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Introduccion 

El derrumbe de los precios de las materias primas durante la decada de 
los ochenta golpe6 profundamente a todas las economias latinoamerica
nas y actu6 como un factor desencadenante del descalabro sufrido por 
la region. Las cotizaciones de los principales productos exportabIes se 
fueron a pique mientras los precios de las importaciones ascendian 
sostenidamente. Al verse obligados a vender mas barato y comprar mas 
caro los paises de la zona soportaron un brusco incremento delllamado 
"intercambio desigual", una denominacion tradicionalmente utilizada 
para ilustrar los desequilibrios comerciales que afectan a las naciones 
atrasadas, dominadas y subdesarrolladas. 1

Las estadisticas y cuadros elaborados por la CEPAL prueban en forma 
contundente este deterioro de los terminos de intercambio. En promedio 
los precios de las materias primas alcanzaron en los ultimos afios el nivel 
mas bajo desde 1930 Yesta dec1inacion llego a desmoronar economias 
enteras como la boliviana, que fue arrasada por la caida del precio del 
estafio.Las naciones altamente dependientes de la exportacionde azucar, 
cobre, algodon 0 cierto tipo de cereales, quedaron bruscamente empo
brecidas y ni siquiera los paises petroleras como Venezuela, Mexico 0 

Ecuador, pudieron sortear el terremoto. 

1 CEPA!., La relacitm de JIIlCTcambio de los produclOs primarios de Amt!rica Latilla." el 
Caribe. (CEI'AL-L.CIL. 382/(16-6-86). 
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La discusi6n en torno al intercambio desigual que se viene desarro
Uando desde hace 40 aiios ha cobrado una indudable actualidad. Despues 
de 10 ocurrido con los precios de las exportaciones latinoamericanas en 
la decada de los ochenta resulta casi absurdo negar la existencia del 
fen6meno. La dificultad no estriba en reconocerlo sino en comprenderlo 
adecuadamente. Si se resumen las explicaciones habitualmente expues
tas, el intercambio desigual puede ser atribuido a: las preferencias de los 
consumidores; las propensiones de los compradores; el proteccionismo 
creciente; las innovaciones tecnol6gicas; la especulaci6n fmanciera; las 
recesiones en los paIses avanzados; el endeudamiento externo; la adver
sidad intrfnseca de la agricultura frente a las manufacturas, las diferen
cias internacionales de salarios; los monopolios comerciales; la politica 
econ6mica 0 el "monetarismo". La semilla de esta diversidad de interpre
taciones se encuentra en la formulaci6n que hizo Prebisch del intercam
bio desigual en las decadas de los cincuenta y los sesenta y la 
extraordinaria influencia que ejerci6 sobre todos los debates posteriores, 
tanto el protagonizado por corrientes "tercermundistas" en los anos 
sesenta como el desarroUado por la propia CEPAL recientemente. Para 
revisar estos analisis y captar la esencia del "intercambio desigual" con
viene partir de una clarificaci6n de cuales son los principios basicos de 
funcionamiento del sistema capitalista en el plano del comercio interna
donal. 

Intercambio desigual e imperialismo 

El intercambio desigual resume el enorme cumulo de desigualdades en 
el desarrollo de las naciones que domina bajo el capitalismo. Resulta 
evidente que la existencia de transacciones organicamente desfavorables 
para los palses pobres no constituye una peculiaridad del comercio, sino 
apenas una manifestaci6n del abismo - en el grado de desenvolvimiento 
de las fuerzas productivas - que separa a un pequeno numero de eco
nomlas industrializadas de la gran masa de naciones atrasadas. 

La propia dinamica de la acumulaci6n capitalista crea y recrea per
manentemente estas diferencias qu~ se tornan palpables en el Mercado 
mundial al efectivizarse las compras y ventas de mercandas elaboradas 
con niveles muy dislmiles de productividad.Dos economias que funcio" 
nan con acervos de capital, tasas de plusvalia y composiciones organicas 
diferentes quedan necesariamente ubicadas en los polos opuestos del 
comercio internacional. Ha sido un rasgo comprobado del imperialismo 
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a 10 largo del ultimo siglo, que estas diferencias de productividad tendie
ran a reproducirse y perpetuarse, convirtiendo el intercambio desigual 
en un gravoso mecanismo de explotaci6n de las naciones dominadas. 

Las primeras mediciones del deterioro de los terminos de intercambio 
realizadas por expertos de la ONU y recogidas por Prebisch, 2 ya compro
baban que en el propio pasaje del libre cambio a la epoca de los 
monopolios se afianz6 el intercambio desigual. 

Los precios de las materias primas declinaron 2.2 veces en relaci6n a 
las manufacturas entre los aiios de 1870 y 1936. 

La consolidaci6n del monopolio presupone una estratificaci6n del 
Mercado mundial y el surgimiento de ganancias extraordinarias que las 
corporaciones obtienen manejando las cotizaciones internacionales de 
compras de insumos y ventas de productos elaborados. Este control 
acrecienta el intercambio desigual por mas que la propia competencia y 
las alteraciones de la estructura de la demanda impongan limites objeti
vos a esta manipulaci6n de los precios. EI comercio latinoamericano, por 
ejemplo, esta sometido a la acci6n de monopolios casi absolutos en 
algunas ramas - como la farmaceutica - que segfln Kuwayama 3 el 
grueso de las operaciones "de exportaci6n e importaci6n de la regi6n esta 
en manos de 50 compaiifas trasnacionales que lucran con los altisimos 
beneficios de la intermediaci6n y el control de las bolsas de materias 
primas, en los puntos de compra y venta y en los mercados a termino. 

De todas formas en la epoca del imperialismo el intercambio desigual 
no se fundamenta en la astucia mercantil, el engano en las transacciones 
o el poderfo de los intermediarios caracteristicos del mercantilismo. 
Constituye uno de los mecanismos de transferencia de plusvalia hacia las 
naciones avanzadas que funcionan habitualmente en el Mercado mun
dial. EI imperialismo supone que un nueleo de paises desarrollados 
puede descargar sobre las economias mas debiles los efectos devastado
res de sus propias contradicciones y desequilibrios, de la misma forma 
que en el curso de una depresi6n quiebran las empresas mas vulnerables 
y se depuran las menos concentradas. EI intercambio desigual es uno de 
los sistemas de trasmisi6n de la crisis y desahogo de los centros capita
lista, que se exacerba dclicamente como 10 prueba el desastre latinoa
mericano de los ultimos anos. 

2 Raul Prebisch, "El desarrollo eco/l(jmko de Amtrica Latilla yalgu/lOs de sus prillcipales 
problemas". Doletfn Econ6mico de America Latina, volumen VII\, num. 1 y 2, 1962. 

3 Mikio Kuwayama, "La comercifJ1izaci6n intemacional de productos bdsicos y Amtrica 
Lati/lO". Revista de la CEPAL, num.3, abrill988, Santiago, Chile. 
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EI intercambio desigual coexiste y se combina con otras modalida
des de apropiaci6n imperialista. No es el Unico mecanismo, ni la unica 
forma de acci6n monop6lica. Particularmente la inversi6n extranjera 
directa se mezda de infmitas maneras con eI intercambio desigual tor
nando muydiffcilla distinci6n entre las ganancias obtenidas en eI exterior 
por las corporaciones a traves de la e~lotaci6n inmediata, 0 las conse
guidas por medio de las transacciones. Las utilidades de uno y otro rubro 
se confunden en general en un mismo flujo. Se han planteado numerosas 
controversias sobre el cambiante peso relativo del intercambio desigual 
y la inversi6n directa ,4pero es evidente que ambos eslabonan un mismo 
sistema sustentado en la dominaci6n del imperialismo. 

Retribucion al trabajo mas productivo 

lC6mo se produce exactamente el intercambio desigual? lCuales son las 
presiones econ6micas que fuerzan a las economias atrasadas a comerciar 
adversamente con las naciones desarrolladas? 

EI mercado constituye generalmente el foco de concurrencia de 
innumerables capitalistas que desconocen cuanto trabajo social contie
nen las mercancfas que ofertan. La ley del valor actua bajo la superficie 
de esta competencia transfrriendo valores desde los sectores de menor 
productividad hacia los de mayor productividad. Mediante el proceso de 
formaci6n de los precios de producci6n y la ganancia media se desen
vuelve esta redistribuci6n de valor que sanciona objetivamente a las 
ramas de escasa tecnificaci6n y consiguiente despilfarro de trabajo social 
en favor de aquellos capitales de alta composici6n organica, que econo
mizan trabajo social. Mediante este mecanismo de transferencias el 
trabajo socialmente reconocido por el mercado diverje del trabajo so
cialmente incorporado aI producto y se impone el principio basico de la 
concurrencia capitalista: eI trabajo mas productivo percibe una remune
raci6n superior que el trabajo menos productivo. 

Este principio general de la reproducci6n capitalista rige naturalmen
te tambien a esca1a internacional. Md seiial6 explfcitamente este 
hecho aI destacar la causa primordial que Ie otorga ventajas en el 
comercio internacional a un producto elaborado con tt':cnicas modernas 

4 Ver Ernest Mandel, £1 Capilalismo Tardio (Cap. 11). Ed. Era, 1978, Mexico. 

S Carlos Marx. £1 Capilal, Tomo 1 (Cap. 20). Ed. Fondo de Cultura Econ6mica, 1973, 
Mexico. 
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frente a una mercancfa de primitivo nivel de fabricaci6n.EI intercambio 
desigual es ante todo la expresi6n de una norma general que regula toda 
la actividad capitalista, que mediante el sistema de precios premia la alta 
productividad y castiga la baja productividad. 

Si en la formaci6n nacional de los precios la hora de trabajo del sector 
de punta (por ejemplo, electr6nica) obtiene un reconocimiento superior 
del mercado que la hora de trabajo del sector atrasado (por ejemplo, 
textil), en la conformaci6n de los precios mundiales el mismo tiempo de 
trabajo estadounidense se cotiza por encima del trabajo paraguayo. Al 
mercado mundial concurren medias nacionales de gravitaci6n muy desi
gual en todos los pianos. Los valores relativos del trabajo, de los salarios 
y del dinero provenientes de cada pais son profundamente diferentes y 
en este desequilibrio se fundamenta el intercambio desigual, que opera 
objetivamente enriqueciendo en cada transacci6n a los capitalistas de las 
naciones mas poderosas. 

EI deterioro de los terminos de intercambio confrrma la acci6n de este 
principio a largo plazo. Lo que diferencia a las naciones avanzadas y 
atrasadas en el comercio internacional es justamente el nivel de produc
tividad caracterfstico de las mercancfas que se intercambian. Por esta 
raz6n al comerciar dos paises ubicados en polos opuestos de la economia 
mundial por una suma equivalente (las exportaciones e importaciones de 
cada uno se compensan mutuamente) se intercambian en realidad valores 
y horas de trabajo desiguales. La economia mas avanzada - que opera 
con un acervo de capital, composici6n organica, tasa de plusvalfa y 
productividad superiores - vendera, por ejemplo, 500 d61ares repre
sentativos de 200 horas de trabajo ycomprara500 d61ares representativos 
de 1 ()()() horas de trabajo. En esta desproporci6n radica la desigualdad 
del intercambio. Una misma hora de trabajo recibe una retribuci6n dife
rente y como en el mercado mundial el 80 por ciento de las ventas de 
paises atrasados son materias primas de escasa elaboraci6n y mas de 70 
paises realizan unicamente este tipo de exportaciones, la magnitud del 
intercambio desigual es verdaderamente aterradora. 

Internacionalizacion y nacionalizacion de la economfa 

EI intercambio desigual se fundamenta en el comportamiento diferen
ciando de la economia mundial en relaci6n a las economias nacionales. 
A escala internacional no rige la Iibre movilidad del capital, la formaci6n 
de una ganancia media, ni de precios de producci6n comunes que 
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singularizan al comercio interior, otorgandole un patr6n uniforme basa
do en la competencia de los capitalistas y normas equivalentes para los 
intercambios. No hay que olvidar que cada naci6n constituye una unidad 
hist6rica de la clase capitalista cohesionada a travc5s de un Estado en un 
sistema de precios, barreras aduaneras y monedas y que estos lazos se 
mantienen en la e5poca del imperialismo cuando los trust transforman la 
economfa nacional en una aglomeraci6n bajo el comando del capital 
fmanciero. 

EI Mercado mundial somete en forma creciente a todas estas econo
mfas a su propia dinamica y evoluci6n, pero nunca anula las fronteras 
nacionales. Las mercancfas, los capitales y la mano de obra no circulan 
libremente y en los intercambios comerciales, los paises mas poderosos 
tienen la capacidad de utilizar a su beneficio estas restricciones, espe
cialmente mediante el uso de aranceles en la importaci6n y subsidios en 
la exportaci6n. 

EI intercambio desigual se sostiene en la coexistencia y choque per
manente de dos tendencias contrapuestas de la economia mundial: la 
internacionalizaci6n creciente de todas las actividades productivas, fi
nancieras y mercantiles y el cfclico aislamiento de los cuerpos nacionales 
en bloques competitivos. Esta contradicci6n acertadamente descrita por 
Bujarin 6 anula toda posibilidad de erecci6n de un Mercado mundial 
basado en precios de producci6n, tasas de salarios 0 tipos de interes 
uniformes y torna intrfnsicamente irresoluble el problema de la desigual
dad de los intercambios internacionales bajo el sistema capitalista. 

Desde la post-guerra America Latina fue afectada por la acci6n de las 
dos tendencias prevalecientes en el comercio mundial. La internaciona
lizaci6n de las transacciones caracteristica de las dc5cadas de los cincuen
ta y el sesenta (liberalizaci6n, acuerdos del GAIT, reducci6n de 
aranceles, transnacionalizaci6n bancaria, expansi6n de las filiales de las 
corporaciones europeas, japonesas y norteamericanas) someti6 a la 
producci6n regional a una competencia insostenible. En los aiios setenta 
yparticularmente en la ultima decada, la reaparici6n del proteccionismo 
de la guerra comercial provocada por la crisis, la contracci6n a los 
mercados y la perdida de la hegemonia estadounidense restringi6 violen
tamente las exportaciones latinoamericanas. Lemoine7 recoge los datos 

6 Nicolai Bujarin. La Econom(a Mundial y ellmperialismo. Ed. Pasado y Presente num. 
21, 1971, Buenos Aires, Argentina. 

1 Julian Lemoine. "Las tendencias del comercio mundialy Ammca Latina", Cuadernos 
de CECFIL, num. 3, Buenos Aires, Aigentina. 
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de este proceso. Las ventas externas de la regi6n cayeron del 6.6 por 
ciento de las exportaciones mundiales en 1960 al4.5 por ciento en 1986. 
Por su alta dependencia del Mercado norteamericano (especialmente en 
los casos de Brasil, Me5xico y Venezuela) la regi6n soport6 todas las 
cargas proteccionistas mas recientes (comercio compensado, trueques, 
barreras no arancelarias) y las presiones contra la fabricaci6n de produc
tos competitivos de la industria norteamericana (informatica brasileiia). 
En dos etapas distintas la economfa latinoamericana, por su ubicaci6n 
dependiente, en el comercio mundial, sufri6 la adversidad de las dos 
tendencias contradictorias que actuan en la economia internacional. 

C6mo Ouctoan los precios de las materias primas 

EI deterioro de los terminos de intercambio no ha sido un proceso lineal 
en el ultimo siglo. Estuvo sujeto a importantes oscilaciones, aunque a 
largo plazo el aumento del intercambio desigual constituye una tendencia 
incuestionable. 

EI principio de la retribuci6n internacional superior al trabajo mas 
productivo y, el funcionamiento diferenciado del comercio mundial del 
nacional explican la naturaleza desfavorable de las transacciones que 
realizan los paises atrasados con las naciones avanzadas, pero los vaive
nes de este proceso se encuentran intimamente relacionados con el 
comportamiento de las materias primas en la acumulaci6n capitalista. 

Al aumentar la producci6n se incrementa tambien la masa total de 
capital fijo, capital variable y materias primas utilizados, pero como esta 
suba se corresponde con una productividad general mas elevada y una 
composici6n organica del capital tambien creciente, en cada unidad del 
nuevo producto, la proporci6n de capital fijo y variable tiende a declinar 
y las materias primas a aumentar. En cada alfcuota del producto genera
do decrece el porcentual correspondiente al desgaste de la maquinaria 
yal nuevo trabajo incorporado. Esta tendencia que empuja al encareci
miento de las materias primas se ve sistematicamente contrarrestado por 
el incremento de la productividad en el propio sector proveedor de 
insumos basicos para la industria, 10 que produce su consiguiente abara
tamiento. Grossman8realiz6 una buena sintesis de estos mecanismos 
enunciados por Marx. 

8 Henryk Grossmann. La ley de laacumulaci6nydel derrumbedelsistema capitalista. (Cap. 
3, punto B). Ed Siglo XXI, 1979, Mexico. 
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En la historia del capitalismo las fases de ascenso de los precios de las 
materias primas se correspondieron con el retraso en la inversion en este 
sector y los periodos inversos sucedieron a las grandes transformaciones 
en los metodos de reproduccion de materias. La generalizaci6n de 
formas industriales en la elaboraci6n de estos productos en las colonias 
puso fm al encarecimiento que domin6 hasta 1873 y facilito la caida 
sostenida de las cotizaciones hasta 1914. Los nuevos picos ascendentes, 
que se verificaron en la Segunda Guerra Mundial y durante el conflicto 
de Corea, fueron neutralizados ton el traslado y la modernizaci6n de la 
producci6n de una parte de las materias primas a los propios paises 
imperialistas y tambien por la creciente sustitucion de material sintetico. 
Como en 1973-1974 reaparecio nuevamente la tendencia a la elevacion 
de los precios, el derrumbe de decada de los ochenta debe caracterizarse 
como una reacci6n abaratadora del propio capital. Las oscilaciones de 
los terminos de intercambio estan directamente influidas por este proce
so de reacomodamiento ciclico del capitalismo, sustentado en la necesi
dad de contrarrestar la caida de la tasa de ganancia que provoca el 
encarecimiento de las materias primas. Periodicamente los monopolios 
se ven compelidos a reducir la brecha de productividad que separa la 
elaboraci6n de insumos de la fabricaci6n de productos terminados, y este 
ajuste concIuye generalmente en un agravamiento del intercambio desi
gual. En estas etapas el desequilibrio comercial que beneficia a las 
naciones avanzadas se torna mas visible que en las fases precedentes. 
Pero la regia de la remuneracion internacional por debajo del valor 
efectivamente incorporado a los productos exportados por los paises 
atrasados rige con distinta intensidad en ambos periodos. 

El fantastico derrumbe de todos los precios de las materias primas en 
los aiios ochenta, es un resultado directo del giro en las inversiones del 
gran capital que siguio a los dos shoks petroleros de la decada anterior 
y al alto precio que gozaron los productos primarios. El incremento de 
la productividad del sector materias primas se viene desenvolviendo en 
tres pianos: las innovaciones tecnologicas (especialmente en la prospec
cion minera), el recicIaje de materiales que multiplica el aprovechamien
to de un mismo insumo y el desarrollo de sustitutos, que tienen un efecto 
particularmente devastador sobre las exportaciones latinoamericanas. 

La generalizaci6n de las fibras opticas aplasta la cotizacion del cobre, 
los plasticos y los ceramicos compiten con el aluminio, el plomo y el 
zinc, los dulcificantes artificiales afectan al azucar, los sinteticos desfa
vorecen al algod6n y, la biotecnologia deteriora al cacao y a la soya. La 
reduccion del consumo de energfa en los procesos de fabricacion ha 
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contribuido tambien a la reversion del "boom" petrolero. Por todas estas 
multiples vias los paises imperialistas han acentuado en la ultima decada 
la tendencia de post-guerra a preservar el monopolio de las ramas mas 
rentables de la industria sustrayendola a los paises atrasados su tradicio
nal papel de abastecedores 6nicos de materias primas. En la actualidad 
el 69 por ciento de las materias primas se producen en las propias 
naciones 10 que debilita ailn mas la capacidad de negociacion comercial 
de regiones como America Latina. 

Los efectos de la crisis capitalista 

La confluencia de las fuerzas que producen el intercambio desigual con 
el prolongado estancamiento en las principales economias capitalistas 
desde mediados de la decada de los setenta, explica la gravedad de la 
crisis del comercio exterior latinoamericano. Rasta principios de 1980 
en la regi6n se habia logrado evadir en general los efectos mas violentos 
de la crisis de sobreproducci6n industrial desatada en los paises impe
rialistas al cabo de un largo periodo de ampliacion de los mercados y 
elevaci6n de las ganancias que predomin6 desde la post-guerra. Entre 
1973-1974 y 1980 el abarrotarniento de manufacturas invendibles y capi
tales excedentes sin colocaci6n lucrativa coexisti6 aun con la sub-produc
ci6n de materias primas que se venia gestando durante toda la etapa 
precedente. Desde el inicio de la decada de los ochenta se produjo la 
cIasica trasmision de la recesion industrial a una menor demanda de los 
insumos y la depresi6n se descargo sobre Latinoamerica. 

Entre el desastre exportador y el endeudamiento externo se fue 
estableciendo el conocido circulo vicioso por el cual se vende a perdidas, 
en mercados sobre-ofertados para pagar a los bancos y cada vez se cobra 
menos y se debe mas. America Latina fue empujada a cavar su propia 
fosa en todos los pianos: se endeud6 para darle una salida a los capitales 
sobr:mtes de los bancos e invirti6 en los sectores primarios que los 
monopolios necesitaban abaratar. Al cabo del proceso carga con una 
doble bancarrota financiera y comercial. El producto por habitante en la 
region se mantiene al fin de la decada al mismo nivel que a su inicio, 
la transferencia de capitales al exterior ya supera los 180 mil millones de 
dolares y ninguna recomposicion parcial de los precios de las materias 
primas la beneficia desde el momenta que el superavit comercial es 
derivado al pago de la deuda. America Latina ha sido convertida en un 
campo de especulaci6n muy redituable para el capital financicro. Gran 
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parte del endeudamiento fue gastado en forma fraudulenta y negociado 
luego especulativamente en los mercados. Las materias primas regiona
les han sido objeto de maniobras semejantes: sus precios se yen someti
dos a incontrolables fluctuaciones por compras yventas realizadas segun 
la cotizaci6n del d6lar, las tasas de interes 0 los vaivenes bursatiles. EI 
manejo de la deuda y las materias primas ha constituido un factor decisivo 
del empobrecimiento latinoamericano. 

La magnitud de la succi6n financiera y comercial soportada por la 
regi6n contribuy6 a limitar los efectos de la super-producci6n industrial 
de los paises avanzados y a convertir en cambio la super-producci6n de 
materias primas en un proceso aniquilador de economfas atrasadas. La 
caida de las cotizaciones de productos energeticos, minerales 0 alimen
ticios puso en funcionamiento los mecanismos tipicos de la crisis capita
lista en Latinoamerica provocando una escalada de quiebres de 
empresas, depuraciones de capitales, desvalorizaciones de recursos na
turales, abaratamiento de mano de obra y depreciaci6n de las monedas. 
Los sectores relacionados con la exportaci6n de productos basicos son 
justamente los que protagonizan el proceso de concentraci6n de capital 
y recolonizaci6n extranjera que se esta desarrollando en la regi6n a traves 
de distintas vias (capitalizaci6n de la deuda, "apertura" arancelaria, 
privatizaci6n de empresas p6blicas, etcetera) America Latina vuelve a 
ser colocada en una escala mayliscula de dependencia al imperialismo 
semejante a la que predomin6 a principio de siglo. 

La interpretacion de Prebisch 

La aplicaci6n de los principios del intercambio desigual a 10 acontecido 
con las materias primas latinoamericanas en la decada de los ochenta 
permite verificar que el deterioro de los terminos de intercambio es una 
caracteristica acentuada de la epoca del imperialismo. La retribuci6n del 
trabajo mas productivo profundiza las transferencias de valor hacia las 
naciones mlis avanzadas, la persistencia de las barreras nacionales y la 
competencia comercial empobrece a los paises atrasados, los ciclos de 
abaratamiento de los productos basicos se desenvuelve sobre las econo
mias mas primitivas, las crisis industriales se trasmitcn y descargan sobre 
las naciones perifericas. En definitiva, el intercambio desigual es una 
manifestaci6n combinada de varios procesos guiados por la acci6n de la 
ley del valor en el mercado capitalista mundial. 
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Esta interpretaci6n es completamente diferente a la que brind6 Raul 
Prebisch, y que con diversas variaciones adoptaron la CEPAL y sus 
seguidores. EI economista argentino parti6 de la constataci6n empfrica 
del intercambio desigual que volcaron varios estudios de la ONU en 
1949-1950, dedujo la existencia de un deterioro permanente de los 
terminos de intercambio y plante6 distintas hipotesis en cada fase de sus 
elaboraciones. pino,9 AlaluflO y el propio Prebisch,u esquematizaron 
estas etapas y en cada una de ellas aparecen enfoques diferentes del 
problema y propuestas tambien dispares para resolverlo. En 1940-1950 
atribuia el sometimiento comercial de Latinoamerica, a la fragilidad de 
su industrializaci6n y proponia corregirlo con la inversi6n manufacture
ra. En la decada de los sesenta relaciono el desequilibrio de los intercam
bios con la desigual distribuci6n del ingreso, la concentracion de la 
propiedad agraria y el consumo suntuario, yestimo que ciertas reformas 
en estos campos mejorarfan la ubicacion de la regi6n en el comercio 
mundial. En los aDos setenta y ochenta el interes por el intercambio 
desigual Cue decreciendo y se desplaz6 hacia el analisis de la generaci6n 
y distribuci6n del "excedente" en Latinoamerica. En esta etapa conffo en 
un mejoramiento de la situacion y el comercio regional a partir de la 
"cooperaci6n internacional". De esta forma, la explicaci6n del intercam
bio desigual Cue tan variada como las soluciones propuestas. Hubo un 
fundamento en el comportamiento de la demanda, otra basada en los 
salarios y un enfoque tambien puramente empfrico. 

Intercambio desigual por demanda 

Inicialmente Prebisch atribuy6, como Singer 12cl intercambio desigual a 
la naturaleza de los bienes exportados por Latinoamerica. Los productos 
primarios cargarian con una desventaja intrinseca en las transacciones 

9 Hugo Noe, Pino. De Prebisch a Prebisch. Revista Centroamericana de Economfa num. 
18 septiembre 1985, Honduras.
 

10 Leonardo, A1aluf. ''La CEPAL acerca del desarrolloy elsubdesarrollo latinoamericano".
 
Economfa y Desarrollo num 81, juliol984, La Habana Cuba.
 

11 Raul, Prebisch. "Cinco etapas de mipensamiento'~Comercio Exteriormayo 1987, Mtxico. 

12 Hans Singer. The distribution of gains between investing and borrowing countries. 
American Economic Review, May 1950. 
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con manufacturas por el comportamiento de la llamada "elasticidad
lingreso" del consumo. La necesidad de satisfacer requerimientos prima 
rios (alimenticios) declinarfa con cada aumento del poder adquisitivo en 
contraste con el sostenido incremento de la propensi6n a consumir 
bienes mas elaborados. La industria se adaptaria a esta tendencia diver
sificando su producci6n, mientras que el agro permaneceria atado a una 
demanda elemental. De esta diferencia surgirfa una relaci6n estructural
mente favorable a las manufacturas en el comercio mundial. Prebisch 
reiter6 esta interpretaci6n en sus 6ltimos trabajosPPara algunos econo
mistas este tipo de comportamiento se define como la "Ley de Engel" 
porque consideran cientfficamente comprobado su existencia, pero las 
pruebas que han aportado son en general inconsistentes ya que no 
eval6an tendencias econ6micas sino comportamientos individuales, ten
dencias psicol6gicas 0 costumbres personales. 

El mundo que construyeron Prebisch y los neoclasicos para deducir 
la evoluci6n de la demanda industrial 0 agricola de la conducta del 
consumidor es totalmente fantastico. Es un parafso donde los individuos 
tienen libertad de opci6n, no soportan ning6n condicionamiento social, 
no coexisten con la explotaci6n ni el agrupamiento de las personas en 
clases sociales antag6nicas. Consideran que los hombres y las naciones 
comercian porelgusto de intercambiar objetos 6tiles yno por el beneficio 
que les reporta la operaci6n, que los precios se establecen en la magica 
confrontaci6n de la oferta y la demanda cualquiera sea el trabajo incor
porado en las mercancfas, que los "factores" de la producci6n son hono
rablemente recompensados y que el monopolio constituye una 
excepcional "imperfecci6n". 

Deducir de estos supuestos marginalistas las desventuras de los bienes 
agrfcolas en comparaci6n a las manufacturas es verdaderamente capri
choso porque basta con asignarle a los mismos actores otras "preferen
cias" para arribar a conclusiones totalmente opuestas. Los productos 
primarios no producen por sf mismos ning6n desequilibrio en las trans
acciones. EI intercambio desigual es una relaci6n econ6mica que se 
deriva de los regfmenes sociales capitalistas que intervienen en el comer
do y no resulta de la naturaleza de los productos comerciados. Es un 
fen6meno que expresa el principio de la retribuci6n internacional al 

13 Raul Prebisch. Nolas sobre el intercambio desde el punto de vista periferico. Revista de 
la CEPAL, num. 28, abriI1986, Santiago, Chile. 
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trabajo mas productivo y por 10 tanto se aplica a cualquier tipo de 
intercambios. Kiljunen14 por ejemplo, demuestra su extraordinaria vi
gencia para las transacciones intra-industriales que realizan naciones 
avanzadas con pafses dependientes que exportan mercancfas con cierto 
grado de elaboraci6n fabriI. Brasil es un caso·ilustrativo porque sus 
colocaciones externas contin6an afectadas por el intercambio desigual a 
pesar del elevado porcentual de ventas manufactureras. Sobre las trans
acciones entre productos de distinto nivel de fabricaci6n (maduros, 
standarizados y complejos) piensan las mismas leyes que rigen el comer
cio no equivalente entre manufacturas y bienes agrfcolas 0 productos 
agrarios entre sf. En el Mercado mundial los precios no sancionan 
ventajas y desventajas en funci6n del tipo de bienes comerciados, sino en 
relaci6n a la estructura productiva de las naciones intervinientes. 

Los fisi6cratas que en el siglo XVIII desconocfan las diferencias entre 
el valor de uso y valor de cambio crefan que la preeminencia de los 
productos agrfcolas sobre otros se fundaba en sus caracteristicas natura
les. Desde entonces la ciencia econ6mica avanz610 suficiente como para 
comprender que en el modo de producci6n capitalista la utilidad espe
cffica de los bienes constituye solo el presupue~to de los procesos de 
valorizaci6n que rigen la fabricaci6n y circulaci6n de mercancfas. Pre
bisch retom6 la creencia fisiocratica al reves, desvaloriz6 por sf mismos 
a los productos primarios y extendi6 esta desventaja al intercambio 
internacional, desconociendo que son el desarrollo de las fuerzas pro
ductivas y las relaciones de producci6n las condicionantes de las cuali
dades de los productos. Marxi5 les recordaba en su tiempo a los creyentes 
en las "ventajas naturales" de tal 0 cual mercancfa que los vaivenes de la 
rentabilidad tornan muy effmeros los atributos de cada articulo y que 
incluso estas propiedades son a veces creadas en forma artificial para 
adaptarse a la evoluci6n del mercado. EI intercambio desigual no sigue 
ninguna regia de mayor requerimiento industrial y menor requerimiento 
agrfcola. Solo se puede afirmar que a largo plazo todo tipo de producto 
acompaiiara la redistribuci6n del trabajo social en distintas ramas seg6n 
las tendencias de la ley del valor y los cambios en la estructura social (no 
individual) de la demanda. 

14 Kimmo Kiljunen . "La divisi6n internacional del trabajo industrial yel concepto centro· 
periferia". Revista de la CEPAL, num. 30, diciembre 1986. Santiago, Chile. 

1~ Carlos Marx'Miseria de /a Fi/osofla. Discurso sobre el Libre Cambio. Ed. Lenguas 
extranjeras. (slf) Moscu. URSS. 
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Ninguna conclusi6n seria sobre el comportamiento de las materias 
primas puede deducirse de un razonamiento microecon6mico. Cuando 
inspirandose en Prebisch, di Filippo16 declara que todo progreso tecnico 
reduce en si la demanda y el precio de los bienes primarios repite una 
falacia marginalista. Hemos seiialado el proceso contradictorio de enca
recimiento de materias primas por su peso creciente en relaci6n al capital 
fijo yvariable y la reacci6n abaratadora del propio capital incrementando 
la productividad de este sector. Indagando 10 que ocurre 0 deja de ocurrir 
en la demanda no se esclarece ninguno de los secretos del intercambio 
desigual. 

Intercambio desigual por salarios 

Otra explicaci6n que desarro1l6 Prebisch en la decada de los cincuenta 
y que tuvo una influencia mas duradera, fue la fundamentaci6n salarial 
de la teoria del intercambio desigual. De acuerdo a este enfoque las 
aceptadas reglas neoclasicas de formaci6n de los precios basadas en la 
retribuci6n a la produc~ividad marginal no funcionarian adecuadamente 
en las economias centrales porque el "factor trabajo" impondria alii una 
remuneraci6n superior a su aporte al proceso productivo. Esta "distor
si6n" se trasladaria a las cotizaciones de las manufacturas exportadas 
frustrando la expansi6n internacional de los "frutos del progreso tecnico". 
El peso gravitante de los sindicatos sostenido a su vez en el decreciente 
nivel de desocupaci6n seria la causa de los salarios desproporcionados 
en los paises desarrollados, que generarian la desigualdad en el comercio 
mundial bloqueando el abaratamiento de las manufacturas. Los obreros 
de los paises avanzados serian los grandes beneficiarios del intercambio 
desigual solventado por las naciones pobres en su conjunto. 

Al igual que en el intercambio desigual por demanda los insostenibles 
supuestos marginalistas sustentan un razonamiento totalmente divorcia
do de la realidad econ6mica. NingUn trabajador, de ningUn pais del 
Mundo cobra un salario ajustado a la productividad alcanzada con su 
esfuerzo. Si percibiera estos incrementos se extinguiria espontaneamente 
el modo de producci6n capitalista basado justamente en la apropiaci6n 
de la plusvalia creada por el trabajador en su labor crecientemente 
productiva. La remuneraci6n "adecuada" al "factor trabajo" es una fan
tasia neo-clasica, porque la fuerza de trabajo percibe una retribuci6n 

16 Oi Filippo. Obra citada. 

INIERCAMBIO OESIGUAL 

inferior al valor que genera y de esta diferencia surge el capital y la 
ganancia. Si los obreros de los paises avanzados hubieran recibido alguna 
vez haberes superiores a su productividad - como cree Prebisch - el 
intercambio desigual se habria esfumado con el propio capitalismo, que 
por definici6n no puede funcionar sin acumulaci6n de plusvalia. 

Con el aumento incesante de la productividad aumenta la proporci6n 
de trabajo excedente en relaci6n al trabajo necesario que se desenvuelve 
en una misma jornada de trabajo y por 10 tanto el salario relativo declina. 
Aunque por distintas causas yen distintos periodos el salario real puede 
aumentar en los paises avanzados, no existe estadistica alguna que prue
be que este incremento super610s saltos en la productividad del trabajo. 
Solo en la imaginaci6n neoclasica la clase obrera de las naciones desa
rrollada& se embolsa los "frutos del progreso tecnico". 

Entre el nivel de desocupaci6n, peso de los sindicatos y evoluci6n del 
salario no se establece la relaci6n mecanica y directa que supone Pre
bisch. No son las tendencias demograficas las que determinan el salario 
y la acumulaci6n, sino a la inversa son los procesos de reproducci6n del 
capital los impulsores de estos cambios dentro de cierto contexto pobla
cional. Los sindicatos nacen, se fortalecen 0 debilitan por procesos 
politicos y sociales sin acompaiiar automaticamente las pulsiones demo
graficas. Suponer que el intercambio desigual traduce la desgracia de los 
paises que soportan "exceso de poblaci6n" y beneficia a los que "tienen 
poca gente" es una visi6n naturalista y malthusiana de los procesos 
econ6micos. 

Las desigualdades de salarios no son la causa sino el efecto de los 
desniveles existentes en la economia y el comercio mundial. No generan 
el intercambio desigual que surge de las ventas ycompras entre dos paises 
con diferentes estructuras sociales y niveles divergentes de composici6n 
organica de capital, tasas de acumulaci6n y plusvalia. La desigualdad de 
salarios es apenas un componente mas de este desequilibrio de las 
economias (y de la conformaci6n hist6rica de sus clases sociales) que no 
influye para nada en el intercambio desigual. 

Prebischbusc6 siempre deducir el intercambio desigual de las "imper
fecciones del Mercado mundial" olvidando que el aglutinamiento en 
economias desigualmente desarrolladas bajo un mismo parametro de 
intercambios necesariamente debe producir transferencias de valores 
hacia las naciones mas desenvueltas, cualquiera sea el tipo de mercancias 
comerciales 0 de salarios abonados en estos paises. La "imperfecci6n" no 
es la excepci6n, sino la gran regia del desarrollo desigual y combinado 
que rige la existencia del capitalismo. 
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Empirlsmo y desarrollismo 

Durante un cierto periodo, la discusi6n sobre el intercambio desigual no 
traspas6 las fronteras del empirismo y la controversia estadistica. EI 
propio Prebisch basaba su interpretaci6n en mediciones y cifras sin 
aportar otra explicaci6n que el comportamiento de la demanda 0 los 
salarios y la discusi6n con otros autores neoclAsicos que negaban el 
intercambio desigual (Viner, Samuelson, Morgan, etcetera) no introdujo 
ninguna clarificaci6n del problema. Los debates sobre la repre
sentatividad de los datos 0 paises seleccionados, 0 sobre las series de 
precios elegidos no podrian nunca esdarecer por sf solos la naturaleza 
del comercio internacional en la epoca contemporanea y menos aun 
fundandose en las inclinaciones de tal 0 cual consumidor "soberano". 

La aceptaci6n puramente empirica y la incomprensi6n te6rica del 
intercambio desigual indujo a Prebisch a concebirlo como un fen6meno 
permanente, secular y no sujeto a la -acci6n contradictoria de la ley del 
valor. Constataba su existencia general pero no tuvo explicaci6n alguna 
para las fuerzas que 10 contrarrestaban en distintas etapas de la evoluci6n 
del Mercado mundial. Las tres fases de Menor deterioro de los terminos 
de intercambio en el siglo xx no se correspondieron en 10 mas minimo 
con alteraciones en "Ia elasticidad de la demanda" de productos expor
tados, ni en cambios en las relaciones entre los salarios pagados en los 
pafses pobres y ricos. Cuando en la decada de los setenta se registr6 una 
atenuaci6n del intercambio desigual, la CEPAL apel6 al recurso de con
tabilizar un sinnumero de "factores" para explicar el hecho. Desde el 
repunte de la inflaci6n, hasta las guerras de Vietnam y Medio Oriente 0 
el colapso del patr6n d6lar, distintos procesos coyunturales anulaban 10 
que anteriormente se habia presentado como un fen6meno persistente y 
estructural. Estos vaivenes fueron caracteristicos en Prebisch y expresa
ban adecuadamente el empirismo de un registrador de hechos que no 
alcanza a comprender la 16gica te6rica de su ocurrencia. 

Al estimar que la (mica "inequidad" sufrida por Latinoamerica era la 
desigualdad en el intercambio, Prebisch promovi61a inversi6n extranjera 
directa y vio en el desarrollismo un camino para la eliminaci6n del 
intercambio desigual. Varias decadas de experiencia industrializante 
bajo el tim6n del capital foraneo ya no dejan dudas sobre la inconsistencia 
de esta perspectiva. Intercambio desigual e inversi6n directa son dos 
formas de sustracci6n de la plusvalia regional que se complementan 
cuando no forman parte de un mismo mecanismo. La contraposici6n 
entre ambas es propio de la burguesfa nacionallatinoamericana que ve 
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un lucro posible en la asociaci6n local con el capital extranjero y una 
perdida evidente en las disigualdades del comercio. A esta clase social 
pretendi6 expresar Prebisch al criticar el intercambiodesigual ydefender 
el desarrollismo. 

Ec:lecticismo te6rico 

En el plano te6rico la interpretaci6n de Prebisch copstituye un caso 
extremo de eclecticismo. Adapta fragmentariamente ideas diversas de 
cada una de las principales corrientes de estudio del comercio interna
cional y las reformula de manera contradictoria. Esta conducta fue 
congruente con el estancamiento y la repetici6n que segUn Rodriguez 17 

predomina en esta esfera del pensamiento en los Ultimos 150 aDOS. 
De los economistas clAsicos el fundador de la CEPAL extrajo el presu

puesto de la existencia de una armonia universal en los intercambios 
internacionales que debfa reimplantarse una vez superadas las "distor
siones" coyunturales. Prebisch difIri6 profundamente con Smith y Ricar
do en la determinaci6n de cuates eran y c6mo funcionaban esas 
"anomalias", pero recogi6 la idea central de que el comercio era una 
"juiciosa creaci6n" de la humanidad para favorecer a compradores y 
vendedores. Smith hablaba de la bUsqueda de un 6ptimo universal 
basado en las ventajas absolutas de cada una de las naciones comercian
tes y Ricardo consideraba que esta misma fmalidad se alcanzaria con 
intercambios basados en la especializaci6n de cada pais y el- aprovecha
miento de sus "vent~as relativas" en la productividad del trabajo de cada 
producto. Shaikhl demostr6 que gran parte de los economistas 
posteriores compartieron este punto de partida que imagina al comer
cio como una acci6n igualitariamente concertada y no una forma ances
tral de explotaci6n basada en la b6squeda de la ganancia y el 
sometimiento de las naciones debiles. Smith y Ricardo promovieron la 
expansi6n manufacturera britanica en nombre del "beneficio mutuo" y 
todos sus sucesores reivindicaron siempre el mismo principio parajusti
ficar la preeminencia internacional de otras clases dominantes de otras 
naciones. Siguiendo esta tradici6n Prebisch explic6 que la armonia uni

17 Jose Luis Rodriguez. fA Economfa IntemacionaL (Cap. 1). Ed. Polftica. 1987, La 
Habana, Cuba,
 
18 Anwar, Shaikh. Sobre los /eyes del IntereambioDesiguaL Crfticas de /a Economfa Po/(tica.
 
Ed. EI Caballito, 1979, M~xico.
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versal se alcanzarfa atenuando el intercambio desigual y diversificando 
el comercio entre pafses centrales y perifericos. 

La que Prebisch no asimil6 de Ricardo fue su intento de comprender 
el funcionamiento del comercio segUn las reglas de la leydel valor-trabajo 
y vincular la remuneraci6n de las exportaciones e importaciones a la 
cantidad de horas de trabajo incorporadas en estas mercancfas. Ricardo 
parti6 de una noci6n primitiva de "trabajo", razon6 abstractamente, sin 
ligar estos fundamentos a la especificidad hist6rica del modo de produc
ci6n capitalista, pero abri6 un fructffero sendero de investigaci6n. EI 
economista argentino desconoci6 esta ruta de desarrollo un siglo ymedio 
despues de su apertura. 

Prebisch dedujo de los atributos naturales de cada producto un 
comportamiento diferenciado en el comercio internacional generador a 
su vez del intercambio desigual por demanda. Con el mismo parametro 
de las "ventajas naturales" de cada pafs y cada tipo de mercandas, Smith 
habfa justificado la divisi6n internacional del trabajo y la superioridad 
tambien "natural" de la burguesfa industrial britanica del siglo XIX. EI 
razonamiento fundado en el valor de uso de los bienes como sosten del 
comercio internacional obviamente desemboc6 en conclusiones distin
tas, ya que la dependiente burguesfa latinoamericana del siglo xx no 
podfa compartir la admiraci6n que demostraban los pr6speros capitalis
tas ingleses por esta orden "natural" de intercambios mundiales. Prebisch 
cuestion6 las conclusiones del librecambismo, pero no su fundamento 
te6rico. Pretendi6 explicar el intercambio desigual por la adversidad de 
tendencias del comercio, pero jamas pudo fundamentar las causas de 
este fen6meno. 

En el siglo xx el librecambismo continu6 la tradici6n britanica de 
proclamar el principio de un ajuste del comercio a las "ventajas" de cada 
pafs, como si estas caracterfsticas fuesen eternas, inmutables y no modi
ficadas permanentemente por las necesidades del desarrollo de las 
fuerzas productivas. Taussing actualiz6 este principio entre los econo
mistas norteamericanos sin observar que por ejemplo la "ventaja natural" 
del Caribe para exportar azucar fue artiticialmente creada por los brita
nicos que 10 plantaron con semillas importadas. La divisi6n internacional 
del trabajo jamas sigui6 pulsiones naturales, sino las transformaciones 
sociales impuestas por el desarrollo desigual y combinado que domina 
bajo el capitalismo. 

Con los reformuladores neoclasicos dellibrecambismo - Hecksher y 
Ohlin - Prebisch tambien tuvo una coincidencia de principios y una 
divergencia de conclusiones. Las marginalistas destacaban la convcnien
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cia de comerciar en funci6n de las ventajas comparativas que brindaba 
la abundancia 0 escasez de "factores" posefdos por cada pafs y Prebisch 
revaloriz6 este postul~do aceptando que constituye una norma regula
dora de los intercambios contemporaneos. Para Hecksher yOhlin, Ame
rica Latina se beneficia si aprovecha su abundancia del "factor trabajo" 
y la "escasez del factor capital" en sus exportaciones, mientras que para 
Prebisch la regi6n sufre justamente el intercambio desigual porque "Ie 
sobra trabajo" y"Ie falta capital". Polemizaron sobre el efecto econ6mico 
que tienen categorfas neoclasicas aceptadas en comun, sin sospechar su 
completa inutilidad para explicar el comercio capitalista internacional. 

De Keynes y Leontieff, Prebisch asimil6 la percepci6n que algo 
funcionaba mal en los intercambios mundiales. EI primero cuestion6 
implfcitamente la existencia de un regulador automatico y armonizador 
del comercio, y el segundo demostr6 mediante una conocida paradoja la 
inexistencia estadfstica de un principio del comercio basado en el inter
cambio de "factores" abundantes yescasos. Mezclando estos cuestiona
mientos con los datos sobre la evoluci6n desfavorable de los terminos de 
intercambio, y reinterpretando la teorfa de las "ventajas naturales" con 
los efectos adversos de la abundancia de trabajo en America Latina, 
Prebisch estructur6 su enfoque del Intercambio Desigual. 

Al igual que el aleman List, Prebisch analiz6 criticamente el comercio 
mundial colocandose en la perspectiva de una clase social afectada por 
la divisi6n internacional del trabajo. Pero a diferencia de los proteccio
nistas, germanos del siglo pasado, no promovi6 una polftica arancelaria 
agresiva caracteristica de una burguesia en ascenso y dispuesta a asegu
rarse su mercado interno y salir a competir por una tajada del Mercado 
mundial. Prebisch fue vocero de una clase dependiente que lleg6 tarde 
y no puede aspirar a ningUn papel destacado en la economia internacio
nal, y por eso rechaz6 el proteccionismo y el desarrollo aut6nomo 
consecuente en favor de una asociaci6n con el capital dominante en la 
arena mundial. 

Prebisch nunca se dio cuenta que los fundamentos eclecticos de su 
teorfa conducfan a un incremento del deterioro de los terminos de 
intercambio con cada una de las recetas que propuso para eliminar este 
desequilibrio. Con la industrializaci6n que pregonaba aumentaba la 
abundancia relativa de mana de obra desocupada gestadora a su juicio 
del intercambio desigual por salarios. Como la sustituci6n selectiva de 
importaciones que promovi6 se incrementaba la compra de insumos 
industriales culpables en su razonamiento de la adversidad comercial 
sufrida por Latinoamerica. 
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La presentaci6n de Prebisch como un autor original, crftico y supera
dor de las teorfas tradicionales del comercio internacional que hace di 
Filippo no es sostenible. Su eclecticismo te6rico foe eI retrato fiel de la 
debilidad econ6mica y la pobre tradici6n intelectual de la c1ase social 
que represent6. 

EI "tereennundismo" y la innuencia de Prebisch 

Prebisch fracas6 pero dej6 una semilla de ins6lita fecundidad en el 
ambiente acadtmico "tercermundista" que emergi6 en la decada de los 
setenta cuando las f6rmulas de la CEPAL foeron sustituidas por la "teorfa 
de la dependencia". EI enf99.ue del intercambio desigual que adoptaron 
en esa tpoca Emmanuel,19 Amin20 y Braun21 fue una traducci6n a 
ttrminos radicales de las ideas del economista argentino. Ellenguaje y 
las categorias marxistas incorporadas en la exposici6n solo disimularon 
este enorme parentezco conceptual. Algunos autores como Amin22 

reconocieron esta deuda intelectual y otros la soslayaron. La importante 
receptividad que tuvieron estos textos foe congruente con el auge de 
cierto nacionalismo que sucedi6 aI desprestigio desarrollista. 

La afmidad de esta corriente de economistas con Prebisch parti6 de 
la comUn relevancia que Ie asignaron aI fen6meno del intercambio 
desigual en la explicaci6n del atraso de las naciones subdesarrolladas. 
Pero en mayor medida fue la negaci6n de las caracterfsticas g10bales del 
imperialismo (e1 fen6meno mas trascendente de la economfa y la politica 
mundial, en el ultimo siglo) 10 que situ6 a estos autores en el mismo 
terreno conceptual que Prebisch. Emmanuel foe explfcito. Le quit6 toda 

19 Arghiri Emmanuel. El11lleTCambio DesiguaL Ed. Siglo XX1,I972 Mc!xico.Imperialismo 
y oomercio internacional. Cuadernos de Pasado y Presente num. 24. 1971, 8uenos Aires, 
Ar2entina. 
20 Samir Amin. La ley del valory el morerialismo hist6rico. Ed. Fondo de Cultura Econ6
mica. 1981. Mc!xioo. -Imperialismo y Desarrollo Desigual. Ed. Fontanella, 1976 Madrid, 
Espaila. - C6mo funciona el capitalismo. Ed. Siglo XXI, 1975, Buenos Aires, Argentina. 
- La acumulaci6n en escala mundial. Ed. Siglo XXI, 1975, Buenos Aires, Argentina. 

21 Oscar Braun, Comercio Inremacional e Imperiulismo. Ed. Siglo XXI, 1973, Buenos 
Aires. Argentina. -"E1 nuevo Orden Econ6mioo Internacional·. Revista Mexicana de 
Sociolog(a. Octubre 1976, UNAM·IES, Mc!xioo. -Materias Primas. Desarrollo Econ6mico, 
num. 56, enero 1975, Buenos Aires, Argentina. 

22 Samir Amin.LaAcumul«i6n en escalamundiaf (cap. 1). 
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importancia a los cinco conocidos rasgos que Lenin23 Ie atribufa a la "fase 
superior del capitalismo", desech61a acci6n empobrecedora de la expor
taci6n de capital, cuestion6 la existencia misma de una transferencia de 
plusvalia hacia las naciones avanzadas por medio de la inversi6n forAnea, 
estim6 que esta forma de explotaci6n constitufa un "mito" y descalific6la 
importancia del monopolio. AI igual que Prebisch situ6 tOOos los dese
quilibrios entre las naciones en la esfera del comercio. Braun sostuvo 
tambitn que el peso de las corrientes de exportaci6n e inversi6n de 
capital habfa decrecido hasta convertir aI intercambio desigual en la 
Unica mOOalidad de explotaci6n entre las naciones; 

Ni Emmanue~ ni Braun presentaron argumentos s61idos de esta 
interpretaci6n. Emmanuel formul6 solo una confusi6n contable sobre eI 
comportamiento a largo plazo de la balanza de pagos de Inglaterra como 
tOOa prueba del reducido papel de la exportaci6n de capital y sencilla
mente razon6 en ttrminos de libre movilidad del capital sin explicar en 
ningiin lugar c6mo se habfan esfumado los monopolios de la economfa 
mundial. Tampoco fundament6 por que un "imperialismo comercial" 
prevalecfa sobre la acci6n de formas mas desarrolladas del capital como 
son las finanzas, la industria y los bancos. Este enfoque ahist6rico se 
contradijo frontalmente con el prop6sito de enunciar leyes objetivas 
del intercambio desigual no basadas en eI fraude y la usura tfpicos del 
pre-capitalismo. Ciafardini24 seiial6 acertadamente que una omisi6n del 
capital financiero descalifica cualquier anAlisis serio de la economfa 
contemporAnea. Un intercambio desigual puramente comercial es incon
cebible por definici6n desde el momento que no se transa ni al contado, 
ni mediante eI trueque, sino a travts del endeudamiento y los crtditos. 
Los desequilibrios comerciales se entrelazan con la dependencia finan
ciera y son incomprensibles al margen de ella. 

La explosi6n de un fen6meno primordialmente financiero como la 
deuda externa en la dtcada de los ochenta constituye la mejor desmen
tida de las teorias que rechazaban toda opresi6n distinta a la ejercida a 
travts del comercio. La fidelidad can que el "tercermundismo" de los 
aiios setenta sigui6 a Prebisch 10 indujo a repetir la mayor parte de sus 
errores. 

23 V.I. Lenin. Ellmperialismo erapa suFor del capirafismo. Ed. Alfa. 1936, Moscu. 

24 Horacio Ciafardini. En como a la acumu/aci6n y af imperiafismo. Ed. Encuadre, 1974, 
Buenos Aires, Argentina. 

91 

Administrador
Text Box



PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

Amin y las contradicciones del "valor mundial" 

En la corriente "tercermundista" la presentaci6n del intercambio desi
gual como un fen6meno contrapuesto y no complementario de la pene
traci6n imperialista clasica y la suposici6n que solamente a traves del 
comercio se ejercfa la dominaci6n econ6mica entre las naciones adopta
ron formas muy elementales. Braun asumi6 una postura casi mercanti
lista, al considerar que el usufructo de la intermediaci6n comercial 
constituia la (mica gran fuente de beneficios internacionales de las nacio
nes avanzadas. Estim6 que las empresas comercializadoras podian ma
nipular indiscriminadamente los precios en el Mercado mundial sin 
quedar sometidas ellas mismas a la acci6n limitativa de la ley del valor y 
desconoci6por completo que la determinaci6n de los precios se desen
vuelve en la esfera de la producci6n y no en la distribuci6n. 

El fundamento mas sofisticado que brind6 esta corriente para probar 
que la explotaci6n a traves del comercio constituia un rasgo dominante 
de la economia contemporanea y que en la formaci6n mundial de los 
precios se manifestaba este funcionamiento fue la "teoria del valor inter
nacional". Principalmente Amin desarro1l6 este concepto formulado por 
Emmanuel, segnn el cuallos precios de las mercancfas a escala mundial 
se establecerian en forma analoga al contexto nacional. En ambos se 
conformarian precios de producci6n desviados de los valores de cada 
producto por la acci6n de la competencia de capitales y la aparici6n de 
una ganancia media reguladora de esta transferencia de valor. El "valor 
mundial" equivaldria al precio de producci6n nacional y los desplaza
mientos de masas de plusvalia de un pais a otro mediante este mecanismo 
representarian el famoso intercambio desigual. En esta concepci6n el 
deterioro de los terminos de intercambio ocurre porque en un cuadro de 
predominio de la libre movilidad del capital, el comercio internacional 
desfavorece a las naciones mas debiles. 

Amin, no se dio cuenta que su fundamento refutaba en vez de sostener 
al intercambio desigual. Si la movilidad del capital fuera plena y la 
ganancia se nivelara internacionalmente el capital fluiria sin inconvenien
tes hacia los paises atrasados (que cuentan con salarios inferiores) 
equilibrando la distribuci6n mundial de inversiones en vez de pOlarizar
las. El subdesarrollo se atenuaria 0 no superaria la escala de los desequi
librios regionales internos que caracterizan a todos los paises. 

En realidad el proceso es inverso. El intercambio desigual se agrava 
en la epoca actual del imperialismo porque la libre movilidad del capital 
esta bloqueada por los monopolios y las ganancias no se nivelan. Hemos 
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demostrado que el choque entre las tendencias contradictorias hacia la 
nacionalizaci6n e internacionalizaci6n de la vida econ6mica domina el 
Mercado mundial y que la ley del valor impone obstaculos adicionales al 
proceso de formaci6n de precios de producci6n uniformes en la esfera 
internacional, 10 que torna ilusorio un "valor internacional" analogo a los 
precios de producci6n. Lo importante de este equivoco es que para los 
"tercermundistas" (y para Amin en particular) la raiz del intercambio 
desigual no se encuentra en las contradicciones incorporadas a la econo
mia mundial por la epoca de los monopolios, ni por la remuneraci6n al 
trabajo mas productivo resultante de acumulaciones distintas surgidas 
del desarrollo desigual, sino por "distorsiones" muy parecidas a las 
formuladas por Prebisch: el comportamiento de los salarios en el caso 
de Emmanuel y de la demanda en el caso de Braun. 

Emmanuel yel Mundo de los salarios 

Para Emmanuel, la existencia de salarios diferentes entre paises consti
tuye la verdadera raiz de la desigualdad en el comercio mundial. "Causas 
institucionales" e hist6ricas determinarian estos desniveles yconvertirian 
al salario en una especie de "variable independiente" ("10 unico que existe 
en este Mundo ca6tico", generadora de los mecanismos acumulativos de 
transferencias internacionales de valor. En el Mercado mundial donde el 
capital se desplaza libremente conformando el "valor internacional" yuna 
ganancia media comun, la falta de equiparaci6n de los sueldos medios 
entre las naciones provocaria una expropiaci6n hacia el centro de horas 
trabajadas e inferiormente remuneradas de la periferia. 

Emmanuel relacion6 asi en forma directa los salarios con el intercam
bio desigual como si ambos cayeran del cielo, sin haber sido previamente 
gestados por el desarrollo desigual de economias basadas en grados de 
acumulaci6n y productividad muy diferente. El salario jamas puede ser 
la causa de los desniveles en el comercio porque el mismo es un efecto 
de las estructuras sociales capitalistas disimiles que den lugar a remune
raciones diferenciadas de la fuerza de trabajo. El salario no puede 
condicionar magicamente al intercambio desigual porque ambos de
penden en general del desarrollo de las fuerzas productivas de cada 
economia nacional. En el pago de la fuerza de trabajo influye mucho este 
desarrollo especialmente en la productividad del sector productor de 
bienes de consumo. 
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Testa 2S seiial6 correctamente que Emmanuel convierte al salario en 
un fetiche al dotarlo de un absurdo poder sobre el comercio mundial. Lo 
extrae del campo de la economfa al convertirlo en un producto de "causas 
institucionales" y al transformarlo en fijador de todos los precios, olvi
dando que el salario mismo constituye solo el precio de una mercancfa 
particular, cuya remuneraci6n se establece por las mismas leyes que 
norman los valores de todas las mercanaas. EI capitalista pre-determina 
este precio porque la experiencia Ie ha permitido establecer valores 
promedio. 

Toda una legi6n de crfticos destacaron la incoherencia y arbitrariedad 
de los cuadros, ejemplos numericos y supuestos adoptados por Emma
nuel para convertir al salario en el producto del intercambio desigual. 
Supone una composici6n organica mas elevada para los pafses subdesa
rroUados cuando la 16gica elemental indica que el atraso es sin6nimo de 
debil industrializaci6n y por 10 tanto de una relaci6n entre capital cons
tante y variable mas primitiva. Parte de la igualdad de las tasas de 
plusvalfa entre los paises 0 en algunos casos estima que es superior en 
las naciones atrasadas desconociendo que si el trabajo es mas productivo 
en el pais avanzado tambien es mayor la proporci6n de trabajo excedente 
yla reproducci6n de la fuerza de trabajo se realiza en un tiempo inferior. 
Toma como un dato que no requerirfa demostraci6n alguna que la tasa 
de ganancia se equipara interilacionalmente como si los monopolios 
fueran simples ficciones y utiliza los esquemas de reproducci6n de Marx 
como si estuvieran concebidos para ser aplicados al comercio exterior 0 
a la sustituci6n de ramas de producci6n por pafses sin inconveniente 
alguno. Con estas hip6tesis se invalida el prop6sito de la demostraci6n 
porque neutralizadas lasverdaderas diferencias econ6micas que separan 
a paises avanzados de atrasados el intercambio desigual pierde todo 
sentido. Ramos2li atribuye estas inconsistencias a la naturaleza neo
smithiana de la concepci6n implfcita en Emmanuel por la cual no es el 
trabajo el determinante del valor de las mercancfas sino una "suma de 
componentes", cuya fuerza preeminente es el salario. 

La convergencia de Prebisch con Emmanuel fue pasmosa. Ambos 
ubicaron err6neamente el salario como causa ultima del intercambio 
desigual. EI primero razon6 de manera neoclasica y crey6 que el obrero 
del pais avanzado percibfa un sueldo superior a la productividad margi

25 Victor Testa. La exploUlcwn entre las naciones. Ed. La Rosa Blindada. 1974, Buenos 
Aires, A!gentina. 
26 Francisco Javier Ramos. "Ley del valor e intercambio desigual en A. Emmanuel". 
Investigacwn Econ6mica. num. 158, octubre, 1981, M~xico. 
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nal de su trabajo, el segundo asign6 el mismo fen6meno a los "factores 
institucionales". Prebisch bas6 el intercambio desigual en una considera
ci6n micro-econ6mica sobre los salarios y Emmanuel en una valoraci6n 
inexplicable del efecto de los sueldos sobre el comercio exterior. Prebisch 
neg6 toda explotaci6n y Emmanuel Ie quit6 toda consistencia cientifica. 

En la traducci6n "tercermundista" que hiro Emmanuel de Prebisch, 
las clases sociales fueron remplazadas por hombres abstractos y las 
naciones presentadas como bloques uniformes. Convirti6 al obrero de 
los paises avanzados en el culpable del intercambio desigual y la explo
taci6n del obrero del pais atrasado, como si el Mercado mundial fuera 
un lugar de encuentro de individuos y la burguesfa una mera intermedia
ria de la apropiaci6n de trabajo ajeno de un proletario a Manos de otro. 
Para sostener este enfoque absurdo introdujo categorias extravagantes 
como "monopolio obrero", "intercambio de trabajo vivo", "composici6n 
organica del trabajo", que ilustrarfan la explotaci6n del hombre subde
sarrollado por el individuo desarrollado. Sugiere directamente que exis
tirfa una relaci6n estadfstica entre el intercambio desigual sufrido por las 
naciones pobres y la mejora del salario en los pafses ricos en el ultimo 
siglo. Emmanuel omite 10 elemental: es la burguesia la que fija los 
salarios, controla el Mercado mundial y la clase obrera carente de la 
propiedad de los medios de producci6n no decide nada, ni se beneficia 
con nada ajeno a su propia lucha a escala internacional. 

Braun y los prectos de los carteles 

Braun acept6 el enfoque de Emmanuel del intercambio desigual basado 
en las diferencias internacionales de salarios, pero se desliz6 hacia otra 
interpretaci6n que explicaba la explotaci6n a traves del comercio por la 
manipulaci6n de los mercados realizada por las empresas imperialistas. 
Mediante el control de los precios de exportaci6n, la manipulaci6n de 
los aranceles, la presi6n de las tarifas, las grandes compafifas impondrfan 
un comercio desfavorable a los pafses vendedores de materias primas y 
compradores de productos manufacturados. Su planteo fue seguido por 
Kalmanovitz27 yguarda algun parentesco con la corriente cepaliana que 
vincul6 el intercambio desigual con las caracterfsticas de la demanda y 
la diferenciaci6n intrfnsica entre productos primarios y elaborados. 

27 Samuel Kalmanovitz. EI desarro110 tardio del capitalislno. Siglo XXI. 1983. C"I,)ml'ia. 
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Braun intent6 otorgarle un fundamento te6rico neo-ricardiano a las 
transferencias internacionales de valor generadas por el comercio. Re
chaz6 explicitamente a Marx por sus "defectos en el manejo de precios y 
valores" y opt6 por seguir a Sraffa a traves de un "modelo multisectorial" 
que deduce el intercambio desigual del papelvital que ejercen los precios 
de exportaci6n emergentes de ciertos salarios, ganancias y condiciones 
de producci6n dominantes. Invierte el orden causal pregonado por 
Emmanuel y los salarios quedan sustituidos como "variable esencial por 
las cotizaciones de los productos que vende el pais atrasado y que se 
hayan bajo control del imperialismo. Este dominio perpetuaria el inter
cambio desigual y frustraria el progreso de la periferia. 

Asi planteada la desigualdad del comercio aparececomo una petici6n 
de principio donde se da por supuesto 10 que habria que demostrar. El 
precio clave de exportaci6n, que seria el coraz6n del mecanismo, surge 
con toda naturalidad para Braun de un conjunto de variables "dadas" no 
se sabe por quien, ni c6mo, ni siguiendo que reglas. Como en todos los 
modelos "output-irnput" predefinecuales seranlos componentes supues
tos y cuales surgiran de esta combinaci6n de insumos y productos, en un 
contexto donde las relaciones sociales desaparecen bajo el peso de 
mercancfas que se cambian como objetos por otras mercancfas. 

En nuestro enfoque, el intercambio desigual expresa en tres niveles 
distintos (remuneraci6n al trabajo mas productivo, desnivel internacio
nal de precios y ganancias, cidos de abaratamiento-encarecimiento de 
materias primas) la acci6n anarquica de la ley del valor por la cual el 
trabajo privado incorporado en cada pais no es directamente social hasta 
que el mercado sanciona su valor reconocido. De este funcionamiento 
surgen y se recrean permanentemente los desequilibrios a expensas de 
los paises mas atrasados y se establecen la totalidad de los precios de las 
mercancfas. En el enfoque marxista nada es arbitrario, ni viene "dado" 
con anterioridad, ni existe "variable" alguna que deba regir el destino de 
las otras, porque leyes objetivas forman todos los precios y al mismo 
tiempo los desajustan en un movimiento cfdicamente critico. Para los 
cambridgeanos, en cambio, no hay anarquia intrfnsica del capitalismo, 
sino un precio desequilibrador de la armonia del modelo. Para Braun ese 
precio es el que fijan las empresas imperialistas contra las exportaciones 
de los pafses atrasados y su oscilaci6n dependera de la evoluci6n de las 
relaciones de fuerza en la esfera de la distribuci6n. 

Como Ie ocurri6 tambien a Emmanuel y a Amin la teoda de Braun no 
pas61a prueba de los hechos. Las condusiones practicas y recomenda
ciones para resolver el problema del intercambio desigual que se dcriva-
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ron de sus planteos se revelaron completamente inviables para mejorar 
la situaci6n de los pafses dependientes en los aDos setenta y para prote
gerlos del desastre de la decada de los ochenta. 

Propuestas y fracasos cepalianos 

AI igual que Prebisch, Emmanuel, supuso que el intercambio desigual.se 
podia atenuar bajo el capitalismo corrigiendo las "distorsiones" del co
mercio exterior de las naciones dependientes. Propuso establecer un 
impuesto a las exportaciones en estos pafses compensando con los 
recursos obtenidos por esta via las perdidas soportadas en la compra
venta internacional de mercancfas, y avanzar en la industrializaci6n 
sustituyendo importaciones y diversificando la producci6n. El gravamen 
propuesto ya se habia inventado hace muchas decadas y constituia un 
mecanismo tradicional de fmanciamiento de los pafses atrasados usual
mente afectados por una evasi6n impositiva descomunal de sus propios 
capitalistas. Este impuesto ya existente nunca sirvi6 para contrabalan
cear la hemorragia producida por el intercambio desigual. AI contiario, 
los fondos conseguidos por los Estados fueron habitualmente redistri
buidos como subsidios a las empresas extranjeras y nacionales, cuyas 
operaciones de exportaci6n e importaci6n constitda, e'-principal motor' 
del intercambio desigual. Resulta ya ocioso demostrar de que manera la 
Hamada "sustituci6n de importaciones" acentu6 los desequilibrios con el 
exterior. 

Es muy significativo que Emmanuelluego de atribuir el intercambio 
desigual a la existencia de salarios reducidos en la periferia no postulara 
su incremento. Argument6 que esta salida era "simplista" 10 que revel6 
entonces que tambien 10 era su caracterizaci6ndel problema. La verda
dera causa de esta negativa fue su identificaci6n con la CEPAL y la 
busqueda del desenvolvimiento de la burguesia nacional pregonado por 
ese organismo. 

Braun tambien se coloc6 en esta perspectiva social. Luego de atribuir 
el intercambio desigual al manejo imperialista de las tarifas y los arance
les, crey6 que si los paises atrasados monopolizaban la comercializaci6n 
de sus materias primas en organismo tipo OPEP, revertirian la "inequidad" 
de los precios con los paises avanzados creando al mismo tiempo un 
marco de "precios solidarios" entre naciones dependientes. Esta suposi
ci6n s6lo perdur6 mientras se mantuvo el cido de encarecimiento de las' 
materias primas en los ano& setenta. Posteriormente la reacci6n abarata
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dora del gran capital corroOOr6 en forma dramAtica que el intercambio 
desigual no era una simple disputa comercial entre grupos que se aven
tajaban por la astucia demostrada en la asociaci6n contra el competidor. 
Todos los carteles - empezando por el petrolero - ingresaron en una 
etapa de disgregaci6n bajo el impacto de la carda de los precios y la 
sobre-oferta del Mercado. Kuwayama calcul6 que unos 15 organismos 
latinoamericanos de este tipo soportaron una grave crisis, especialmente 
los que nucleaban a los productores de cobre, estaiio y banano. Las 
empresas estatales comercializadoras que pretendieron competir con los 
grandes monopolios trasnacionales atraviesan una situaci6n igualmente 
critica. 

En general la declinaci6n de las tesis "tercermundistas" sobre el 
intercambio desigual en la decada de los ochenta deviene de su incapa
cidad para explicar la crisis reciente partiendo de sus supuestos. El ahogo 
del endeudamiento extemo no es un producto exclusivo del intercambio 
desigual, sino del excedente de capitales surgidos de la superproducci6n 
y canalizados hacia los paises atrasados. Es un tipico fen6meno de la era 
imperialista que los "tercermundistas" negaron y de la acci6n del capital 
fmanciero que relativizaron 0 directamente desconocieron. 

El rebrote proteccionista, las barreras arancelarias que tanto afectan 
a Latinoamerica en los ultimos aiios no sehubiera producido si el "valor 
mundial" de Amin tuviera alguna existencia terrenal. EI choque entre las 
tendencias trasnacionalizadoras de la banca y ciertos monopolios indus
triales con el impetu proteccionista de otros sectores del gran capital 
constituye un fen6meno tan dominante como alejado de la existencia de 
una "libre movilidad del capital". 

La crisis no ha seguido a ninguna alteraci6n sustancial de las difeten
cias salariales entre paises avanzados y atrasados y el intercambio desi
gual se agrav6 sin que ello ocurriera, probando otra vez la inexistencia 
de una relaci6n causa-efecto entre ambos fen6menos. La crisis tambien 
ha desmentido el supuesto antagonismo entre obreros de naciones do
minantes y dominadas. Ambos grupos soportan el efecto de la depresi6n 
capitalista y tienen una comunidad de intereses para enfrentarla y brin
darle una salida superadora. 

Los nuevos "factores" del intercambio desigual 

En los ultimos aiios la declinaci6n de las interpretaciones "tercermundis
tas" cocxisti6 con los intentos cepalianos de "actualizar" a Prebisch. Di 
Filippo, por cjcmplo, sostiene que la teoria del intercambio desigual 
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basada en los salarios 0 en la demanda resulta sumamente 6til para 
comprender la crisis latinoamericana, aunque no demuestra en que 
consiste su aplicabilidad. Mas aun contradictoriamente aiiade tres nue
vos factores explicativos de un fen6meno que ya estaria plenamente 
interpretado por los conceptos formulados por Prebisch. La deuda 
extema, el proteccionismo y la acci6n de las trasnacionales en la comer- . 
cializaci6n sedan a su juicio las causas determinantes del aumento del 
intercambio desigual, es decir un conjunto de desequilibrios que pueden 
ser interpretados como resultantes a su vez del mayor deterioro de los 
terminos de intercambio que viene soportando America Latina. Si el 
incremento de la asftxia de la deuda obliga a vender a precios inferiores 
las exportaciones regionales, tambien el derrumbe de las materias primas 
impone la refmanciaci6n de creditos cada vez mas gravosos. El mismo 
razonamiento se puede extender a los aranceles y la: acci6n de los 
monopolios comerciales, y se llega al punto muerto de determinar si la 
gallina 0 el huevo nacieron primero. Por la via puramente descriptiva de 
ilustrar fen6menos que agravarian el intercambio desigual no se avanza 
nada en su comprensi6n. Prebisch 0 los "tercermundistas" intentaron un 
enfoque errado, pero que al menos intentaba brindar alguna explicaci6n 
estructurada. 

Por el mismo camino, el trabajo citado de la CEPAL aporta otra lista 
de "factores" actualizadores del incremento del intercambio desigual. En 
el largo plazo influiria el proteccionismo y los cambios tecnol6gicos 
operados en las naciones avanzadas y en el corto plazo la mayor sensibi
lidad de los mercados de materias primas al cicio recesivo, la especula
ci6n con tasas de interes y tipos de cambio. Es indudable que las 
enumeraciones de este tipo pueden acortarse 0 ampliarse sin esclarecer 
nada del fen6meno en estudio, porque se guian por la nocian eclectica 
de que un analisis puedc emerger del simple amontonamiento de "facto
res". Estos enfoques se han tornado muy usuales entre los economistas 
que Marx en su tiempo calificaba de "vulgares" por su falta de interes en 
la exploraci6n de la esencia de los fen6menos. 

Desde otro Angulo tambien bastante generalizado, Kaldor28 considera 
que la caida reciente de los precios de las materias primas es la conse

28 Nicholas Kaldor. The role of Commodity Prices in Economic Recovery. World Deve
lopmment. Vol. 15, num. 5, 1987. Great Britain. 
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cuencia de la polftica "econ6mica-monetaria". En otros trabajos29 hemos 
polemizado con esta visi6n anti-materialista, que atribuye a los ministros 
el poder de establecer las leyes de la economfa capitalista, sino compren
der su acci6n como resultante de las condiciones y tendencias objetivas 
en que actuan. 

Cooperaci6n intemacional y Nuevo Orden Econ6mico 

En los 6ltimos aDos se ha difundido la idea que el intercambio desigual 
desaparecera ~n el mejoramiento de la "cooperaci6n internacional" y la 
constituci6n de un Nuevo Orden Econ6mico Internacional (NOEl). Las 
hueUas dejadas por Prebisch son visibles en ambas propuestas. Fue el 
creador de la CEPAL quien a partir de 1964 crey6 que las negociaciones 
desoe la UNCfAD resolverfan las desigualdades en el comercio mundial 
que la semi-industrializaci6n latinoamericana habfa agravado en vez de 
atenuarlos. En realidad el deterioro de los terminos de intercambio ha 
seguido el curso de la crisis capitalista sin atenerse a los lIamamientos 
formulados por la ONUDI, la UNCfAD, el Grupo de los 77 0 eI SELA. 

El intercambio desigual es un fen6meno caracterfstico del capitalismo 
como la competencia y la creaci6n de plusvalfa, y no desapareceni 
mientras la ley del valor regula la economfa mundiaI.. No puede ser 
eliminado en una mesa de negociaci6n mediante modificaciones en los 
convenios comerciales..Las reglas que prevalecen en la esfera de la 
circulaci6n resultan de las relaciones dominantes en la producci6n. Si un 
pals dependiente y atrasado de Latinoamerica suscribe tratados favora
bles y consigue mejores precios para sus exportaciones sin alterar el 
funcionamiento anarquico ydespilfarrador de su economfa los beneficios 
obtenidos a traves del comercio se esfumanin vertiginosamente. Con la 
"integraci6n regional" ocurre algo semejante. Mientras el comercio tipo 
ALADI continue manejado por empresas trasnacionales consumidoras 
de insumos importados y generadoras habituales del intercambio desi
gual, los desequilibrios de la regi6n continuaran profundiziindose y 
.expandiendose geograficamente 

Los estudios serios sobre el intercambio desigual en Latinoamerica 
son utiles en la medida que contribuyen a esclarecer el funcionamiento 

19QaudiQKatz. Teorias de la inflacion en Latinoamerica. RealidJJdEcon6mica, num.86, 
ler. bimesfre 1989, Buenos Aires, Argentina. EI circulo vicioso de la crisis mundial y la 
deuda de America Latina. RealidJJd Econ6mica, num. 83-84, 4 Y5to. bimestres 1988, 
Buenos Aires, Argentina. 

INTERCAMBIO DESIGUAL 

del capitalismo en la zona revelando las desgracias y los sufrimientos que 
provoca en sus pueblos. Las inconsistencias de Prebisch ylos "tercermun
distas" provinieron de la ausencia de esta perspectiva. Seguramente los 
mejores economistas que estan surgiendo en la regi6n asimilaran esta 
experiencia. . 
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