d o Belice y Santa L u c í a las ú l t i m a s naciones inde
p e n d i e n t e s - son consideradas of ic ia lmente , a l menos p o r las Naciones 
Unidas , como parte de A m é r i c a " L a t i n a " . H a y t a m b i é n algunas ex
colonias holandesas y u n a divers idad de id iomas y dialectos en esa 
reg ión . E n las e s tad í s t i ca s sobre e l desarrollo e c o n ó m i c o y l a actual 
s i tuac ión e c o n ó m i c a , l a C E P A L a veces excluye a Cuba (debido a la 
falta de i n f o r m a c i ó n o de c o m p a r a b i l i d a d ) . E n el pasado, con fre
cuencia se u t i l i zaba u n a d i s t inc ión de estructura e c o n ó m i c a para se
parar a Venezuela del resto de los pa í se s . A h o r a es c o m ú n diferenciar 
a los pa í se s exportadores de p e t r ó l e o de los p a í s e s lat inoamericanos 
" n o exportadores de p e t r ó l e o " , pero esta d i s t i n c i ó n se ha visto oscure
cida Dor e l hecho de que M é x i c o v T r i n i d a d y Tabago h a n ten ido 
que a ñ a d i r s e a l a p r i m e r a ca tegor í a y restarse a l a segunda. 
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H o y d ía , el concepto de " A m é r i c a L a t i n a " resulta ser d i s t in to a l o 
q u e era hace t r e in ta a ñ o s . U n escritor peruano que hizo u n examen 
de la his tor ia la t inoamericana -pese a S i m ó n B o l í v a r - y t o m ó en 
cuenta las diferentes inf luencias culturales de Europa , Asia y A m é r i c a 
d e l Nor te , así como de los mismos pueblos ind ígenas , se a v e n t u r ó a pre
sentar u n l i b r o , de t í tu lo provocador, en el cual p o n í a el concepto 
e n tela de j u i c i o . 4 Pero, m i t o o rea l idad, ahora se acepta de manera 
convencional que u n a g r a n parte de l m u n d o , a l sur de Estados Unidos 
y C a n a d á , debe considerarse como A m é r i c a L a t i n a . L a de f in i c ión de 
las Naciones Unidas , reflejada en los datos compilados regularmente 
p o r la CEPAL, es u n a que depende, en ú l t i m a instancia, de las resolu
ciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de la misma 
C E P A L . 

S e g ú n m i o p i n i ó n personal y pese a l alegato hecho p o r ciertos ha
bitantes de A m é r i c a d e l Sur de considerarse como parte de la c i v i l i 
z ac ión occidental europea, y fuera del Tercer M u n d o , es m u y úti l , 
sobre todo a la luz de las caracter í s t icas económicas y socioculturales 
dominantes , considerar a A m é r i c a L a t i n a - c o n u n o o dos terr i tor ios 
de m á s o de m e n o s - como u n concepto g lobal y que toda la r e g i ó n 
es parte del Tercer M u n d o . Se t ra ta de u n g rupo bastante grande de 
pa í se s de d i s t in ta d i m e n s i ó n , que comprenden u n t e r r i t o r i o m u y am
p l i o y muchas islas con, a l menos, ciertas s imi l i tudes en el campo 
e c o n ó m i c o y a lguna d i f e renc i ac ión entre los pa í ses respecto a la cul
t u r a , la estructura social, el desarrollo p o l í t i c o y sus tendencias. 

Veamos ahora algunas de las s imi l i tudes principales . C o n obvias 
excepciones, a ú n sigue hab iendo u n a p r o p o r c i ó n considerable de mano 
de obra empleada en actividades rurales, que llega a u n 80% en H a i t í 
y en algunos de los pa í s e s de A m é r i c a Cent ra l y e l Caribe, pero que 
es del 20 al 3 0 % e n A r g e n t i n a o C h i l e - p o r c i e n t o a ú n elevado si se 
compara con los niveles de las naciones industriales avanzadas. Este 
porc iento está descendiendo en muchos de los pa í se s de la r eg ión , tales 
como Bras i l e inc luso M é x i c o . Si se hace u n a d e f i n i c i ó n precisa de 
zonas urbanas y rurales , M é x i c o sigue siendo r u r a l en u n 4 5 % . ( A u n 
que e n los censos se establezca u n a c i f ra t a n baja como de 2 500 habi^ 
tantes para considerar u n lugar como u r b a n o , las ocupaciones predo
minantes , hasta el n i v e l de 15 000 habitantes, son en efecto rurales.) 

O t r a s i m i l i t u d es l a etapa de indus t r i a l i zac ión re lat ivamente baja 
de A m é r i c a L a t i n a pese a la i m p r e s i ó n que a m e n u d o t ienen los 
observadores en los p a í s e s desarrollados que p o n e n como e jemplo 
las modernas industr ia s de A r g e n t i n a , Bras i l o M é x i c o . E n el ú l t i m o 
p a í s , t a n só lo e l 3 4 % de la fuerza de t raba jo es tá empleada en la 
manufactura , y u n a par te considerable de este sector consiste en pe¬

* Lu í s Alberto Sánchez , ¿Existe América Latina?, México , Fondo de Cul
tura, 1945. U n a edición ampliada, Examen espectral de América Latina, fue pu
blicada por el mismo autor en 1962 (Buenos Aires, Editorial Losada). 
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q u e ñ o s talleres, p a n a d e r í a s ( inc luyendo las tort i l lerías) y p e q u e ñ a s 
empresas artesanales. E l n i v e l de indus t r i a l i zac ión en la m a y o r í a de 
los pa í ses lat inoamericanos va r í a de una etapa semiindustrial izada (los 
m á s avanzados) a una de desarrollo inc ip iente de la indus t r ia , pese a las 
elevadas tasas de crecimiento del pasado decenio. A m é r i c a L a t i n a no 
es parte del m u n d o industr ia l izado, menos a ú n si se toma en cuenta 
l a variable tecnológica . C o n las excepciones de r igor , l a indus t r i a manu
facturera la t inoamericana y la mayor parte de sus actividades petroleras 
y mineras dependen de tecnología comprada a los pa í ses altamente 
industrial izados. E n los ú l t i m o s cien años , los esfuerzos científ icos y de 
inves t i gac ión y desarrollo exper imenta l lat inoamericanos h a n sido bas
tante déb i le s . 

U n tercer p u n t o de c o m p a r a c i ó n es la cues t ión de los recursos. Sin 
duda a lguna, A m é r i c a L a t i n a es u n a r e g i ó n de recursos naturales abun
dantes: minerales y pe t ró leo , t ierra cu l t ivable , praderas, bosques, zonas 
pesqueras, v ía s acuá t i ca s interiores y recursos h idráu l i co s . Pero su dis
t r i b u c i ó n es desigual y hay mucha t ierra s e m i à r i d a y desiertos. As imismo, 
las selvas tropicales de fuerte r é g i m e n p l u v i o m è t r i c o n o son fác i lmente 
asequibles n i una base segura para e l desarrollo agr íco la . Pero los recur
sos e s tán al l í , en gran parte subutilizados, a la vez sujetos a altas tasas 
de de s t rucc ión deb ido a po l í t i ca s equivocadas o a mero descuido. 

E n l o referente a los recursos humanos , t a m b i é n hay s imil i tudes 
bás icas . C o n l a excepc ión de tres o cuatro pa í ses , el crecimiento demo
grá f i co es bastante elevado. Pese a descensos en algunos países , el 
p romed io reg iona l del 2.6% a l a ñ o sobrepasa a l del Tercer M u n d o 
en general , y es dos y media veces m á s elevado de l o que era a l p r i n 
c ip io de este siglo. E l incremento a l o largo de los ú l t i m o s setenta 
años se ha debido a l descenso de la m o r t a l i d a d , mientras la tasa de 
n a t a l i d a d se ha m a n t e n i d o en u n a l to n i v e l y en algunos casos se ha 
incrementado. L a m i g r a c i ó n in ternac iona l d e s e m p e ñ ó u n papel impor
tante a p r inc ip io s de l desarrollo d e m o g r á f i c o de A r g e n t i n a , Uruguay , 
Chi le y partes del Bras i l , pero los dos pr imeros pa í ses alcanzaron hace 
t i empo patrones europeos de crecimiento d e m o g r á f i c o y en la actua
l i d a d e s t á n en el n i v e l i n f e r i o r de la escala, es decir, crecimiento cero 
en U r u g u a y y u n poco m á s de u n o por c iento en A r g e n t i n a . H a y tasas 
de crec imiento moderadas en Cuba y Chi le . E l p a t r ó n , sin embargo 
( inc luyendo a los dos pa í ses m á s grandes, Bras i l y M é x i c o ) es de u n 

crec imiento del 2.5 al 2-8% anual , y muchos de los pa í ses m á s pe
q u e ñ o s (exceptuando a las islas del Caribe) crecen a una tasa superior 
al 3.0% anua l . L a p o b l a c i ó n to ta l se acerca a los 360 mil lones de 
habitantes y b i e n puede alcanzar los 600 mi l lones a fines de siglo. 
E n var ios pa í s e s ha descendido la tasa de crecimiento, inclusive en 
Bras i l , que n o ha establecido a ú n u n programa o f i c i a l de p l an i f i cac ión 
f ami l i a r . E n M é x i c o ha tenido lugar u n descenso espectacular, apoyado 
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p o r amplios programas oficiales de p l a n i f i c a c i ó n de la f ami l i a , y la 
tasa de crecimiento se ha abat ido de l 3.6% en 1973 a m á s o menos 
2 . 5 % en l a actual idad. Costa Rica , C o l o m b i a y las islas del Car ibe , 
C u b a inclusive, acusan ahora bajas tasas de crecimiento d e m o g r á f i c o . 
Pero en general, la p o b l a c i ó n la t inoamericana está creciendo r á p i d a 
mente . A d e m á s , hay u n a tasa creciente de m i g r a c i ó n entre los pa í ses 
lat inoamericanos, así como de m i g r a c i ó n i n t e r n a del campo a la c iu
dad . E l n ú m e r o de ingresantes de escaso n i v e l educativo a la fuerza 
de t raba jo urbana t iende a exceder con m u c h o la demanda de absor
c i ó n del t rabajo en la mayor parte de las economía s , sobre todo en la 
i n d u s t r i a moderna y los servicios. 

C o n excepc ión de Cuba, l a e c o n o m í a predominante es la de t i p o 
l i b e r a l , la l lamada sociedad de e c o n o m í a m i x t a , a la cual - s o b r e una 
base const i tucional europeo-norteamericana- se ha a ñ a d i d o u n a dosis 
diversa de p a r t i c i p a c i ó n y responsabil idad estatales desde la p rop iedad 
estatal de ciertas ramas industr ia les o de grandes empresas, tales como 
las s ide rúrg i ca s y las p e t r o q u í m i c a s , l a indus t r i a petrolera, en ocasiones 
la m i n e r í a y la g e n e r a c i ó n y d i s t r i b u c i ó n de energ ía eléctr ica, los ferro
carriles, las l íneas aéreas , bancos y c o m p a ñ í a s de seguros, las comuni 
caciones y muchas otras. E n C h i l e , P e r ú y en cierta medida en Argen
t i n a , hay una tendencia e n l a d i recc ión opuesta pero, en general , la 
p o l í t i c a gubernamenta l n o s ó l o es cues t ión de r e g l a m e n t a c i ó n s ino de 
p a r t i c i p a c i ó n en las inversiones y en la d e t e r m i n a c i ó n del curso de las 
inversiones privadas. E n l a m a y o r í a de los pa í ses , en grados variables, 
existe u n t i p o de p l a n i f i c a c i ó n o p r o g r a m a c i ó n vagamente de f in ido . 
E l caso extremo es el de Cuba , p a í s que ha adoptado u n sistema de 
p l a n i f i c a c i ó n central basado p r i n c i p a l m e n t e en el sistema soviét ico. 
A s i m i s m o , en la mayor parte de los casos, las inversiones extranjeras 
se r e g u l a n o l i m i t a n en ciertos ramos, o se les a l ienta a p a r t i c i p a r 
con juntamente con capi ta l local p r ivado o p ú b l i c o . Las inversiones 
extranjeras directas, en otros t iempos dominantes en las actividades de 
recursos naturales ('petróleo v e x t r a c c i ó n de minerales1) servicios v 
a g r i c u l t u r a , e s tán concentradas actualmente en las manufacturas bene-
f i r i a n d o He las nolítiras de sustitución dp imnortaciones v de fuerte 
proteccionismo. Las inversiones directas norteamericanas d o m i n a n en 
M é x i c o , mientras (jue e n Bras i l es m á s c o m ú n e l capital europeo. 

Estas son algunas de las pr incipales semejanzas, a l menos en el 
campo e c o n ó m i c o y e n parte e n las estructuras sociales. Pero inmedia
tamente debe recordarse que hay grandes diferencias entre los pa í ses 
lat inoamericanos . E l n i v e l de desarrollo de H a i t í n o se compara de 
lejos con el de Bras i l , y tampoco puede compararse estrictamente Bol i¬
v i a con Venezuela o M é x i c o . L a estructura d e m o g r á f i c a t a m b i é n mues
t r a diferencias: en A r g e n t i n a , U r u g u a y , C h i l e y Cuba prevalecen bajas 
tasas de n a t a l i d a d y, en consecuencia, u n a estructura de edades m á s 
vieja . E n M é x i c o , Venezuela, C o l o m b i a y los pa í se s de A m é r i c a Cen-
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t r a l , l a p r o p o r c i ó n de la p o b l a c i ó n t o t a l menor de quince a ñ o s va 
del 44 a l 4 8 % . L a c i f ra menor corresponde a los pa í ses en los cuales 
ya se ha in ic iado u n descenso de la na ta l idad . L a m o r t a l i d a d t a m b i é n 
di f iere entre los países , de 20 a 22 p o r m i l l a r de m o r t a l i d a d i n f a n t i l 
en P a n a m á y Cuba, hasta 60 p o r cada m i l nacimientos en M é x i c o , y 
m á s de 100 en los pa í ses menos desarrollados. M é x i c o y otros pa í ses 
h a n reduc ido la m o r t a l i d a d general de manera considerable, a m á s 
o menos siete u ocho por m i l l a r , y h a n alcanzado una esperanza de 
v ida de 63 años . E n Bras i l hay diferencias: los 30 mil lones de habi 
tantes d e l nordeste (26% de la p o b l a c i ó n tota l ) t ienen u n a esperanza 
de v i d a de 42 años , mientras que los habitantes de R i o de Janeiro, Sao 
Paulo y las zonas meridionales t i enen u n a esperanza de 63 a 64 años . 

A l g u n o s pa í ses la t inoamericanos t i enen pocos recursos, o combinan 
la r iqueza m i n e r a l con tierras á r i d a s o exuberantes selvas tropicales. 
E l Salvador, p a í s del que se escribe m u c h o en l a actual idad, tiene una 
superficie de apenas 21 000 k i l ó m e t r o s cuadrados, de los cuales sólo 
la m i t a d son cultivables. A d e m á s de las graves desigualdades sociales 
que se h a n desarrollado en ese p a í s , sus 5 mi l lones de habitantes re
presentan claramente u n factor que hace pre s ión sobre los escasos recur
sos. D i c h a r a z ó n p o b l a c i ó n / r e c u r s o s ayuda a expl icar l o que está suce
d iendo en la r eg ión . 

L a r iqueza energét ica parece estar d i s t r i b u i d a de manera desigual. 
M é x i c o h a calculado que e s tá en el tercer o cuar to lugar de las ma
yores reservas de p e t r ó l e o y gas n a t u r a l de l m u n d o . Venezuela, a pesar 
de haber v i v i d o de l p e t r ó l e o durante los ú l t i m o s sesenta años , y de 
que comienza a agotar sus reservas probadas, t iene u n vasto potencia l 
en la zona del Or inoco . A r g e n t i n a , P e r ú , S o l i v i a y Colombia t ienen 
p e t r ó l e o y gas. Es posible que Bras i l , e l m á x i m o consumidor de pro
ductos d e l pe t ró leo , tenga grandes recursos a ú n no descubiertos, mien
tras que T r i n i d a d y Tabago t iene algo. Pero hay poco pe t ró leo y gas 
en el resto de la r eg ión . E n vista de l a i m p o r t a n c i a d e l abastecimiento 
energé t i co para la p r o d u c c i ó n ag r í co l a e i n d u s t r i a l , es fáci l ver que 
n o todos los pa í ses lat inoamericanos e s tán en s i tuac ión favorable a este 
respecto. 

Para resumir , hay tres amplias ca tegor ía s en las economías de Améri- ' 
ca L a t i n a : 

1) Los pa í ses semiindustrial izados, en v í a de m o d e r n i z a c i ó n y de
sarrol lo de indus t r i a y servicios eficientes, a saber: A r g e n t i n a , Bras i l , 
M é x i c o y, en cierto grado, C o l o m b i a y Venezuela. Los tres pr imeros 
en especial, pero en par t i cu la r M é x i c o y Bras i l , h a n l levado a cabo 
ampl ios programas de indus t r i a l i z ac ión durante los dos ú l t i m o s dece
nios, i n c l u i d o el acero, l a i n d u s t r i a m e t a l m e c á n i c a y los bienes de capi
ta l , a u t o m ó v i l e s y otros equipos para el transporte, productos petro
q u í m i c a s y productos q u í m i c o s de o t r a í n d o l e , aparatos domés t i cos y 
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productos e lectrónicos , celulosa y papel e industr ias bás icas similares. 
Quedan muchas lagunas en la estructura i n d u s t r i a l y existe gran de
pendencia respecto a importaciones de ciertos bienes intermedios, y sin 
d u d a existe dependencia tecnológica . Este desarrollo ha sido posible 
gracias a las inversiones del sector p ú b l i c o y a poderosos incentivos 
fiscales y financieros para invers ión pr ivada , i n c l u i d a la invers ión ex
t r an j e ra directa . C o n frecuencia esta ú l t i m a se asocia con capital p ú 
b l i c o o p r i v a d o local . A d e m á s , se h a n puesto e n marcha programas 
educativos y de c a p a c i t a c i ó n y, e n general, los recursos humanos h a n 
s ido mejorados. As imismo, Bras i l destaca por su e x p o r t a c i ó n de manu
facturas a los mercados mundia les en mayor p r o p o r c i ó n que M é x i c o , 
y se dist ingue por una mayor i n t e g r a c i ó n de su estructura indus t r i a l . 
S in embargo, en vista de la naturaleza y c o m p o s i c i ó n de los mercados 
in ternos , los procesos de indus t r i a l i zac ión basados sobre todo en la 
s u s t i t u c i ó n de importaciones h a n alcanzado sus l ímites . E l sobrepro-
teccionismo ha creado inef iciencia y costos elevados, lo que a su vez 
obstaculiza las exportaciones. Igua lmente , la d i s t r i b u c i ó n m u y desigual 
d e l ingreso acaba por l i m i t a r el crec imiento mi smo y por obstaculizar 
l a indus t r i a l i z ac ión fu tura . 

2) L a segunda ca tegor ía consta de pa í ses con inc ip iente industr ia
l i zac ión pero que descansan sobre todo en industr ias basadas en re
cursos o en la agr icu l tura , p o r e jemplo , Co lombia , P e r ú y Chile y, en 
c ierta medida , Ecuador y U r u g u a y . Recientemente, con excepc ión de 
Ecuador, e l balance energét ico de estos pa í ses ha sido u n o b s t á c u l o 
y en algunos, como Chi le y P e r ú , se ha l levado a cabo una po l í t i ca 
del iberada que abre l a e c o n o m í a a la competencia l i b r e con las i m 
portaciones, ocasionando así la clausura de fábr icas , u n desempleo 
mayor y e l desaliento a nuevas inversiones. Las perspectivas para estos 
p a í s e s son menos favorables y s e g u i r á n tendiendo a quedar atrás de la 
p r i m e r a ca tegor í a . 

3) L a tercera ca tegor ía inc luye a las e c o n o m í a s agr ícolas menos 
desarrolladas, como las de A m é r i c a C e n t r a l y las A n t i l l a s , o las eco
n o m í a s monoexportadoras como B o l i v i a , Guyana y T r i n i d a d . Entre 
estos pa í se s se encuentra H a i t í , e l ú n i c o p a í s l a t inoamericano clasifi
cado p o r las Naciones Unidas como "de menor desarrol lo" (least 
developed). Cua lqu iera que sea el me joramiento que pueda tener su 
a g r i c u l t u r a , la fa l ta de energét icos (excepto B o l i v i a y T r i n i d a d y T a -
bago) es u n grave o b s t á c u l o y la p e q u e ñ a escala de sus mercados 
internos ofrece pocas esperanzas de u n a indus t r i a l i z ac ión signif icativa. 

H a y , q u i z á , dos casos especiales de e c o n o m í a s que deben mencio
narse. U n o es el de Cuba, con a g r i c u l t u r a de m o n o c u l t i v o para la 
e x p o r t a c i ó n ( a z ú c a r ) , con i n d u s t r i a l i z a c i ó n inc ip iente , ba jo u n sistema 
de p l a n i f i c a c i ó n socialista y que carece de fuentes energét icas propias . 
C u b a se asemeja a l estado de desarrollo de l a ca tegor ía (2) antes men
c ionada pero, claro está, con otras caracter í s t icas , y con sistemas avan-
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zados de educac ión y de sa lud.» E l o t r o t i p o es aquel de la p e q u e ñ a 
e c o n o m í a i s leña t rop ica l (entre el que debe incluirse a Be l i ce ) , con 
poblaciones escasas, recursos l imi tados , pero con " m u c h o sol" . Esto 
es todo l o que puede decirse de estas ú l t i m a s m i c r o naciones-estado de 
perspectiva ' inc ier ta . 

E n vista de la diversidad de las economía s lat inoamericanas y, 
a la vez, de los muchos elementos bás icos comunes así como de las 
posibilidades de ut i l i zac ión de recursos - y siempre que se establezcan 
objetivos a largo plazo y que las po l í t i ca s y programas para alcanzarlos 
sean congruentes- las perspectivas de desarrollo de A m é r i c a L a t i n a , 
a l menos las de los pa í se s m á s industr ia l izados - y esto se ev idenc ia rá 
en las estadíst icas g loba le s - son bastante buenas. N o obstante, d e b e r á 
abordarse u n n ú m e r o de problemas fundamentales. Los pr incipales 
parecen ser el sumini s t ro de e n e r g í a y la p r o d u c c i ó n a l imentar ia . E l 
consumo i n t e r n o de energ í a s in d u d a crecerá m u y r á p i d a m e n t e e i n 
cluso a los dos grandes pa í se s exportadores de p e t r ó l e o de A m é r i c a 
L a t i n a , es decir, M é x i c o y Venezuela les puede ser difíci l sostener el 
r i t m o de sus exportaciones, que es l o que usan para f inanciar i m p o r 
taciones de equ ipo para el desarrollo. Los importadores de pe t ró leo 
- B r a s i l por u n lado y C e n t r o a m é r i c a y los pa í ses ant i l lanos p o r o t r o -
a f r o n t a n u n problema m u y grave de sumini s t ro energét ico debido a l 
a l to costo del pe t ró leo , los costos crecientes de l a energ ía nuclear y 
el retraso tecnológ ico e n el desarrollo de alternativas; la e n e r g í a de 
or igen h i d r á u l i c o es u n a so luc ión parc ia l de cierta i m p o r t a n c i a para 
algunos pa í se s de la r e g i ó n del R í o de l a Plata. L a falta de u n sumi
n i s t ro seguro de energ ía proporc ionada a u n costo razonable, s in duda 
f r e n a r á el crecimiento e c o n ó m i c o de los pa í ses importadores de petró
leo, o éstos se v e r á n obligados a asignar inversiones a la b ú s q u e d a de 
pe t ró leo y gas en d e t r i m e n t o de otros campos de invers ión . Las enormes 
consecuencias de la nueva s i t u a c i ó n energét ica apenas h a n sido explo
radas en A m é r i c a L a t i n a , e incluso Bras i l n o ha logrado d e f i n i r una 
estrategia a largo plazo. M é x i c o posee grandes reservas probadas de 
p e t r ó l e o y gas para su p r o p i o uso, pero n o está dispuesto a conver
tirse e n u n gran exportador de p e t r ó l e o ; por otra parte, ha i n i c i a d o 
u n programa de desarrollo de l a energ í a nuclear, y posee considera
bles fuentes h i d r á u l i c a s y geo té rmica s , a d e m á s de ca rbón . 

L a p r o d u c c i ó n a l imentar i a es o t ro p r o b l e m a comple jo en A m é r i c a 
L a t i n a . T a n só lo tres pa í ses - A r g e n t i n a , Bras i l y U r u g u a y - son sus-
tancia lmente autosuficientes en a l imentos bás icos (productos agr íco la s 
y g a n a d e r í a ) y disponen de excedentes para l a e x p o r t a c i ó n . Todos los 
d e m á s pa í se s de la r eg ión , inc lu idos M é x i c o y Venezuela, son i m p o r -

5 Dos referencias útiles sobre la economía de Cuba se encuentran en C E P A L . 
Cuba; estilo de desarrollo y políticas sociales (Méx ico , Editorial Siglo X X I , 1980) 
y C . Mesa-Lago The Economy of Socialist Cuba: A Two-Decade Appraisal, Albur-
querque, The University of New M é x i c o Press, 1981. 
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tadores de granos, productos lácteos y otros al imentos bás icos . A u n q u e 
es u n a s impl i f i cac ión , se dice que M é x i c o y Venezuela e s tán cambiando 
p e t r ó l e o p o r al imentos. E l hecho es que estos dos pa í ses , y muchos 
otros , no h a n p o d i d o desarrollar sus sectores agr íco la s en la medida 
requer ida por las necesidades crecientes ocasionadas por la industr ia
l izac ión , la u r b a n i z a c i ó n y el fuerte incremento d e m o g r á f i c o . E n algu
nos pa í ses , los factores estructurales son responsables de la insuficiencia 
de l a p r o d u c c i ó n de al imentos bás icos . Las consecuencias de la re forma 
agraria o, p a r a d ó j i c a m e n t e , la falta de re forma agraria, son factores 
causales: en el p r i m e r caso, el reparto agrario cuando n o ha sido com
plementado p o r l a o rgan izac ión de los campesinos, por crédito r u r a l 
adecuado y p o r programas de c o o p e r a c i ó n técnica, n o ha dado por 
resultado u n incremento suficiente del p roduc to ; en el segundo, la 
c o n c e n t r a c i ó n de la propiedad de la t ierra , s e g ú n la experiencia his
tór ica , no ha l levado a la i n t r o d u c c i ó n de l a ag r i cu l tura moderna, n i 
a aumentar la p r o d u c t i v i d a d , especialmente entre las poblaciones cam
pesinas. Por o t ra parte , a medida que el ingreso u r b a n o real se ha 
incrementado p o r el desarrollo, el p a t r ó n de consumo ha cambiado, 
con elevada demanda de p r o t e í n a de or igen a n i m a l en forma de carne 
y leche. E l consumo de estos dos productos sigue siendo m u y bajo, y 
s ó l o comienza a compensarse con la p r o d u c c i ó n de huevo y aves. Los 
a l imentos del m a r t i enen una oferta l i m i t a d a , excepto en Chi le y Cuba, 
pese a amplias zonas costeras y pesqueras. Los p l a n i f i c a d o s rara vez 
h a n tenido en cuenta las necesidades a l imentarias a largo plazo o la 
d ivers idad de los factores que de te rminan u n sector agr í co la eficiente. 
L a agr i cu l tura moderna existe en ciertos lugares, pero con frecuencia 
se dedica a cul t ivos para la e x p o r t a c i ó n como resultado de pol í t icas 
internas desfavorables de precios relativos. M é x i c o , por e jemplo, ex
p o r t a f r u t a y legumbres, mientras que es tá obl igado a i m p o r t a r una 
p r o p o r c i ó n i m p o r t a n t e de sus productos bás icos , a saber: maíz , f r i j o l 
y t r i go , así como grandes cantidades de leche en po lvo , oleaginosas, 
forra je y al imentos para animales y, desde hace poco, azúcar , p roducto 
que M é x i c o exportaba anter iormente . Queda por verse si el actual 
programa de l Sistema A l i m e n t a r i o M e x i c a n o se so s tendrá con éx i to . 
Venezuela, P e r ú y otros es tán relat ivamente m á s atrasados. Los paí ses 
centroamericanos t ienen déf ici t a l imentar io , aunque es probable que 
la s i t u a c i ó n mejore en el f u t u r o . Los niveles de n u t r i c i ó n en la m a y o r í a 
de los pa í se s lat inoamericanos, en especial entre los sectores urbanos 
y rurales de ba jo ingreso, son notablemente reducidos. E l l o se relaciona 
en parte con la d i s t r i b u c i ó n del ingreso y con la d é b i l p r o d u c t i v i d a d 
ag r í co l a . Por cierto, los n iños desnutridos t i enen su contrapar t ida en 
l a g a n a d e r í a subal imentada. Para obtener ciertos niveles adecuados 
de n u t r i c i ó n , e l esfuerzo f u t u r o para incrementar el suminis tro a l imen
tar io , e l i m i n a n d o las p é r d i d a s y el desperdicio y estableciendo indus
trias de procesamiento de al imentos, t e n d r á que ser hercú leo . A d e m á s , 
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hay poca o n i n g u n a c o o p e r a c i ó n entre los países lat inoamericanos que 
t ienen excedentes de a l imentos y los que carecen de los mismos d e n t r o 
de l a reg ión , pese al g ran potencia l argent ino y bra s i l eño . 

C o n pocas excepciones, entre los problemas bás icos de l desarrollo 
de los pa í ses lat inoamericanos está e l ba jo n i v e l educat ivo que se ha 
alcanzado hasta ahora. A u n q u e n o puede demostrarse que en los pa í ses 
en desarrollo u n a tasa elevada de e x p a n s i ó n educativa d é lugar a una 
alta tasa de crecimiento e c o n ó m i c o , ya que l o segundo obviamente ha 
tenido lugar en muchos lugares s in l o p r i m e r o , n o hay duda alguna 
de que la e d u c a c i ó n es a largo plazo u n elemento i m p o r t a n t e del 
desarrollo. A r g e n t i n a puede ser u n caso específ ico, aunque la i n m i 
g r a c i ó n de personas capacitadas de or igen europeo a pr inc ip io s de l 
siglo y otros factores p u d i e r a n tenerse en cuenta. Por desgracia, e l es
fuerzo educativo en los pa í se s lat inoamericanos no ha sido significa
t ivo . Sobresalen A r g e n t i n a , U r u g u a y , Chi le , Bras i l , Venezuela, Costa 
Rica y M é x i c o . Pero e n M é x i c o , p o r e jemplo, y t a m b i é n en Bras i l , 
existen diferencias considerables entre el n ú m e r o de n iños y jóvenes 
of ic ia lmente inscritos en el sistema escolar y los que en rea l idad v a n 
a la scuela y t e r m i n a n los cursos. L a tasa de deserc ión escolar es alta 
en la escuela p r i m a r i a , sobre todo en las áreas rurales, y se extiende 
a l o largo de todo el sistema hasta p roduc i r u n gran despi l farro e n la 
e d u c a c i ó n superior. Apenas ahora comienza a expandirse la e d u c a c i ó n 
técnica. Las universidades, con u n incremento anual de m a t r í c u l a del 
12 al 14%, n o e s t á n l o suficientemente armonizadas a las necesidades 
de indus t r i a l i zac ión y de modern izac ión , y la cal idad ha descendido de 
manera constante. Pocos pa í ses h a n logrado el ob je t ivo , patroc inado 
por la UNESCO de dedicar el 4 % del P I B a la e d u c a c i ó n H a v muchos 
obs tácu los y di f icultades . Por e jemplo , Perú , B o l i v i a , Ecuador, Gua
temala Paraguav v M é x i c o t ienen que tratar con lenguas i n d í g e n a s 
además" de l e spaño l . ' 

L a e x p a n s i ó n de la r a d i o y la TV ha tenido algunos efectos nega
tivos sobre la e d u c a c i ó n , aunque estos medios comienzan a usarse para 
p r o p ó s i t o s educativos y para elevar los niveles culturales . Pocos pa í s e s 
p u b l i c a n amplias ediciones de l ibros de texto para su d i s t r ibuc ión 
g r a t u i t a a los n iños en edad escolar. C o n frecuencia, los l ibros de texto 
se p u b l i c a n pr ivadamente y son costosos. L a indus t r i a ed i to r i a l , excepto 
en A r g e n t i n a , Bras i l y M é x i c o , tiene base m u y estrecha y los l ibros 
son costosos, en parte debido a que el papel es caro, ya que se pro
duce con elevada p r o t e c c i ó n arancelaria. N o hay muchas l ibrer ía s . 
M é x i c o , por e jemplo , u n pa í s de 72 mil lones de habitantes, cuenta 
con só lo unas 300 l ib rer í a s regulares, la mayor parte de las cuales se 
centra en la c i u d a d de M é x i c o . E n este pa í s , se calcula que hay sie
te habitantes por l i b r o en b ib l io teca (no, como pudiera suponerse, siete 
l ibros p o r h a b i t a n t e ) . E n C e n t r o a m é r i c a una bote l la de whi sky cuesta 
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menos que u n l i b r o p romedio . N o obstante, A r g e n t i n a y Bras i l t ienen 
grandes empresas editoras y dis tr ibuidoras . Es claro que Cuba ha dado 
l a m á x i m a p r i o r i d a d a l a e d u c a c i ó n y a l a p u b l i c a c i ó n de grandes 
ediciones baratas o gratuitas , sobre u n a variada gama temát ica . Puede 
decirse que, en general, A m é r i c a L a t i n a tiene u n retraso de m á s o me
nos 30 a 50 años respecto a los pa í ses industriales avanzados en cues
tiones educativas en general ; las altas tasas de n a t a l i d a d agravan las 
di f icultades . 

Se ha hecho referencia a l descenso de la m o r t a l i d a d y t a m b i é n a los 
altos niveles prevalecientes de m o r t a l i d a d i n f a n t i l en algunos pa í se s . 
L a m o r t a l i d a d de n i ñ o s - d e u n o a diez a ñ o s - es t a m b i é n elevada 
deb ido a las enfermedades intestinales endémica s resultantes de l a con
t a m i n a c i ó n del agua, la fal ta de sistemas adecuados de d e s a g ü e (aun 
e n las grandes ciudades) , la cal idad y deter ioro de los al imentos, los 
bajos niveles educativos e h ig iénicos y la mala o r g a n i z a c i ó n de los servi
cios de salud (con las excepciones usuales). E l desarrollo de los 
servicios de salud se ha realizado cada vez m á s a través de los sistemas 
de seguridad social, pero los servicios modernos cubren por lo general 
só lo a u n a parte p e q u e ñ a de la p o b l a c i ó n . Los lat inoamericanos e s tán 
m a l alimentados, m a l vestidos, t i enen mala salud y v i v e n en malas 
viviendas. L a educac ión , la salud y l a v iv ienda son parte de u n pro
b lema comple jo para e l cual no se h a n dedicado recursos y esfuerzos 
con objetivos b i e n definidos (Cuba es la e x c e p c i ó n ) . 

Si l a indus t r i a l i zac ión , en donde ha prosperado en cierto grado, 
ha seguido los patrones de l a estructura del mercado - y , efectiva
mente, colaborado a crear dicha e s t r u c t u r a - t a m b i é n ha seguido las 
tendencias tecnológ icas que se d e r i v a n de los avances en los países 
m á s desarrollados. Pues es u n hecho que el esfuerzo cientí f ico y tecno
lóg ico ha sido bastante p e q u e ñ o . L a tecno log ía se ha incorporado p r i n 
c ipalmente mediante el establecimiento de empresas subsidiarias y af i
liadas de las trasnacionales y mediante los contratos de l icencia para 
l a g e n e r a c i ó n de e n e r g í a , l a p r o d u c c i ó n m i n e r a l , l a manufac tura y los 
servicios. Inc luso las empresas estatales, p o r e j emplo s iderúrg icas , de 
productos q u í m i c o s o de transporte, h a n adoptado o arrendado en su 
mayor parte las tecnolog ía s de los pa í se s desarrollados del N o r t e . Se h a n 
realizado algunas innovaciones, aunque de consecuencias menores. E n 
la agr icu l tura , las técnicas de base c ient í f ica se h a n l i m i t a d o a u n 
n ú m e r o p e q u e ñ o de cult ivos . As í , en gran medida , A m é r i c a L a t i n a 
e s t á suieta a dependencia tecnológ ica L a inves t i gac ión v el desarrollo 
exper imenta l locales que pueden alcanzar u n p r o m e d i o g loba l del 
0.5% del P I B para l a r e g i ó n como u n todo, y que en Bras i l puede 
ser hasta del 1 % , es eri M é x i c o de u n 0.6% y e n muchos de los pa í ses 
menores menos del 0 .2%. L a inves t igac ión y el desarrol lo exper imenta l 
h a n padecido las consecuencias de u n esfuerzo c ient í f ico m í n i m o a largo 
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plazo, y de insuficiente a s i g n a c i ó n de recursos por parte de los gobier
nos centrales. L a fal ta de desarrollo cientí f ico debe relacionarse nece
sariamente con la poca e x p a n s i ó n de la e d u c a c i ó n univer s i t a r i a a n i v e l 
de posgrado, resultado de las actitudes negativas frente a la ciencia 
en todo el sistema educativo, y de que las pr ior idades educativas se 
han l i m i t a d o casi exclusivamente a lograr la enseñanza p r i m a r i a (obje
t ivo que n o se ha logrado en su t o t a l i d a d ) . L a inver s ión en e d u c a c i ó n , 
ciencia y tecno log ía ha debido compet ir con la inver s ión en la agri
cul tura , l a electricidad, las carreteras y otras cuestiones esenciales. Los 
prés tamos del ex t ran jero no h a n bastado para complementar la fa l ta 
de ahorro i n t e r n o . 

Debe observarse que apenas se ha prestado a t e n c i ó n a los problemas 
ambientales en el desarrollo la t inoamericano, pese al entusiasmo i n i c i a l 
que surg ió a ra íz de l a conferencia de las Naciones Unidas en Esto-
colmo en 1972. Exis ten pruebas de los graves efectos de la contami
nac ión a tmos fér i ca y del agua en muchos pa í ses , y los amplios desiderata 
ecológicos n o r m a l m e n t e se hacen a u n lado (la cuenca del Amazonas 
es una de las regiones m á s desatendidas). Las consideraciones ambien
tales a d q u i r i r á n cada vez mayor i m p o r t a n c i a en l a r e g i ó n y r e q u e r i r á n 
grandes inversiones de recursos humanos y materiales. 

Esta larga l ista de problemas y l imitaciones - q u e se apl ican de 
manera di ferente a los diversos países de l a r e g i ó n - debiera, de cual
quier manera, i n d i c a r que las perspectivas de desarrollo se r í an menos 
favorables de l o que p o d r í a pensarse a p a r t i r de u n a s imple consi
derac ión de l pasado o de l a existencia de recursos naturales, inc lu idas 
la e n e r g í a y l a t ierra . A el lo debe a ñ a d i r s e l a inexorable m i g r a c i ó n a las 
zonas urbanas, e l r á p i d o crecimiento de las ciudades, p o r encima de 
las tendencias mundia les , que excede sin duda l a capacidad de las co
munidades urbanas para absorber a los inmigrantes y proporcionarles 
los servicios necesarios. Las tendencias d e m o g r á f i c a s , que p r e v é n m á s 
de 600 mi l lones de habitantes para fines de siglo, y que comprenden 
datos t a n alarmantes como 40 o m á s mi l lones s ó l o en C e n t r o a m é r i c a , 
de 100 a 110 en M é x i c o y unos 210 o m á s en Bras i l , debieran ponernos 
a pensar p r o f u n d a m e n t e acerca de las perspectivas. 

E n la actua l idad , el pensamiento e c o n ó m i c o en A m é r i c a L a t i n a 
está d i v i d i d o entre las estrategias de los ú l t i m o s t r e i n t a años , que 
i m p l i c a b a n cierto grado de p r o g r a m a c i ó n o p l a n i f i c a c i ó n , en esencia 
el reconocimiento de que los problemas estructurales no pueden resol
verse mediante el s imple mecanismo del mercado, y las nuevas po l í t i c a s 
basadas en l a l i b e r t a d de mercado y la a s i g n a c i ó n de recursos i n d u c i d a 
por los precios. Los experimentos con la o r i e n t a c i ó n de mercado en 
A r g e n t i n a , U r u g u a y , C h i l e y P e r ú en los ú l t i m o s años h a n ocasionado 
el desmantelamiento de l a i n d u s t r i a manufac turera proteg ida y eleva
das tasas de desempleo; t a m b i é n se ha l levado a l a p r á c t i c a una p o l í t i c a 



A B R - J U N 82 PERSPECTIVA DE A M É R I C A L A T I N A 375 

moneta r i a que ha generado tasas reales de interés extremadamente 
elevadas, con frecuencia a c o m p a ñ a d a s por sobreva luac ión de la mo
neda, l o que a su vez frena las nuevas inversiones internas y o r i g i n a 
g r a n déficit de balanza de pagos. Los pa í ses que t rad ic iona lmente h a n 
m a n t e n i d o u n a l to grado de intervenc ión estatal, como Bras i l , M é x i c o 
y Venezuela, t a m b i é n se encuentran en dif icultades debido a la mala 
a s i g n a c i ó n de los recursos, la in f l ac ión y la s o b r e v a l u a c i ó n ( a d e m á s 
de l a c o r r u p c i ó n ) . C o n todo, el empleo en los ú l t i m o s paí ses se ha 
incrementado considerablemente y sigue teniendo lugar el cambio es
t r u c t u r a l , con e x p a n s i ó n e c o n ó m i c a y crecimiento de los servicios. U n 
fuerte impul so a l sector agr í co la - y en Brasi l u n avance i m p o r t a n t e en 
cuanto a fuentes e n e r g é t i c a s - m e j o r a r í a grandemente las perspectivas. 

U n o de los aspectos del desarrollo la t inoamericano que l l a m a n la 
a t e n c i ó n en los ú l t i m o s t r e i n t a a ñ o s es c u á n poco se ha fomentado 
l a cooperac ión e c o n ó m i c a en la r e g i ó n . Cuando la CEPAL comenzó sus 
estudios sobre la i n t e g r a c i ó n e c o n ó m i c a de A m é r i c a L a t i n a en los años 
c incuenta , el comercio entre los pa í se s de la r e g i ó n n o pasaba del 
1 % del comercio to ta l . Desde entonces se ha creado la A L A L C (1960), 
que c o m p r e n d í a a 14 pa í se s , entre ellos los m á s grandes. A la vez, se 
e s t ab lec ió el Mercado C o m ú n Centroamericano (1958-1960). E n los 
a ñ o s sesenta surg ió u n a A s o c i a c i ó n C a r i b e ñ a de L i b r e Comercio. E l Pac
t o A n d i n o , de naturaleza m á s cohesiva, surg ió a fines de los a ñ o s 
sesenta (deb i l i t ando de paso a la A L A L C ) . E n los ú l t i m o s años todos 
estos proyectos h a n decl inado o casi se han desplomado. L a A L A L C ha 
sido sucedida por u n a a soc i ac ión de " d é b i l comerc io" ( A L A D I ) , que 
n o tiene gran impor tanc i a . N o obstante, el comercio int ra- la t inoamer i -
cano sigue teniendo a lguna impor tanc ia , alrededor del 15% del to ta l 
de l comercio reg iona l S in embargo los grandes países A r g e n t i n a Bra
s i l y M é x i c o en esencia n o h a n c o n t r i b u i d o con liderazgo y suficiente 
e s p í r i t u de empresa al logro de u n a mayor zona de l i b r e comercio; 
los pa í ses m á s débi les , es tén dent ro de la A L A L C , el Pacto A n d i n o o el 
Mercado C o m ú n Centroamericano, h a n terminado por retirarse de jure 
o de facto de dichas organizaciones U n a o rgan iza c ió n ad hoc e l SELA 
Sistema E c o n ó m i c o La t inoamer icano , trata de coordinar el desarrollo 
y la po l í t i ca comercia l en algunos aspectos, con resultados l imi tados y 
f l o j o respaldo po l í t i co . U n a o r g a n i z a c i ó n reciente, la O L A D E , trata de 
lograr afeo s imi lar en el campo de la energ ía Y hav otras ors-aniza-
dones v aeencias aue n o son m u v importantes . E l a u t o v a l i m i e n t o colee-
t i v o en A m é r i c a L a t i n a , e n consecuencia, no es m u y s ignif icat ivo, y la 
c o o p e r a c i ó n sur-sur entre A m é r i c a L a t i n a y otras regiones del Tercer 
M u n d o es e s p o r á d i c a y sobre base cid hoc* 

C o n todo, f rente a las perspectivas externas, ,-no debiera darse al 
au tova l imiento colectivo l a t inoamer icano una mayor p r io r idad? E n p r i 
mer lugar, hay en A m é r i c a L a t i n a mucha experiencia desaprovechada. 
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E n segundo lugar, los excedentes energét icos y a l imentar ios de ciertos 
paí ses p o d r í a n ser la base de pol í t icas a largo plazo y acuerdos espe
cíficos. E n tercer lugar, n o hay escasez de recursos financieros en la 
reg ión, y los mecanismos financieros necesarios n o son desconocidos. 
E n cuarto lugar, hay una abundante experiencia en todos los grandes 
aspectos d e l desarrollo, es decir, la re forma agraria, la indus t r i a l i zac ión , 
el desarrollo regional , el crecimiento urbano , la m o d e r n i z a c i ó n agr íco la , 
la e d u c a c i ó n , la ciencia y la tecnolog ía y e l cambio social. 

Por desgracia, muchos pa í ses lat inoamericanos siguen esperando so
luciones externas a sus problemas. Nad ie puede negar el efecto nega
t i v o de la inestabi l idad de los precios en el mercado in ternac iona l de 
los productos bás icos : cobre, e s taño , café , azúcar , etc. E l re la t ivo ago
t a m i e n t o de las fuentes de créd i to concesional o subsidiado - p r o v e 
niente de organizaciones internacionales y de pa í ses indus t r i a lmente 
avanzados- es m o t i v o de grave p r e o c u p a c i ó n , en especial entre los 
pa í ses p e q u e ñ o s menos desarrollados de l a r e g i ó n y los importadores 
de p e t r ó l e o . E l endeudamiento excesivo de ciertos pa í ses , como Argen
t ina , Bras i l , Costa Rica , P e r ú y M é x i c o , es s in d u d a u n factor que 
e n t u r b i a las perspectivas en cuanto a que el pago del servicio de la 
deuda se ha convert ido en una componente i m p o r t a n t e del déficit de 
la balanza de pagos en cuenta corriente . Y las elevadas tasas de inf la
c ión en muchos paí ses i n d i c a n l a p r o b a b i l i d a d de u n constante de
ter ioro de los t ipos de cambio. L a actual rece s ión e c o n ó m i c a interna
c iona l y l a l i m i t a d a perspectiva durante los dos o tres años por veni r 
c o n t r i b u y e n s in duda a las escasas posibil idades de exportar a Estados 
Unidos , E u r o p a o J a p ó n . Es claro que debe hacerse u n gran esfuerzo 
para incrementar las exportaciones y para negociar condiciones favora
bles para e l f inanc iamiento del desarrollo a mediano y a largo plazo. 
As imismo, A m é r i c a L a t i n a d e b e r á enfocar su potencia l de e x p o r t a c i ó n 
a otras partes del m u n d o , en especial los pa í ses con r á p i d o desarrollo y 
au to f inanc i amiento en A f r i c a y el M e d i o Or ien te . Pero, en l o f u n 
damenta l , el esfuerzo debe ser i n t e r n o , d e n t r o y entre los pa í ses de la 
r e g i ó n . U n a s imple invocac ión de l N u e v o O r d e n E c o n ó m i c o Inter
nac iona l n o reso lverá sus problemas, aunque u n me jor o rden interna
c iona l es u n a c o n d i c i ó n complementar ia necesaria. 

Las perspectivas de desarrollo de A m é r i c a L a t i n a no son, claro 
está, cue s t ión puramente e c o n ó m i c a . Los factores sociales y pol í t icos 
e s t án m u y entrelazados con los factores e c o n ó m i c o s bás icos . Pero, en 
los ú l t i m o s años , ha hab ido tendencia a subestimar los elementos eco
n ó m i c o s de l a s i tuac ión y sus perspectivas, p r i n c i p a l m e n t e por situa
ciones y presiones po l í t i ca s y sociales de corto plazo, así como t a m b i é n 
las i d e o l o g í a s de m á s largo plazo h a n pasado a ocupar el p r i m e r lugar. 
S in embargo, debe darse su lugar correcto a l aspecto e c o n ó m i c o de la 
estrategia de l desarrol lo; de l o contrar io , es posible que no se alcancen 
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las otras metas, como l o demuestra la experiencia de tantas otras regio
nes d e l m u n d o . E l desa f ío b á s i c o de nuestra é p o c a es c ó m o d i s e ñ a r 
u n a estrategia de desarrollo que incorpore factores económicos de largo 
alcance, po l í t i cas a corto y a mediano plazo, consideraciones ambien
tales, la necesidad del cambio social, la estabil idad po l í t i ca y l a afir
m a c i ó n de los valores culturales locales y regionales. 6 

« U n tratamiento más amplio desde este punto de vista puede encontrarse en 
V í c t o r L . Urquidi, Vicente Sánchez y Eduardo Terrazas, "Perspectivas y alter
nativas de Amér ica Latina ante los problemas mundiales", Estudios Internaciona
les, A ñ o X I V , núm. 56, octubre-diciembre de 1981, pp. 447-473. Esta ponencia 
fue presentada originalmente a la reunión del Club de Roma, "Alternativas para 
la humanidad: el papel de A m é r i c a Lat ina" , organizada por Orinoquia, A . C . , 
Caracas, 16 a 19 de junio de 1981. 


