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La Solidmidad Internacional y la Politica Comercial 

Aduertencin. Deseamos dejar constancia aue este trabajo fue preparado por 
el Instiruto de Economia a pedido de ACDE (Asociacicin Cristiana de Diri- 
gentes de Empresa), para ser presentado ral XI1 Congreso Mundial de la 
UNIAPAC (Unidn Internacional Cristiana de Dirigentes de Empresas), 
realizado en la ciudad de Mkjico durante el rnes rle oct~rbre de 1964. Esia 
circunstancia explica las menciones sobre esa organizacidn que se efectdan 
en S I L  desarrollo, asi como a l g u n ~ s  de sus enfoques parciales. . 

I. INTRODUCCION. 

Hasta 10s hltimos afios la gran dificultad para encarar u n  tema como 
este radicaba en la falta de material tanto te6rico como cuantitativo. En  la 
actualidad y en especial durante el corriente afio, el escollo principal a 
salvar es el chmulo disponible de opiniones, estadisticas y posibles SO~U- 
ciones, formuladas a distintos niveles, segim la 6ptica de paises con dife- 
rentes problemas, que alcanz6 su mayor volumen a propbsito de la Con- 
ferencia de Comercio y Desarrollo de  las Naciones Unidas realizada en 
Ginebra. La inquietud por superarlo nos ha llevado a plantear nuestro 
trabajo en forma simplificada, sin dejar de ser realista, buscando en el 
enfoque sintktico el camino propicio para aclarar ideas que nos permitan 
determinar el papel a desempefiar por el empresario cristiano en la ma- 
teria que nos ocupa, cu6les son sus etapas, y por sobre todo, cu6les son 10s 
medios eficaces para que se traduzcan en acci6n efectiva, sustituyendo por 
hechos concretos, no importa lo modestos que resulten frente a la mag- 
nitud dc la tarea a realizar, el ejemplo tipico de progreso escrito inter- 
national en que se agostan 10s irnpulsos promotores de reuniones, que 
terminan en no menos, per0 nunca m6s7 que enaltecedoras declaraciones 
inoperantes en  la realidad cotidiana del mundo actual. 

Partimos en  nuestro intento de un punto donde Uniapac ya super6 
algunas etapas. El Congreso de Santiago de Chile (1961), nos permite 
hablar del Desarrollo Econ6mico y Social integral a lograrse merced a un  
esfuerzo racional de car6cter esencial e insustituiblemente nacional. El 
Foro de Bruselas (1962), ubic6 a 10s empresarios europeos en la verda- 
dera dimensi6n de la problem6tica latinoamericana en 10s aspectos econ6- 
micos, sociales y politicos, poniendo en valor la incidencia de su compor- 
tamiento en ellos a travds del intercambio internacional. El Foro de San 
Pablo (1963), reubic6 a su vez la importancia de esas relaciones en el 
esquema del Desarrollo latinoamericano, asi como las responsabilidades y 
posibilidades de 10s empresarios de 10s paises m6s avanzados en ese pro- 
ceso. E n  esta oportunidad nos toca centrar nuestro esfuerzo en disefiar 
alrededor de una doctrina de la solidaridad internacional, el contenido 
de una politica comercial congmente con ella. Por ese motivo nos vemos 



en la necesidad de realizar sna primera aproximaci6n a1 concepto & soli- 
daridad que nos permita delimitarlo en el campo internacional, sin que 
ello signifique el menor prejuzgamiento sobre las conclusiones resultantes 
de ,su consideraci6n en profundidad durante este Congreso. 

El  razonamiento por exclusi6n nos evidencia que la solidaridad es 
distinta de la simpatia, concepto subjetivo de contenido emotional, s i  
como de la ayuda, acci6n objetiva sin mayor compromiso en materia de 
Fomprensi6n ni cie comunidad afectiva. 

Eliminada una sinonimia fhcil y engafiosa para evitar la caida en 
errores frecuentes, cabe captar el sentido de la idea a travks de su cont2- 
nido en tCrminos de acci6n en el campo socio-econ6mic0, a1 servicio de la 
integraci6n de las variables que Cste comprende.~E_ntonces surge en primer 
plano su implicaci6n con todo esfuerzo intenso tendiente a disminuir dis- 
paridades mediante un proceso creciente en m t e r i a  k 

1 a) Niveles de ingreso y su distribucibn, asi como inversihn, pro- 

i 
duccibn, productividad, tkcnica, etc. 

h )  Niveles de vida, educacibn, salud, vivienda, oprtunidades de 
ocio, etc. 

Este espectro de actuaciones resulta congruente con las corrzspon- 
dientes a una politica de integraci6n socio-econ6mica y ksta a su vez expli- 
cita el enfoque espacial de 10s fines y objetivos del Desarrollo econ6mico- 
social de contenido integral. 

Aun cuando corramos el riesgo de comprender aspectos que se t r a t a r h  
en profundidad durante la consideraci6n de otros temas, nos encontramos 
forzados a definirlo con relativa extensi6n Dara aue no resulten elimi- 

Como conclusi6n de este razonamiento definiremos la solidariclad 

nados aspectos cuyo an6lisis puede no realizarse en los Carrefours que se 

ciones socio politicas de la comunidad internacional. 
Definidos el alcance y contenido de la tenninologia que acota nuestro 

tema, comenzaremos intentando evaluar la politica internacional actual 
y sus principales efectos tangibles en materia de solidaridad, desarrollo e 
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integraci6n econ6mico-social e l  espacio mundial. 

internaciond, a 10s fines de esta relacibn, como el coniurito coherznte 
de actuaciones phblicas o privadas, realizadas 'a nivel micro o macroc:on6- 

- mico, coadyuvantes con las polit~cis de i n t q p c m n  . , p Iuri. supra o murti- 
-.. nacionales a1 servicio del Desarrollo oc n6mico-social del mundo ~n su e t -  

B. Contenido de la politica comercial 



11. PRINCIPALES FUNDAMENTOS DE LA POLITICA COMERCIAL 
ACTUAL. 

. - 
Las relaciones econ6micas internacionales se han incrementado noto- 

riamente a partir d2 la 6ltima post-guerra. El proceso se aceler6 en lo 
que va de esta dkcada, sobre bases y produciendo efectos quc conviene 
analizar para conseguir esbozar u n  diagn6stico de las normas de compor- 
tamiento que lo impulsaron, antes de plantearse cualquier opci6n de futu- 
ro que busque incidir en 41. A esos efectos comenzaremos por considerar 
la composicicin y funcionamiento del Mercado Internacional asi como las 
Ermas  de contrataci6n que predominan en sus transacciones. 

A)  El Mercado Intermcional. 

Hasta el presente comprende u n  coniunto de ofertas v demandas 61" 
volumen disimil. Ello cgnifica a su vez, diferente peso en la fiiaci6n de 
j ~ r e c i o s  y condiciones de las operaciones.. Su comportamiento est6 
determinado y/o condicionado por las distintas estructuras nacionalesrde 
10s paises intervinientes. E n  consecuencia, corresponde primeramente esta- 
blecer 10s gandes  P ~ ~ I C  nar imdes  que lo comprenden. 

1 ) Sz~s  participantes. 

Sin desconocer la heterogeneidad de sus regimenes, utilizamos para 
clasificarlos el grado de desarrollo, su importancia relativa en el inter- 
cambio y la incidencia de las relaciones con el exterior en  la marcha de 
su economia interna. Con este criteria podemos distinguir: 

a )  Paises de gran desarrollo econcimico-social, o nGcleo de ellos, a 
{uienes corr~sponde una gran participaci6n en el volumen total 
de transacciones y escasa o alta incidencia relativa de ellas en 
la marcha de sus economias. 

b) Naciones con desarrollo econ6mico y pesos medianos en el monto 
3lobal de oferta y demanda internacionales, que sin embargo . - 
lnfluyen en el jGbito interno. 

- 

c) El  llamado tercer mundo que comprende a 10s espacios politicos 
de h e n o r  desarrollo y participaci6n en el mercado mundial, con 
u n  alto grado de dependencia del exterior en la marcha de su 
economia interna. 

2 )  -82s caracteristicas. 

La mera enunciaci6n del agrupamiento precedente pone de mani- 
fiesto: 

a) Falta de homogeneidad del mercado como consecuencia de dis- 
tintos pesos de cada tip0 nacional; 

b) Un sector atomizado frente a otros que no lo son en la misma 
medida; 

c )  Un poder de regateo diferente el que a su vez zignifica: 
d)  Imposici6n de unos sobre otros y pasividad de 10s m6s. 



3 )  Su administracidn. 

Estas caracteristicas describen un panorama de administraci6n del 
mercado internacional que opera mediante 10s siguientes instrumentos: 

a) La gran unidad interterritorial, seg6n la denominaci6n de BvP, 
que toma sus decislones con prescindencia de 10s .esgacios poli- 
ticos, per0 que sin embargo se'identifica por obra de la ubicaci6n 
de su sede social con aqdellos de mayor poder de regateo, o con 
nccleos que 10s compr2nden a travks de filiales. 

b) Los acuerdos de precios concertados entre 10s principales paises 
. -- 
dgmandantes u ofertantes de 10s hienes y servicios con mayor 
volumen en el consumo mundial e fntensos efectosTii2iiiG50s - 
en el desarrollo econ6mic0, creando condiciones monop6licas o . . 
m_onopsonicas, respectivamente. 

c) Las filiales establecidas en paises de mediano y menor dasarroll~ 
econoGco relative, por las Grandes Firmas originarias de las 
nayiones de mas potencial econ6mico-sowal, qu; distorsionan el 
mercado interno con su aparente nacionalizaclon y constituyen 
verdaderos enclaves, s e g h  Prebisch. . - 

d) Las__discriminaciones aparentemente sanitarias y administrativas 
q u ~  se-itan en torma de medidas tendientes a salvaeardar, 
la salad, calidad y produTk6n. por ~ a r f e  cle las paises econ6mi; 
came%te fuefles y las integraciones regionales. 

B) La contratacidn internacioul. 

Frente a1 panorama descrito la estructura e instrumentos dz la con- 
trataci6n resultan claramente contradictorios con la mec6nica real de las 
transacciones. Pasemos revista a las contradicciones m5s salientes. 

1 ) La ilusoria igualdad. 

Todo contrato internacional se realiza en un marco juridic0 que 
presupone su consensualidad. Esta a su vez reauiere para -ser efectiva 
acuerdo de ambas partes en el objeto del contrato y el precio. h t o s  extre- 
~ O S  rara vez se cumpien, g r  darse en el mercado, segGn Gimos: 

a) Condiciones monops6nicas o monop6licas que implican decisiones 
Gnilaterales en materia de: 

i) Vsxnen-de oferta y demanda; 

ii) Fi'aci6n de tip;, calidad, etc., de 10s bienes, servicios y 
factores de'producci6n que se ofertan o demandan; 

iii) Determinaciones y d&criminaciones de precios sin rclaci6n 
$n costos, ni proporcionw de oferta y demanda; - - 

iv) Condiciones Y plazo de financiacicin dependientes de aspec- 
tos coyunturales. tanto politicos como economicos y sociales 
dTuLa sola de las partes intervinientes. 

b) Distinto grado de necesidad en materia de aprovisionamiento 
e-xterior o evoluci6n de la econornia interna resultante de las 



diferencias destacadas a1 intentar la formulaci6n de una tipo- 
logia de 10s paises intervinientes. 

c) Centros que deciden por sobre intereses nacionales, per0 que 
'sin embargo guian sus decisiones por la raz6n de su poderio 
monopolistico y no por el poderio de su raz6n. 

Tales circunstancias demuestran las diferencias del poder de regateo 
transforma la mayor parte de las'*- 
deros contratos de adhesibn, haciendo ilusoria la igualdad de las 

partes. - 
2 )  jE1 sacrificzo asimktrico de las concesiones. 

Pero es en  10s Acuerdos Internacionales donde se resiente especial- 
mcnte la equidad por obra de un  instrumento cuyos efectos si~nifican 
sacrificios no equiparables: o v o r e c i d a .  I I 

A esta altura de nuestra exposici6n resulta claro que las relaciones 
econ6micas externas no  afectan por igual a las economias nacionales y 
que en general su vulnerabilidad es funci6n inversa del grado de desa- 
rrollo. La forma incondicional de la cl&usula de la naci6n m6s favorecida. 
21 irnponer la extensi6n de las concesiones otorgadas en  negociaciones de 
pais a pais a terceros, iqplica en 10s hechos sacrificios mayores para el 
Tercer AIundo -clue. para _ las naciones m4s adelan.tadas,'-agravando, 10s 
eLectos asim6tricos prod~~cidos-por el marco juridic0 de lil contrataci6n 
iniernacional ya analizada. 

3) El efecto dominacidn. 
* 

Este conjunto de irrealiclades e inconaruencias iuridicas a su vez Le 
in--o forma .- de "Conferencias", "Clubs" . . y "Acuerdos" que 
fortalecen las situaciones monop6licas y monops6nicas 9 las crean, aumen- - 
aa lurldica y .de opor- - 
tunidades, vulnerando la equidad, im~oniendodiscrim~naciones -&gionales, 
sectoriales, etc., e influyendo cn la asignaci6n y distribuci6n de recursos 
internacionales. Ejemplos sobran en el campo de 10s servicios (f@s, 
scguros, ~ t c . ) ,  inetales (especialmente n; ferrosos), productos quimicos 
( s o b r e d o  en 10s de  el dinsmico en e r  desarrollo). fibras textiles 

L A , , 
(yute, lana, algodbn), combustibles y ciertos equipos, abarcando los bienes 
y servicios de mayor intercambio mundial. La consecuencia obvia de esta 
situaci6n para 10s ~ a i s e s  de gran dependencia del exterior es tener la mar- 
c_ha de sus economias v en 6ltima instancia la vida de sus pueblos supe- 
ditada a las decisiones externas, 'muchas veces sin nacionalidad, per0 
siempre tomadas en funci6n de su mayor beneficio y logiar la consoli- 
daci6n de su potencia que lo asegura sobre la base del efecto dominaci6n 
extensamente descrito en  la literatura econ6rnica (Perroux, etc.) . 

Desde luego que mientras sucede lo que acabamos de describir en el 
Bmbito privado internacional, 10s grandes paises resuelven racionalmente 
10s diversos aspectos de sus relaciones con el  exterior en funci6n de sus 



necesidades econ6micas, sociales y politicas nacionales. Pero ningsn centro 
de decisi6n procede buscando una articulaci6n que opere a1 servicio del 
desarrollo econ6mico y social del mundo como espacio a integrar. Las 
j.-- 

consecuencias palpables son: 
- - 

a )  Los menos planean en su mayoria para incrementar y conso- 
lidar 'su progreso; - 

b) ~ o c a s  --. - empresas dominan las posibilidades de muchos paises; 
c) Muchos paises scportan 10s efectos de esas decisiones impotentes 

para lograr ejecutar las que sus necesldades economicas, sociaies 
y politicas requieren. 

111. EFECTOS TANGIBLFSDE LA POLITICA COMERCIAL INTER- 
CIONAL ACTUAL. 

Los diferentes aspectos tratados en el capitulo precedente produieron 
efectos tangibles diversos. Segui.damente analizaremos 10s de magior signi- 
ficaci6n para el tema que nos ocupa. 

A) Efectos internacionales. 
- .  
Durante la pen6ltima dkcada y 10s afios transcurridos de la presente, 

se ha produ'cib u n  cambio que rompi6 "el m6dulo pretkrito del inter- 
cam%io internacional" que intentaremos aprehender a travks de sus 

tindicadores m i s  importantes. 

1 )  Volumen, estructura y tasa de crecimiento del intercambio. - 
El  vol6men del comercio mun$al exneriment6 u n  aumento consi- 

derable i u e  en materia de exportaclones Ilev6 sus valores por- encima 
m u d u p l i c a c i 6 n  con respecto a 1950. E n  ese proceso se modific6 la parti- 
cipaci6n relativa de 10s disfintos tipos de paises intervinientes en la si- 
guiente forma: 

a )  bas desarrollados aumentaron en distinta ~roporci6n: 
i) Los de economia de merr.arlo pasaron de 3/5 a 2/3 del total; 

. ii) Los r e  economia ~lanificada crecieron del 8 a1 13%. 
b) Mientras, 10s Daises en desarrollo disminuyeron su participa- 

ci6n de la Tercera narte en 1950, a-~.co mas de un  cuarto en 
1955 hasta cerca de u n  quinto en 1962. No obstante ell0&6 
~ s a s a _ a l  3.4% durante el lapso I-, es .decir 50% dukante 

period0 en el cual las exportaciones mundiales se duplicaron 
Apliamente.  Pero ademhs, fueron las ventas realizadas a pai- 
ses de economia planificada las que crecieron .a mayor-  ritmo, 
8.5% media anual, frente a 3.4% de las correspondien!es a las 
economias de mercado m5s desarrolladas y 1.8% para e l  creci- 
miento de las operaciones reciprocas entre' las naclones en de- 
sarrollo. 

11 Hacia una nueva politica comercial en pro del cVesarrollo. Informe del Secretario Ge- 
neral de la Conferencia Gentn'al de las Naciones Unidas sohre Comercio y Desarrollo. 
Doc. E/Conf. 46/3, p&g. 10. 
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Lo expuesto nos permite concluir que en el period0 analizado 10s pai- 
ses subdesarrollados no participaron propor~ionalmente del incremento 

'experimentado por Ias importaciones con el resto del mundo, sin0 que, 
por el contrarin, sns valores crecieron pausadamente y la tasa fue espe- 
cralmente baja en su comercio reciproco. - 

2)  La rel,.*cidn de intercambio. 
*' 

La postergaci6n que implica esta conclusi6n se ve agravada por la 
evoluci6n de la relacibn de intercambio. "Entre 1950 y 1961, la relaci6n 
de precio entre 10s productos primarios y 10s manufactureros sufri6 una 
disminuci6n del 26%, debido en  gran parte a1 alza de precios .de estos 1 
hltimos". 2 /  Esta tendencia significg la reducci6n efectiva e n  casi el 50% 
de la aportaci6n neta de recursos iinancieros internacionales a 10s paises 
en desarrollo e n  su conjunto y su signo negativo para el caso particular 
de _. Am6rica Latina. 

3) El decrecimiento del ahorro e n  diuisas de 10s paise~ LTUZQS de- 
- .  

sprrolkdgs. 
Los dos fen6menos ya descritos redujeron a una tasa de crecimiento 

del 3.5% a la capacidad para importar de 10s paises en desarrollo, frente 
a un  ritmo de incremento del ingreso global de aproximadamente 4.4%. 
No obstante 10s esfuerzos por sustituir importaciones estas aurnentaron 
a una tasa efectiva del 4.6%. Tal dis~aridad entre capacidad para impor- 
tar e zmprbciones s610 puede mantenerse por obra de la reducci6n de 
las reservas monetarias internacionales y el endeudamiento exterior a 
~$0 p1az0.~/ 

4) I ~ c r e m e n t o  de la brecha entro ,nahes desarrollados y subdesa- 
rrollados. 

. 

A %a altura del trabajo hemos visto perm lado el crecimiento de 
las exportaciones de 10s paises desarrollRrf - os que, reforzado por el com- 
portamiento de la relaci6n de intercambio, les permiti6 una creciente 
asignaci6n de recursos internacionales. Por__o_tro, l a  evolucien-pausada de 
las ex~crtaciones de las nacJones en desarrollo disminaidas en su capa- 
c i m g e n e r a d o r a  de imgortaciones nor una evoluci6n Adversa de la re- 
laci6n de intercambio, que redujo su asignaci6n de recursos internaciona- 
les a1 minimo compatibleYon el c i sahma y el endeudamiento interna- 
cicnal, a veces por encima de lo razonable. 

@t~-can_junto de F f i c a :  
1) Mantener y/o acrecentar el ritmo de mayor desarrollo de 10s 

menos, echando las bases de un  crecimiento a6n mayor. .- =-.-. 

2 )  Frenar  or u n  cue110 de botella externo el menor desarrollo 
W s ,  creando las condiciones cue i m ~ i d a n  actuar a nivel 
nacional y a6n internacional Dara superar tal estado decosas. 

1 

2 1  Hac ia  una nueva politica comercial en pro del desarrollo. Informe del Secretario Ge. 
lleral de la Conferencia General de las Naciones Unidas sobre Colnercio y Desarrollo. 
Doc. E/Conf. 46/3, p&g. 22. 

3/ Id., id.. p&g. 24. 



. . 
3) Ensanchar 1n l w d z u p e  a l v l a ~  21 nvulrln en d_es~a_r_rollado y 

s -u~esar romo.  

5 )  .El enfrentamiento politico, 

El estado de cosas resefiado, hasta el presente afio, se explicit6 6ni- 
camente en el papel y el verbo de paises, regiones y organismos. En  la 

da_Dolitico, llevando a1 agru- 
pamiento de 75 paises impulsa.clos a unirse por la comunidad de sus an- 
gustias y lo inaplazable de sus necesidades, por encima de pactos comer- 
ciales, financieros y aim militares. Ello evidencia una tensi6n parece 
ind:car el comienzo de la actuaci6n del Tercer Mundo como fuerza po- w a determinados niveles de la convivencia internacional, con p ~ $ -  
bles repercusiones de dificil proyecci6n en las condiciones sutiles de su 
equilibrio. 

R)  Efectos interllgs. 
,-.--- 

En el Bmbito interno tambiBn 10s resultados han sido disirniles. L O ~  
p a i s e s q  pl-oduccTn, 
inversi6n y capacidad exportadora, a6n en productos primarios, competi- 
t ' i v v l a c l o .  El10 
leS permit10 mantener la ocupaci6n y sus oportunidades mediante la rees- 
tructuraci6n sectorial apoyada en muchos casos en el comercio internacio- 
nal. Los paises dz menor desarrollo, en cambio, crecieron a tasa baia, se es- 
tanc%-on o retrocedieron, por obra de la insuficiencia del ahorro o -el 
$sallorTo liso y llano, tanto' interno como externo, con su repercusi6n 
en la marcha de la produccibn, inversibn, ocupaci6n y p~sib~lidades de 
cambios estructurales que condicionan su evoluci6n progresiva. Resulta 

i ut6pico para ellos crecer a una tasa del 5% si su capacidad para importar 

I 
lo hace a1 3.5%, cuando la requerida deberia ser cercana a1 doble. 4 /  

C) Ef_ectos en tLrminos de integracidn. 

En esta 6ptica 19 expuesto significa a su vez, tanto en lo interno 
cuanto en lo iiiternacional, mayores disparidades en materia de innreso, 
sp distribuci6n, oportunidades sociales, etc., aspectos antitdticos de 10s 
correspondientec a1 concepto de integracihn, no ~mporta cujles sean las 
intenciones explicitadas en alocuciones nacionales y reuniones inteima- 
cionales. Los efcctos corresponden a una politica de desintegraci6n,-parcis1 
en lo nazonal y global en relaci6n con el mundo como espacio socio-eco- 

.--cc 

La )falta de integraci6n vulnera el contenido del desarrollo econ6mico 
socig nacional o internacional, a6n cuando la consideracibn de indicado- 
res socio-econ6micos a nivel macro parezcan evidenciarlo en un  terreno 
riesgosamente proclive a su confusi6n con el mero crecimiento. NO se de- 

4 /  Id.. id., pag. 3 



sarrollan realmente 10s paises que tienen regiones pauperiz;ldas.- 
cporta cual sea la tendencia de su ingreso v la evoluci6n de su distribuci6n. 
& se desarrolla el mundo si 10s menos crecen lo mAs, a h  cuando 10s 
mAs crezcan algo o logren mantener un pausado, ansioso y esperanzado 
increment0 per cdpita; y en definitiva puede frenarse por la insuficiencia 
de la demanda efectiva 5-10s mAs, para c o ~ p r o d u c c i 6 n ~ e ~ -  
-e delns-menos. 

. . 
E) Efectos en tkrminos de s 

~ s e c t o s  de la integraci6n y el desa- 
rrollo nos lleva de la mano a una conclusi6n similar con respecto a1 con- 
cepto de s o l i d a r i a  definido surnariamente en el capitulo introductorio. 
y n a  ~olitica corn& que redistribuye ingresos internacionales en t6r- 
minos reales d~los_paises de economias mhs d6biles a 10s de mayor po- 
tencialidad, f-nanciando la capacidad de estos para una contrapartida de 
ayuda financiera que no resuelve las dificultades, per0 ~osibiliti  la 
*?baci6n, corresponde a un cierto esquema de 
e ineficiente, que remeda sin sustituir a la 
relaciones econdmicas lnternacionales traben 10s esfuerzos de desarrcillo 
e integraci6n nacionales y no impulsen la integraci6n del mundo en su 
conjunto como espacio socio-econ6mic0, su contribuci6n a la solidaridad 
es un mito o la perversi6n incluso de ese concepto. 

I 
IV. EL CONTENIDO. nR UNA POLITICA COMERCIAL AL , 

G?RVICIO DE LA SOLIDABIDAD .INTERNACIONAL. 

Abocados a disefiar su contenido trataremos de evitar repetir el anA- 
lisis rninucioso realizado en Ginebra o manejar las opciones institucio- 
nales e instnunentales de 10s trabajos preparatorios para la Conferencia, 
porque tal esfuerzo corresponde a 10s niveles politicos nacionales e inter- 
nacionales, y estos acaban de realizarlo cerrando una etapa cuyos efectos 
permitirA evaluar el transcurso del tiempo en justos t6rminos7 tanto en el 
campo de las ideas, cuanto en el de la acci6n concreta. Nuestro ob'etivo 
hoy, aqui, es plantear puntos fundamentales de acuer-ndes 
lineas de ideas y categorias de instrumentos compatibles y coadyuvantes 
'con un i m ~ u l s o  de solldaridad firmemente asentado en el aspect0 doctri- 
nario. Para ello nos planteamos una primera pregunta: - 

A-. (Debe admitirse la cliscriminacidn comercial? 
A e s t l  altura de nuestra exposici6n puede parecer un  planteo fala- 

cioso, ya que buena parte de las conclusiones confirman la existencia ' y  
analizan 10s efectos de diversas discriminaciones existentes. Sin embargo 
no lo resulta en absoluto si consideramos que no existe una sola decisi6n 
internacional que la considere con carActer general, tanto verbal como 
cscrita. Es decir, el mundo oflcial act6a suponiendo que no existe. 
Nosotros sabemos que exlste y decldimos plantearles si es admislble, en 
u>a actitud realista que estimamros es marco imprescindible para una so- 
lidaridad efectiva. 1 I 



Pueden caber dos actitudes de distinto contenido y significaci6n: 

1) _Ya que existe una discriminacibn, no pequemos de alucinados, 
adrnitAmosla, resignemonos. Pero esto implica dejar todo como 
e'sta, renegar de la solidaridad, d i r  la espalda a1 prbjimo y en 
ciertorsentido a nosotros mismos. Para tomar ese tip0 de actitu- 
des no se plante6 este congreso. Entonces cabe y es -deseable 
otra. i 

1 mundo en las condiciones actuales requiere un cambia-que 
cesita de la discriminaci6n, per0 no de la existente que se 
oya en el poderio econ6mico v social. Debe admitirse la dis- 
mmaci6n en favor de la debilidad, que perrnita superarla por 

esiuerzos nacionales, regionales o zonales intensos, capaces de 
acortar distancias por la via din6mina de 10s altos- ritmos del 
aesarrollo del Tercer Mundo y g p n ~ o r  " 7  el expediente de soLici- 
tudes de ayuda a l o ~  grandes paise~, de volumen paralizante 
para  la marcha de sus economias. 

B. ~Quk papel debe jugar el mundo desarrollado? - 
En este orden de ideas surge un primer grupo de cometidos que se 

informan principalmente en una abstenci6n: 

1. No hacer discriminaciones a nivel macroecon6mico, nacional, 
regional o zonal y a b  a nivel empresarial, que signifiquen limitaciones a: 

a) Reestructuraciones nacionales de 10s paises subdesarrollados - ne- 
cisarias para salir de esa condici6n: 

i) En  materia de productos manufactur* que impiden la 
diversificaci6n de sus exportaciones y obstacdizan 'su de- 
sarrollo i n d u d a l ;  

ii) k n  el campo de 10s servicios que impiden la instalaci6n o 
e1d~'crecimiento de actividades necesarias para aliviar sus 
dificultades de balance de pagos, incrementar su comercio 
exterior y disminuir la intensidad de 10s mecanismos pro- 
pagadores del efecto dominaci6n existente; 

iii) Con relaci6n a bienes primarios que signifique por medio de! 
intercambio, una confiscaci6n en tdnninos reales de la pro- 
ducci6n. 

b) En la propagaci6n del progreso tbcnico, que impidan su asimi- 
laci6n o la propulsen con desconocimiento de las respectivas do- 
taciones relativas de factores y 6rdenes de prioridades nacio- 
nales. 

c) En la capacitaci6n, de tal manera que implique una disminu- 
c%n.sistemAtica de oportunidades para 10s otros pueblos. 

Pero si somos consecuentes con nuestra respuesta a la pregunta for- 
mulada en el apartado A, ksto no basta. Debe ademjs, en favor del Tercer 
Mundo 



2. pejarle hacer discriminaciones, 

Que compensen su debilidad evidenciada en tkrininos de bajo poder 
de re~ateo: en la medida necesaria para que logre: 

. . 
aci6n; 

% z a r T U = m a r i o ;  
c) Incrementar y diversificar sus exportaciones. 

* 

rmitir la ejecuci6n de planes insustituiblemente na- 
ar  el ,desarrollo econ6mico y social de sus pueblos, 

con la seguridad de que ese proceso redundar& en definitiva en beneficio 
comhn la via de-la may& demanda de importaciones emergente del 
mayor ingreso, su mejor distribuci6n y m6s altos niveles de vida. 

Pero un  proceso como ese resulta pecesariamente lento. Requiere en . . .  
muchos casos, cambios sustanciales. incluso en lo m, (reforma 
agrana, administrativa, etc.). Mientras, e lmundo  desarrollado tiene un 
papel activo que cumplir. 

3. La cooperacidn con 10s planes nacionales de desarrollo 
Lecon~mico y social. 

Puede ejercerse a travks de: 
b 

a) La colaboraci6n en adoptar las nuevas tbcnicas de aplicaci6n 
factible a la dotaci6n de recursos relativa en cada pais. 

b) Coordinar sus inversiones en las naciones atrasadas con las 
necesidades y su orden de prioridades considerados en el disefio 
Z s u s  respectivos planes. 

c) Fomentar y favorecer 10s esfuerzos de imaeinaci6n tendientes 
a encontrar mecanismos de estabilidad de 10s ~recios de 1 ~ s  pro- 
ductos primaries. 

d) Contribuir a la canalizaci6n de 10s recursos financieros mundiales 
hacia 10s paises aue m6s lo necesiten y no hacia aquellos donde 
sus efectos parezcan ser m6s espectaculares y por lo tanto redi- 
tuables en tknninos politicos. 

V EL APORTE FACTIBLE DE UNIAPAC. 

El empresario cristiano vive en 10s dos mundos. Pesa en la forma- 
ci6n de la opini6n phblica nacional, regional o mundial. Integra ~ P O S  

de presi6n. Influye en alguna manera en las decisiones politicas, en las 
de 10s "Clubs", 10s "Acuerdo;" y las "Conferencias", las apoya, las com- 
bate o simplemente las soporta. Pero de cualquier forma est6 comprome- 
tido en todos 10s aspectos, tiene una alicuota de la responsabilidp-l de 10s 
errores y del mbrito de 10s aciertos. Es un hombre involucrado en el orden 
de cosas actual y responsable de su cambio. Tal vez, en reiteradas opor- 
tunidades todos 10s presentes nos hemos hecho estas reflexiones que de- 
jan una inquietante sensaci6n de impotencia para la acci6n fkrtil. Sin 
embargo la clave para superarla radica en reconocer la dimensi6n dp 
nuestras limitaciones y capacidades. Los cambios que hemos esbozado 



requieren altas dosis de racionalidad, comprensi6n y buena voluntad ac- 
tuando en un lento. proceso de persuasi6n. El campo mAs propicio para 
comprender y razonar es el de las relaciones personales que se asienta 
en la reciproca buena voluntad. Este campo es el de Uniapac. Nosotros 
simplemente proponemos utilizarlo para encarninar la politica com~rcial 
a1 servicio de la solidaridad internacional. 

El esquema de la idea es simple: crear una comisi6n permanente de 
Uniapac, .t designarse como Comisi6n de la Solidaridad Internacional, que 
trabajaria con cuatro secretarias. Cada una de ellas se encargaria de 10s 
siguientes aspectos: La solidaridad comercial internacional; La solidaridad 
financiera internacional; La solidaridad industrial internacional y la So- 
lidaridad empresarial Internacional. 

La misi6n del Instituto proyectado en 10s temas sefialados seria: 

a )  Recibir informaci6n y difundirla sobre: 

i )  Tratados, Acuerdos, leyes, resoluciones y todo tipo cle ac- 
tuaciones contrarias a la solidaridad internacional; 

ii) Oportunidades de inversi6n en 10s paises subdesarrollados, 
asi como sus necesidades de financiaci6n y asistencia tkc- 
nica; 

iii) Planes nacionales de desarrollo econ6mico y social. 

b) Colaborar en el entendirniento y acercamiento de 10s empresa- 
rios sobre 10s aspectos enunciados procedentemente en cuyo caso 
podrA: 

i) Estimular estudios para el mejor conocimiento de 10s hechos 
de que se trate; 

ii) Designar comisiones asesoras integradas con el secretario 
correspondiente, un representante de 10s paises desarrolla- 
dos y otro de 10s menos desarrollados; 

iii) Formular recomendaciones para facilitar el logro de sus 
objetivos. 

En definitiva, pensamos esta comisi6n como un mecanismo que per- 
mita a 10s empresarios cristianos aswnir efectivamente su compromise en 
materia de solidaridad internacional, dentro de su propio Ambito y se@n 
sus posibilidades reales. 




