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I • AN'rECEDENTES 

1. Apenas cabe duda de que el proceso de industrializaci6n desempena una 

funci6n estrategica en el proceso de desarrollo global. La industria, par 

su demanda de alimentos en forma de excedentes comercializados y de materias 

primas agricolas, constituye el principal mercado de productos agricolas; al 

propio tiempa, el aumento de la productividad en la agricultura se rige en 

gran parte par el suministro de maquinaria agricola y de otros insumos indus

triales. Aparte de esta fntima relaci6n reciproca que existe entre la indus

tria y la agricultura, la propia naturaleza del dinamismo tecnol6gico de un 

pafs esta influido par el proceso de industrializaci6n. Como la industria es 

el principal vehiculo portador de la nueve tecnologia, ni la capacidad tecno

logica de 1m pais ni su flexibilidad tecnol6gica en cuanto al desarrollo de 

nuevos productos o a la adaptaci6n de la te~nologfa a las condiciones locales 

pueder. evolucionar con indepen~encia del proceso de industrializaci6n. Por 

consiguiente, cabe considerar que la industrializaci6n a un ritmo razonable

mente alto es la princiFal fuerza motriz de todo el proceso de desarrollo. 

La Declaraci6n y Plan de Acci6n de Lima en Materia de Desarrollo Inaustrial 

y Cooperaci6n (A/10112), aprobados por la Segunda Conferencia General de la 

Orge.nizaci6n de las Naciones l'nidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) en 

1975, subrayaron la funci6n estrategica de la industria en el proceso de des

arrollo econ6mico en general y establecieron, por consiguiente, un objetivo 

para finales de este siglo, segun el cual los paises en desarrollo deberian 

representar coma mfoimo la cuarta parte del valor ai'iadido manufacturero d.e 

todo el mundo, 

2. Retrospectivamente, la meta de Lima se fij6 en un momenta de optimismo 

industrial. Desde 1963 a 1977, el valor ai'iadido por las industrias manufac

tureras de los paises en desarrollo creci6 scgiln une. tasa anual de mas del 

7% por termino media; y, en la primera mitad de los ai'los 70, la tasa de cre

cimiento de fabricaci6n en el Sur fue decididamente superior a la del Norte 

industrializado. Extrapolando aproximadamente estas tender.cias del inicio de 

los anos 70, parecia razonable sugeri~ que la participaci6n de los paises en 

desarrollo en el valor ai'ladido manufacturero del mundo aumentase desde el 10% 

aproximadamente (calculo revisado) en 1975 hasta el 25% er. el ai'lo 2000. En 

realidad, entrf> 1975 y 19~2 esa participaci6n aument6 desde el 10% a solo el 

11%, y cada vez hay m&s dates estadistic0s que parecen indicar que durante 

1981 y 1982 la producci6n manufacturera de lo:.. pafses en desarrollo descendi6 

realmente en t.O:rmino~ ;i.k;olut0:>. 
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3. Par consiguie~te, el objetivo fijado en Lima parece hoy mucho mas ambi

cioso de que lo que parec:la en 1975. Sin emba1·go, debe tenerse en cuenta q~·e 

la met& de Lima es esen~ialmente modesta en cuanto a su objetivo de que casi 

las tres cuartas partes de la poblaci6n del mundo, que vive en los pafses en 

desarrollo, participe con la cuarta parte por lo menos de la produccion manu

facturera mundial al doblar el siglo. El pesimismo industrial reinante no 

debe cscurecer el hecho de que la meta de Lima es ~as bien modesta. Lo que 

debe hacerse, en cambio, es concentrar las energ:las para idear estrategias y 

politicas ~on el fin de abordar el problema central, es decir, el modo de 

que en el mundo en desarroLlO se mantenga un ritmo de industrializacion razo

nablemente elevado y firme teniendo presente el objetivo de Lima. 

4. El problema de examinar las estrategias industriales anterior~s ado~ta

das en los paises en desarrollo y de idear otras nuevas a la luz de La expe

rienc ia obtenida ha cobrado capital importanci~. La prolongada recesion ~co

n6mica del mundo ha puesto claramente de relieve algunos de los problemas 

centrales de la industrializaci6n que son inherentes a la interdependencia 

econ6~ica global. La rece3i6n casi ha paralizado el crecimiento industrial 

del Sur. Desde 1981 se ha detenido o incluso ha retrocedido el proceso de 

industrializ.aci6n en America Latina, que en 1980 represeni.;aba mas del 50% de 

la producci6n industrial del Sur. Aunque se hu mantenido alga mejor, el cre

cimiento econ6mico se ha reducido a casi la mitad en Asia, que representa el 

30% de la produccion industrial del Sur. Africa, incluido el Oriente Media, 

no 11a tenido una actuaci6n f;ensiblemente mejor puesto que su tasa de creci

miento global tambien ha disminuido. Al propio tiempo, el fndice de volumen 

f1sico del comercio mundial disminuyo realmente en un 2% en 1982. 

5. La situaci6n de casi estancamiento del comercio mundial en los Ultimas 

af'ios ha originado un marcado deterioro en la relaci6n de intercambio ne las 

ma.terias primas, lo que a su vez ha e.gravado los problemas, de por s! ya di

f!ciles, que en materia de deudas y pagos internacion&les tienen planteados 

muchos pafses en desarrollo. Los bajos niveles de la asistencia oficia: para 

el desarrollo, el mayor control pri vado de los mercados financieros mundiales 

desde finales de los aBos 60, la elevada carga de los tipos de interes y del 

servicio de lh deuda, aparejado todo ello con la menor capacida.d de los pa{

ses en desarrollo para ampliar sus ingresos por exportaciones debido el dete

rioro de la relaci6n de intercambio y del volumen comercial y al creciente 

proteccionismo, hacen que el ~undo se vea amenazado por ur.a crisis financiera 

;,in pre~edentes. 
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6. Teniendo presente este sombr1o clima econ6mico inmediato es coma deben 

examinarse las n•.ievas estrategias de industrializaci6n. Dent:::-o de este con

texto, existe la obliga.ci6n de i.mportancia casi hist6rica de reco11ocer que 

los pa1ses desarrollados y en desarrollo deben aunar sus esfuerzos a corto 

plazo para reactivar el crecimiento econ6mico mundial. A plazo mas largo, 

aunque concluyan las actuales condiciones de recesi6n, quiza no sea tarea 

facil restablecer el clima econ6mico de industrializaci6n que hab1a ante

riormente a no ser que se adopten nuevas estrategias. 

7. Al explorar las nuevas estrategias y las nuevos parametros de acci6n ne

cesarios para mantener en el Sur un ritmo de industrializaci6n razonablemente 

elevado y firme, es necesario reconocer el caracter fundamental de la inter

dependencia econ6mica mundial: si bien es cierto que el sistema econ6mico 

mundial ha llegado a ser cada vez mas interdependiente por razones del comer

c io, las finanzas y las comunicaciones, debe subrayarse que esta interdepen

dencia tiene un caracter marcadamente asimetrico. El Sur depende mucho mas 

del Norte, como mercado de exportaciones, que el Norte depende del Sur; y 

como las materias primas que t1picamente exporta el Sur son sumamente inelas

t;cas por lo que respecta a los precios, la relaci6n de intercambio tiende a 

repercutir en contra del Sur durante los per1odos de recesi6n del Norte. El 

Sur depende tambien casi enteramente de las pol1ticas monetarias nacionales 

que adopten los principales pa1ses desarrollados para que se produzca una 

corrier.te adecuada de liquidez internacional a fin de ayudar al proceso de 

industrializaci6n. 

8. La corriente de informaci6n tecnologica y su adaptaci6n se producen casi 

linicamente en una direcci6n, es decir, del Norte al Sur. Par consiguiente, 

no es exagerado afirmar que el proceso de industrializaci6n en el Sur tiende 

a ser particularmente vulnerable a las pol1ticas econ6micas que adopte el 

Norte. Para que el ritmo de industrializaci6n sea firme, es precise reducir 

esta vulne~abilidad lo que, a su vez, significa veneer por lo menos en parte 

esta asimetr1a de la interdependencia econ6mica mund~al. Una estrategia que 

tienda. c1. vP.ncer la vulnerabilidad ec0n6mica del Sur ser1a mutuam..,nte benefi

ciosa, ~uesto que ampliar1a el grade de autonom1a de las pol1ticas econ6micas 

nacionales del Norte sin que ello tuvjera marcadas repercusiones en el Sur. 

9. Examinados desde esta amplia perspectiva de la asimetr1a y la vulnera

bi1 ida.d, es preciso definir clararnente los parfunetros en que debe basarse la 

acci6n futura para lograr 1a. industrializacion sostcnida del 0ur. Son estos 

l 
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parametros de acci6n los que deberan co,binar, con muchas permutaciones y en 

grades diversos, los diferentes pa1ses en desarrollo en el momenta de formu

lar las estrategias industriales que convenga..1 a sus circw1stancias especifi

cas. La ONUDI ha identificado las siguientes esferas de acci6n como las 

principales quc merecen atenci6n especial: 

a) Papel que puede desempefiar la tecnologfa, inclusive la nueva, y po
liticas mediante las cuales se puede intensificar individual y colectivamen
te la capacidad tecnol6gica de los paises en desarrollo; 

b) Politica energetica pertinente para la futura industrializaci6n te
niendo en cuenta que la mayor1a de los paf ses no productores de petr6leo 
tienen planteados grandes problemas para hacer frente al caste de las impor
taciones y que la industrh.lizaci6n es .rn proceso que hace uso intensivo de 
la energia; 

c) Tipo de recurses hwnanos y formaci6n de aptitudes y pericias que es 
necesario planear de antemano para apoyar continuamente un proceso de inc'.us
triali zaci6n firrne y rapido; al propio tiempo, de que modo la propia indus
trializaci6n pueda proporcionar el terreno de capacitaci6n necesario para 
adquirir las aptitudes pertinentes en el transcurso del tiempo; 

d) Ambito y estructura de la cooperaci6a regional y Sur-Sur en esferas 
tan diversas coma el comercio, las inversiones, la te~nologia y las finanzas 
que se necesitarian para reducir la vulnerahilidad econ6mica :le los paises en 
desarrollo individual y colectivamente; 

e) Naturaleza de las pol1ticas y estrategia~ econ6micas que podrfan 
seguirse en los diferentes paises en des&rrollo para elaborar juntas los 
parametros de acci6n antes mencionados dentro del marco global de la estra
tegia econ6mica para la industrializaci6n. 

J.r. La Cuarta Conferencia General de la ONUDI de bi era discutir con Mayor d,,_ 

talle estas amplias esferas en las que seria esencial adoptar medidas. El 

presente doct.l'!ler,to de debate se ocupa principalmente del contenido ael parra

fo e), procurando identificar alguna de las principales cuestiones que surgi

rian al formlllar una estrategia econ6mica global y la naturaleza de las op

ciones econ6micas con que es precise enfrer.tarse en este co!ltexto. 

II. ALGUNAS CUESTIONES IMPOR'l'ANTES 

A. Consecuencias de la interdependencia econ6mica mundial 

l l. V.l i:.,cr:o de c111e el sistemn ~cnnorrd co riundial se hayn. h£>c!io cn.rl'l. vr~:'. :"a:; 

interdependiente tier.e dos conr;f~Cll'~nciar;: sugiere, por una. pa.rte, 111. po:;i

bilidad de eompartir Ja pro:.>peridad ~ntre toda;, la.r; nacionr:s ampliando lo:; 

a,jur;te:-: comerciaJe;, y fc:>truct.'1ra1er; en la division interna.ciona1 de la m;1n:, 

d" obra; p0r otra pa.rte, plant.,.:a. tu.mtiP.n Ja c1w;,ti6n de la vulnerl'lLilid;J.rJ rh: 

-1 
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las diferentE:s naciones a las fuerzas externas, sobre todo en sus fases ini

dales de industrializaci6n cuando un clima econ6mico externo -iue se~ desfa

vorabl~ puede imponer severa.s limitaciones a este proceso. Hist6ricamente, 

am.bas consecuencias quedan corroboradas por la experien~ia obtenida desde 

finales de la segunda guerra aundial. Durante los aiios 60, tanto el Norte 

como el Sur prosperaron simultaneamente en lo que se refiere al crecimiento 

industrial; a partir de la segunde. mitad de 10s ai'i.os 70, la grave recesi6n 

eccn6mica que tuvo lugar en el Norte industria.l obstaculiz6 el proceso de 

industrializaci6n en el Sur y actualmente (desde 1980) ha llegado casi a in

vertirse ese proceso. Incluso la capacidad industrial del Sur se utiliza 

ahora en una proporci6n anol'Llalmente baja, debido en parte a la falta de de

manda efectiva dentro de cada pa1s y a las pol1ticas comerciales proteccio

nistas resultantes de la. recesi6n en el Norte y, en parte, a que se carece de 

una financiaci6n externa adecuada para la importaci6n de repuestos y eq~ipo de 

mantenimiento. Las diversas simulaciones por computadora realizadas por la 

ONUDI tambien demuestran que un alto crecimiento industrial, tanto en lo que 

se refiere a la utilizaci6n de la capacidad exis~~nte como a la creaci6n de 

ctra nueva, es mas factible en una atm6sfera de cooperaci6n econ6mica 

internacional. 

12. Como la soluci6n ideal consiste en la compartici6n de la prosperidad so

bre la base de la ventaja mutua en el ajuste comercial y estructural para la 

division internacional de la mano de obra, se plantea la siguiente cuesti6n 

cr1tica: icuales son a grandes rasgos las condiciones e~on6micas para que 

pueda rea~tivarse y mantenerse el crecimiento econ6mico mutuo en el Norte y 

en el Sur? La Conferencia deber1a concentrar en particular su atenci6n en 

las cuestiones siguientes: 

a) Arreglos financieros internacionales necesarios para que se mantenga 
con caracter mutuo el interes econ6mico en el comercio internacional y la 
utilizaci6n efectiva de las capacidades y su crecimiento en el ~ranscurso del 
tiempo; 

b) Reestructuraci6n del actual modelo internacional de division de la 
ma.no de obra que necesita para lograr el mutuali~mo econ6mico. En este con
texto, es necesario discutir la necesidad de una reestructuraci6n global de 
l~s industrias que surge por la continua acci6n recfproca e~tre la innovaci6n 
tecnica y la diferente ma.no de obra que se precisa, y los costos de las mate
rias primas. Tambien es necesario volver a examinar la medida en que el 
protect·ionismo ampara a las industrias en vl.as de desapPrici6n e impone ba
rreras a la reestructuraci6n; 

c) Toda la cuesti6n de la vulnerabilid&d econ6mica del Sur, que esta 
viriculada con las pol1'.ticas fiscales y monetario.s nJ\Cionales, sobre todo en 
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los principales pa~ses del Norte industrializa.do. Serf a ~3encial discutir 
el modo de asegurar la expansion adecuada del comercio mundial mediante la 
gestion de la demanda efectiva internacional, de modo que la industrializa
cion del Sur no se paralice por falta del adecuado mercado internacional. 
En este contexto, es preciso prestar especial atencion a las consecuencias 
de las pol1ticas monetarias restrictivas que practican los principales paises 
del Norte; 

d) Corriente de informaci6n acerca del potencial de las nuevas tecno
logias industriales con objeto de proporcionar directrices para la futura 
industrializaci6n del Sur. 

B. Vulnerabilidad economica externa 

13. El otro aspecto de la interdependencia econ6mica es, ior supuesto, el de 

la vulnerabilidad economics externa. Aunque el Norte y el Sur son interde

pendientes entre si, de modo quiza mas expl1cito en la esfera del comercio 

internacional en la que cada uno depende del mercado del otro, h~y que poner 

de relieve nuevamente que esta interdependencia no tiene caracter simetri~o. 

Esta asimetria de la interdenendencia econ6mica es la que hace ~ue la indus

triali zaci6n del Sur sea esrecialmente vulnerable a las r1uctuacionps econ5-

mic~s nel ~orte. Por consi~iente, una importante cuesti6n que podria abor

darse es la de comprender y veneer l~ vulnerabilidad econ6mica del Sur de 

manera que su industrializaci6n proceda de manera firme y ordenada, con 

cierta independencia del ambiente ecJn6mico externo. Ahora bien, tambien 

hay que subrayar que la medida en que los diferentes paises en desarrollo 

decidan reducir la vulnerat.ilidad externa es una opci6n de cariicter politico

econ6mico. De modo especial, algunos :iaises con base de recErsos y variedad 

de productos escasas quiza no les resulte factible reducir la vulnerabilidad 

externa. Aunque la elecci6n del grado de vulnerabilidad debera dejarse en 

fin de cuentas a la consideracion de los diferentes pa1ses interesados, de

bia reconocerse claran:ente que tales opciones forman parte integrante de 

una estrategia econ6mica global. 

14. La vulnerabilidad del Sur plantea una serie de cuestiones complejas e 

interrelacionadas. Esas cuestiones varian segun la estructura industrial 

existente, la medida en que se dependa del comercio mundial, la carga del 

servici~ de la aeuda pendiente y la extension del pafs en desarrollo de que 

se trate. Sin embargo, a fines por lo menos de la claridad anal1tica, quiza 

valga. la pena que la Conferencia "Ubdivida estas cuestiones en dos apartado:::; 

principal es: 
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a) Pol1ticas domesticas o internas que es precise adoptar para reducir 
el grade de vulnerabilidad econ6mica externa; 

b) Pol1ticas extern.as, sobre todo para la cooperaci6n regional y Sur
Sur, que contribuir1an a que los pa1ses en desarrollo reforzasen su autosu
fuciencia colectiva para proseguir el proceso de industrializaci6n y lograr 
el objetivo ~e Lima de manera ordenada y planeada con el menor grado de vul
nerabilidad extern.a, individual o colectivamente. 

c. Poli'.ticas internas 

15. El grado y la naturaleza de la vulnerabilidad externa vari'.a enormemente 

de un pals en desarrollo a otro. Por ejemplo, un pai'.s que no tenga autosu

ficiencia alimentaria debera tratar con la maxima prioridad la importaci6n 

de los alimentos que se requieran como m1nimo, mientras que la financiaci6n 

externa para las industrias asumir1a en cambio una prioridad inferior en ep6-

cas de ,?scasez alimentaria. An&logamente, un pai'.s con una fuerte carga del 

servicio de la deuda esta obligado a considerar como esfera de alta prioridad 

su plan de amortizaci6n, f'recuentemente a costa del desarrollo industrial, 

sobre todo si el tipo de interes sube vertiginose.mente en sus tKUerdos sobre 

la deuda. Sin embargo, ser1a un error generalizar demasiado; las poli'.ticas 

internas de industrializaci6n de cada pai'.s y la elecci6n del grado de vulne

rabilidad deben amold&rse a las circunstancias particulares del p&1s. No obs

tante, existen algunas cuestiones de car,cter general que siguen siendo esen

ciales al formular las estrategias internas para la industrializaci6n. 

16. Una cuesti6n principal es la importancia que ha de atribuirse al mercado 

nacional para sostener el proceso de industrializaci6n. Es pertinente en este 

contexto la distinci6n tradicional que s~ establece entre estrategias de pro

moci6n de las exportaciones y de sustituci6n de las importaciones, y el equi

librio entre estos dos aspectos en las diferentes fases de industrializaci6n 

de cada pai'.s en desarrollo. 

17. Una poli'.tica de miras mas internas y que confi'.e mas en la sustituci6n de 

las importaciones deber~ tambien tener en cuenta los factores que afecten al 

volumen del mercado naciona.l (estructura interna de los ingresos y distribu

ci6n de la riqueza), a.sf como la ma.gnitud de los pa.gos de los factores neton 

de sala.rios y los beneficios a extra.njeros como proporci6n del producto bruto. 

No siempre se subra.ya. el hecho de que una distribuci6n desigual de los ingre

sos puede ejercer un efecto de constricci6n en el volumen y la estructura. de 

la demanda de productos naciona.les; a.naloga.mente, una confianza. excesiva en 

la inversion privada. extra.njera puede reducir el poder a.dquisitivo neto del 

l 
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pais al producirse una corriente de salida hacia los extranjeros de los in

gresos por concepto de inversio:1es. Esas cuestiones deber9.n tenerse en 

cuenta en las pol1ticas encaminadas a mantener un mercado nacional adecuado. 

18. El voJumen econ6mico de un pafs tambien es una consideraci6n de impc:-

tancia. Debe subrayarse que la mayor1a de los paises en desarrollo tienen 

p0blaciones inferiores a los cinco millvnes de habitantes y aunque algunos 

de el~os tienen la ventaja de disponer de va.liosos recursns naturales, gene

ralmente agotables (por ejemplo, el petr6leo), que les permite tener una 

renta per capita rela~ivamente elevada, asi coma altos ingresos publicos 

obtenidos por la explotaci6P de ~ales recursos, otros paises en desarrollo 

mas pequenos tienen bajas rentas per capita, lo que restringe el volll!llen de 

sus mercados nacionales. 

19. Convendrfa examinar hasta que punto las economfas de escala son una 

consideraci6n importante y cuiles son las ramas de la indPstria en las que 

se dispone al menos parcial.mente de soluciones tecnol6gicas para atenuar al

gunos de los problemas tradicionales que planted.Il las economfas de escala. 

la ONUDI podr1a prestar asistencia a las pa1ses que tengan pequenos mercados 

interiores identificando determinadas industrias en las que cal:lr1a la posi-

bilidad de un amplio margen de econonilas de escala mediante la innovaci6n 

tecnol6gica y la evaluaci6n de la compati".)ilidad de tales industrias con la 

base de recursos locales. Por otra parte, valdria la pena dedicar aqui es

pecial atenci6n a toda la cuesti6n de la vinculaci6n del desarrollo de la 

estructura industrial con la base de recurses naturales en algunos paf ses 

(que puede ser muy estrecha). Una poblaci6n escasa limita las opciones para 

la diversificaci6n del aprovechamiento de las aptitudes y de la mano de 

obra y, por consiguiente, obliga a formular una politica clara sobre la en

trada de mano de obra extranjera especializada y no e3pecializada, lo que 

constituye un aspecto particular del problema general de la vulnerabilidad 

externa. 

20. La funci6n de las finanzas publicas y del presupuesto del Estado, as1 

coma el papel general que ha de asignarse al sector publico y privado en la 

planificaci6n industrial, deber9.n tratarse coma parte integrante de las 

pol1ticas nacionales de industrializaci6n. En la medida en que un pafs con

f1e en su mercado nacional mas protegido adoptando una pol1tica de miras 

internas que tienda, por ejemplo, a la sustituci6n de las importaciones, 

ca.be espero.r que el sector publico desempei'le una importante fi.mci6n en el 

l 
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desarrollo de la capacidad basica i~dustrial y t~cnol6gica. La funci6n del 

sector publico puede incluso a vecer ser cr1tica en cuanto a proporcionar la 

base infraestructural necesaria para la industrializaci6n. Sin embargo, tan

to la eficiencia estatica coma la dinamica en la asignaci6n de recurses exige 

la participaci6n del sector publico para mejorar la eficacia competitiva a lo 

largo del tiempo, en lugar de actuar simplemen~e en un mercado nacional pro

tegido con ventajas monopol1sticas. 

21. Habr1a que discutir la cuesti6n general il.e la gesti6n eficaz de los re

cursos internos y la funci6n de:l sistema de precios en pa1ses que tengan un 

sector publico relativamente grande; en particular, mere~e especial atenci6n 

la funci6n que puede desempenar el sector publico en la movilizaci6n de re

cursos internos y en la difusi6n de la tecnologia. Es esencial apartarse de 

las debates i~eologicos reconociendo, par una parte, que el sector publico 

desempena a menudo una funci6n critica en el proceso de industrializaci6n, 

sabre toao en sus fases iniciales; al propi~ tiempo, tambien hay que enfren

tarse francamente con la cuesti6n de la eficiencia y responsabilidad del sec

tor publico en lo que se refiere a la gesti6n eficaz de las recurses. 

D. Politicas externas 

22. Es necesario volver a interpretar las pol1ticas externas de los pa1ses 

en desarrollo y atribuirles una nueva funci6n. Por tradici6n, las pol]ticas 

externas han estado asociadas casi exclusivamente con las pol1ticas comer

ciales; ahora bien, tales pol1ticas son excesivamente estrechas y aebieran 

concebirse de modo mas amplio para que incluyan medidas que reduzcan el grado 

de vulnerabilidad externa del proceso de industrializaci6n en las pa1ses en 

desarrollo. En este contexto es donde la cuesti6n de la cooperaci6n entre 

pa1ses en desarrollo cobra sup~ema importancia. Sin embargo, la cooperaci6n 

entre nacione:; s6l0 r,uede realizarse en tanto Sf:! rl'!'.;:.,eten tamt,i~n los pro-

pios intereses de las uiferentPS naciones. 

23. Par consiguiente, a t1tulo de orienta.ci6n, la Cuarta Conferencia General 

podr1a concentrarse sobre todo en las carnpos y elementos de la cooperaci6n 

Sur-Sur, o sus aspectos subregionales, que compaginen las intereses colecti

vos con los intereses de cada miembro de la colectividad. Aun utilizando este 

criteria un tanto restrictivo, p~ro priictico, para la coopera.ci6n regional o 

Sur-Sur, es posible identificar esferas trascendentales en las que tal coope

raci6n ser1a mutuamente beneficiosa para cada naci6n y para el interes colec

ti vo. Por e,1emplo: 
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a) En las nuevas tecnologias (como biotecnologia, ingenieria genetica, 
microelectr6nica, tecnologia de la informaci6n, etc.), ninglin pais en desa
rrollc aisladamente puede ser capaz de ir.formarse y mantenerse al tanto de 
las novedades. Sin embargo, cabe la clara posibilidad de lograrlo mediante 
pol1ticas basadas en la union de fuerzas y en la coordinaci6n. La 
Conferencia deb1a ocuparse de los aspectos logisticos y mecanicos del modo 
de ejercer una fuerza unida en esta esfera vitalmente importante; 

b) En la esfera del comercio, una de las causas tradicionales de vulne
rabilidad es la fluctuaci6n de la relaci6n de intercambio entre los articulos 
manufacturados procedentes del Norte y las productos agr1colas menos elabo
rados y las materias primas minerales procedentes del Sur. La propia indus
·,rializaci6n del Sur podria dar respuesta, al menos parcial, a esta cues
ti6n. Pesulta casi parad6jico que el desarrollo industrial irregular de los 
pa1ses en dcsarrollo pueda crear oportunidades para la fijacion de precios 
de contratos a largo plaz.o en mercados "futures". En realidad, el Sur podria 
transformar en fuerza su propia debilidad de desarrollo industrial si el co
mercio se mocelase sabre la base de un interes propio esclarecido er.tre pa1-
ses en desarrollo en un espiritu de colaboraci6n. Analoga.mente, en la ~sfera 
del sector terciario, coma seguros y navegaci6n, casi todos los paises en 
desarrollo padecen individual y colectivamente las cons~cuencias de no ejer
cer apenas ning.J.n control sabre la red actual. La acci6n coordinada en esta 
esfera podr1a ser beneficiosa individual y colectivamente; 

c) En las finanzas internacionales, se ha procurado concertar acuerdos 
corr.erciales y de compensaci6n, tanto bilaterales coma multilaterales, basan
dose en el uso de la moneda local y la participaci6n de bancos centrales. 

~"2d.3.s es:.as es~eras est.an re'.' let:"lS je c,._;n~~ideraCles di ricJ.1 '.,H.des ecor.6-

!"'.icas :: roliticas. ~in embar~o, si el Sur desea actuar en vez de limitarse 

a -;olJ ser un orservador qu< contempla desarnparado su propia vulnerabilidad a 

los a:Cto~-; ti1:os de interes, a la creciente deuda y a lo que en muchc,s pa1se::; 

<:n de:;arrollo ca::;i equiva.le a una desindustrializaci6n pai'cial, convendr1a 

exp::.orar algunas opciones que no se han abordado hasta ahora. Es indudable 

que existeP ~~ies opciones en lo que se refier~ a una cooperaci6n eficaz en 

diversas esferas de la tecnolugia, el comercio y las finanzas que son vitales 

1,ara la indus~rializaci6n. G.ueda por ver si se aprovechariin estas oportuni

dades hist6ricas antes de que sea demasiado tarde. 
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