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CONCEPTOS 



NUEVO ORDEN ECONÓMICO INTERNACIONAL (NOEI)
 

Es la aspiración de los países en desarrollo 
al establecimiento de relaciones económicas 
Internacionales que permitan su crecimiento 
económico junto con una menos desigual redis
tribución del Ingreso y la atención a los proble
mas sociales. La sola expresión de nuevo podría 
parecer suficiente. pues se contrapone a un or
den viejo o actual: mas. como hay quienes sos
tienen que la economía mundial es desordenada 
y caótica. la palabra orden es capital. 

Cabe entender que el orden económico In
ternacional del siglo XX ha estado y está 
manipulado por las potencias centrales del 
capitalismo. puesto que los países en desarrollo 
Insinuaron la necesidad de un NOEI a fines de 
los años 50. lo formularon teóricamente en los 
60. fue acogido por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en los 70 y reclamado con 
mayor Insistencia en la primera mitad de la 
década de los 80. Semejante anhelo ha sido; en 
buena parte. ahogado por quienes. desde la 
segunda postguerra de este siglo. estructuraron 
el cuestionado orden económico Internacional. 
dándose la paradoja de que quienes han 
manejado verdaderamente la economia y. 
dentro de ella, el comercio Internacional. han 
comenzado a utilizar la expresión "Nuevo orden 
económico Internacional" precisamente para 
avasallar a los países de menor desarrollo 
económico en los que recae todo el peso de la 
crisis fermentada en los años 70 y manifiesta en 
los 80. Para ello se ha pretendído confrontar el 
modelo capitalista con efectos coyunturales en 
materia de Inversión extranjera o de regulación 
estatal que. por excepción y casi de manera 
retórica. se dieron en algunos países y en los 
limitados procesos de Integración de los países 
de bajo desarrollo. añadiendo la perversidad de 
confundir la modesta proposición de algunos 
postulados del NOEI con la rigidez del 
estatismo y. más aún. con el modelo socialista 
de los países de Europa del Este. sobremanera 
distante y diferente de las decisiones y 
esfuerzos que entrañaba las propuestas del 
NOEI. Actualmente el capitalismo se apropia el 
concepto de "nuevo orden" para darle el sentido 
de una profundización de su modelo. de 
sometimiento a las Imposiciones de sus 

León Roldós Aguilera 

organismos Internacionales. de desregulaclón 
nacional y de reducción de la participación del 
Estado hacia una economia regida sólo por las 
fuerzas del mercado. o sea un modelo muy 
cercano al neoliberal. 
Antecedentes del NOEI.- Los paises de menor 
desarrollo económico comenzaron a elaborar 
su propuesta en la segunda mitad del decenio de 
1950. cuando el avance de la guerra fria entre 
EUA y la URSS parecía obligar a los demás pai
ses del mundo a aliarse a una de las grandes po
tencias y colocarse bajo su protección. Europa 
Occidental, particularmente Francia e Inglate
rra. estaban. por razones estratégicas. junto a 
EUA. su aliado en la última guerra mundial: la 
República Popular China no construía aún su 
propio espacio -su asiento en el Consejo de Se
guridad de la ONU aún estaba ocupado por Tal
wan-. apareciendo como aliado de la URSS. 
principalmente en la guerra de Corea: los países 
del Eje -Japón. Alemania e Italia-. vencidos en 
la última guerra mundial. junto a otros que fue
ron escenario de la conflagración en la vieja Eu
ropa. recibieron la Inversión norteamericana. 
principalmente en Europa. con el Plan Marshall. 
En términos de defensa bélica. se conformaron 
las dos grandes alianzas militares de Europa: la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN). con la participación de la mayoría de 
los gobiernos occidentales de ese continente y 
EUA. y el Pacto de Varsovia, entre la URSS y los 
países que se hallaban bajo su Influencia. La 
guerra de Corea -escenario de la primera con
frontación bélica después de la Segunda Guerra 
Mundlal- continuó con el Muro de Berlín. sim
bolo de la voluntad de la URSS de distanciarse 
de EUA y otros gobiernos occidentales. Pocos 
fueron los países europeos desarrol1ados que. 
dentro de una aproximación al modelo capita
lista. proclamaron su neutralidad. como Suiza y 
Austria y los del norte de Europa. geográfica
mente cercanos a la URSS pero políticamente 
más a Occidente por razones comerciales. 

La Influencia de las dos superpotencias al
canzó dlmensíones realmente Imperiales. El In
greso de tropas de la URSS en países de Europa 
Oriental para evitar el riesgo de penetraciones 
ajenas en el campo socialista. tuvo un precio de 
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sangre y severas limitaciones a la libertad, de 
las que sólo escapó. entonces. la Yugoslavia del 
Martscal Tito, cuya discrepancia con el modelo 
soviético le permitió no sólo subsistir 
-lamentable es su desapartcíón, años después 
de la muerte de Tito. con una sangrienta guerra 
civil en que están de por medio Intereses de 
conflictos políticos y religiosos bajo el argu
mento de diversas nacionalidades que buscan 
su espacio polítlco- sino alcanzar un papel 
protagóníco en la formación de lo que después 
se llamó el Tercer Mundo, Por su parte, EUA In
terpretó el postulado de "América para los ame
rícanos", de la doctrtna Monroe, como la demar
cación de un espacio dependiente de Washing
ton. con sus Instrumentos, el Tratado Intera
mertcano de Asistencia Recíproca. el manejo de 
las llamadas Conferencias Interamertcanas -la 
XI de las cuales debió celebrarse en guito entre 
1959 y 1960 Y no se reunió jamás-s-. la Organi
zación de los Estados Americanos (OEA) 
-calificada de Ministerio de Colonias de los Es
tados Unidos de Amérlca-, el uso de títeres 
para Invadir Guatemala. destituir a Jacobo Ar
benz e Instalar el gobierno espurio de Castillo 
Armas en 1954 y la postertor ocupación militar 
de la República Dominicana, que en los años 80 
se repiten en Grenada y Panamá. 

Es sobre este telón de fondo donde surgen 
los movimientos de renovación cuyas principa
les expresiones son la configuración de lo que, 
en lo político, llegó a ser el Tercer Mundo 
-espacio en el que Iba a conformarse la Organi
zación de Países No Alineados en los pactos 
militares de la OTAN y de Varsovla- y, en lo 
económico, la propuesta del NOEI. 

Entre las circunstancias que Impulsaron 
esas corrientes tercermundistas figura el pro
ceso de encubrimiento del colonialismo tradi
cional Impulsado en la postguerra mediante 
alianzas militares. como en el caso de la Inde
pendencia condicionada de Filipinas por parte 
de EUA. la Incorporación de Hawal como terrl
torto de la Federación y la de Puerto Rico con el 
régimen especial de Estado Libre Asociado: o la 
forma. casi protocolarta, por la cual se supone 
que los países que se liberan del colonialismo 
británico siguen formando parte de la Com
monwealth, con su propia estructura estatal y 
nacional y sus propias formas de gobierno, 
como en el caso de la India, o la fragmentación 
de la Islas del Caribe que fueron colonias del 
Imperio. 

Posiblemente por no tener la fuerza econó
..mIca de EUA, ni la tradición Impertal de Inglate
rra, Francia fue menos flexible ante la libera
ción de sus colonias, Vietnam y los países de 

Afrlca del Norte debieron alcanzarla a un ele
vado costo de vidas humanas y crearon las 
condiciones por las cuales, tal vez por razones 
tácticas. la URSS y la República Popular China 
fueron aliados suyos en los procesos de libera
ción. 

Un caso singular en ese pertodo fue la Revo
lución Cubana, verdadera reivindicación de la 
dignidad y de la soberanía nacional y continen
tal, que, debido al acoso de EUA y a la falta de 
solldartdad de los gobiernos de América Latina. 
llegó en los años 60 a un acercamiento, quizás 
exagerado. con la URSS. También en el conti
nente africano se agudizaron los movimientos 
de liberación, con Intereses económicos en 
conflicto y graves caracteres de violencia. Y en 
el escenario político de entonces no cabe olvi
dar el despertar del mundo árabe en cuya área 
geográfica EUA promovió el enclave de Israel, 
Identificado como patrta suya por los judíos del 
mundo entero que lo subsidian y sostienen 
hasta hacer de él, desde los años 50, el Estado 
militar más lmportante y agresivo del Asia Me
nor, que extendió su ocupación a terrttorlos que 
históricamente formaron parte de Palestina y 
otros estados árabes. 
Génesis del NOEI.- El Movimiento de Países 
No Alineados. creado tras la Conferencia de 
Bandung de abril de 1955. hizo hincapié en la 
independencia política de las colonias y la lu
cha contra la segregación racial. aunque en los 
diversos documentos que fueron elaborándose 
se mencionaba ya la necesidad de una reforma 
de la economía. Tal aspiración aparece ya en la 
propia Declaración de Principios del Movi
miento y se consolida con la Declaración de la 
Tercera Posición. de 1956, de los líderes Nasser 
de Egipto, Nehru de la India y Tito de Yugoslavia, 
reunidos en la Isla de Brloní: la primera Confe
rencia Cumbre de Países No Alineados se cele
bra en Belgrado, en septiembre de 1961 y en su 
Declaración se condenan, particularmente. las 
políticas del apartheld y del colonialismo. se 
llama a la eliminación del desequilibrio eco
nómico. se plantea la creación de un fondo es
pecial de las Naciones Unidas para los países 
en desarrollo y la concesión de condiciones jus
tas a los países comerciales menos desarrolla
dos, la libre elaboración de planes propios con 
asistencia económica y técnica y la fijación de 
prtorldades según las necesidades de los países 
subdesarrollados. En diciembre de ese mismo 
año la Asamblea General de las Naciones Uni
das, en su XVI Periodo de Sesiones. resolvió de
clarar los años 60 "Decenio de las Naciones 
Unidas para el desarrollo" y aprobó la Resolu
ción 1707 en que se establece que el comercio 
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internacional debe ser el principal factor del 
desarrollo económico. Y es con los auspicios de 
la ONU que en julio de 1962 se celebra en El 
Cairo la Conferencia sobre problemas de desa
rrollo económico de los Países No Alineados. 

En agosto de 1962 el Consejo Económico y 
Social de las Naciones Unidas aprobó la Reso
lución 917 mediante la cual los países del 
mundo se comprometían a lograr. hasta 1970, el 
crecimiento a un ritmo autosostenido minimo 
del 5% anual en las economías dependientes. 
declarando que el progreso económico de las 
naciones pobres es de gran importancia para la 
estabilidad económica mundial y el manteni
miento de la paz y la seguridad internacionales, 
sin barreras que obsten el comercio entre los 
paises desarrollados y subdesarrollados, y re
conociendo la importancia del aumento de las 
exportaciones de productos básicos, el dete
rioro de los precios y la necesidad de capitali
zación para los países menos favorecidos. 

En 1963 los países del Tercer Mundo presen
taron a la Asamblea General de las Naciones 
Unidas una solicitud conjunta para que se con
vocara una Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo. Raúl Prebísh, fue 
designado Secretario General de la Primera 
Conferencia de la UNCTAD (Unlted Nations 
Conference on Trade and Development) -que se 
reunió en Ginebra en 1964 y continuó luego en 
Nueva Delhi, Santiago de Chile, Nalrobí, Manila 
y Belgrado, hasta los años 80- fue el encargado 
de presentar un texto básico. titulado "Hacia 
una nueva política comercial en pro del desa
rrollo", en que se analizaban factores internos y 
externos de los países de menor desarrollo. los 
cuales se organizaron en el Grupo de los 77. 
Prebísh, que había ejercido la Dirección de la 
Comisión Económica para América Latina de 
las Naciones Unidas (CEPAL). es el Inspirador 
del llamado "modelo de sustitución de importa
ciones". con que se intentaba superar los défi
cits de la balanza de pagos de los países en de
sarrollo mediante una modificación de la es
tructura de su comercio exterior: disminución de 
la importación de productos terminados y 
orientación de las Importaciones hacia mate
rias primas y bienes intermedios que, con el 
valor agregado de la producción nacional y la 
mano de obra local. haría de los países en desa
rrollo exportadores no sólo de materias primas 
sino también de productos industrializados, 
proceso que entrañaba. además. un desarrollo 
tecnológico de la región. A más de la propuesta 
a la UNCTAD se planteó la necesidad de acuer
dos regionales y subregíonales de integración 
que, en el caso de América Latina, se concreta

ban en la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio (A1ALC) que luego se transformó en la 
ALADI (Asociación Latinoamericana de Inte
gración); en la segunda mitad de los años 60 se 
avanzó hacia la integración andina, con el 
Acuerdo de Cartagena de 1969 (véase PACTO 

ANDINO). Dentro de la economía en desarrollo de 
los países periféricos se sostenía. por otro lado. 
la urgencia de atacar los problemas relativos a 
la tenencia de la tierra, la escasa movilidad so
cial. la ignorancia de las masas populares y la 
concentración del ingreso. 

Tras la propuesta de Prebish a la UNCTAD 
era evidente que se atacaba lo que se ha venido 
definiendo como división internacional del tra
bajo. en virtud de la cual los países de la perife
ria económica constituían economías depen
dientes, poveedoras de materias primas a los 
países centrales y mercado para la compra de 
excedentes de producción, eventualmente de 
producción de tecnología obsoleta. sea me
diante exportación de productos terminados o 
inversión en plantas industriales con tecnolo
gías de generaciones anteriores a las ya utiliza
das en los países centrales. 

En sus reuniones de los años 60 a los 80 la 
UNCTAD constituyó el principal espacio para la 
exposición teórica del NOEI. que condenaba el 
orden económico internacional imperante pero 
no tenía fuerza de decisión para modificarlo. En 
la Tercera UNCTAD (Santiago de Chile. 1972) 
México presentó la propuesta del Grupo de los 
77 en un proyecto de Carta de Deberes y Dere
chos Económicos de los Estados, apoyado por 
94 países, para que fuera complementaria de la 
Declaración Universal de los Derechos Huma
nos; la Carta fue aprobada el 12 de diciembre de 
1974 por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. por 120 votos a favor, 6 en contra 
-Bélgica, Dinamarca, EUA, Gran Bretaña. Lu
xemburgo y República Federal de Alemania- y 
10 abstenciones -Austria, Canadá. España, 
Francia. Irlanda, Israel. Italia, Japón. Noruega y 
Países Bajos-. La oposición o abstención de los 
países identificados como centrales del capita
lismo impidió que la Carta de Deberes y Dere
chos Económicos de los Estados. que apunta
ban al NOEI. tuviera real aplicación. Por otra 
parte, las debilidades internas de las naciones 
en desarrollo que votaron la Carta hacían dificil 
su aplicación, situación que se volvía más grave 
por el incumplimiento de diversos acuerdos en
tre ellas o por conflictos limítrofes a menudo 
exacerbados desde los propios países centrales 
del capitalismo que aplicaban como una regla 
de oro el principio de "dividir para reinar". 
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No hallando una salida para la posible apli
cación del NOEI que superara la simple retórica 
se plan teó la necesidad de un diálogo entre el 
Norte rico e industrializado y el Sur pobre y 
subdesarrollado, salvo excepciones. en uno y 
otro campo. que confirman su realidad geográ
fica. económica y social. El documento más im
portante del diálogo Norte/Sur fue el Informe 
Brandt -llamado así por el papel principal que 
el ex canciller alemán WilIy Brandt desempeñó 
en la comisión creada para el efecto dentro de la 
línea de acción del Banco Mundial en 1977-. un 
buen instrumento de análisis de las condicio
nes de los países más pobres y de los principa
les problemas de las relaciones entre ellos y el 
sector altamente industrializado del mundo. que 
contenía sugestiones interesantes pero que no 
tuvo, prácticamente. resultados. 

Otro hito importante en el diálogo Norte/Sur 
fue la reunión sobre comercio y desarrollo de 
Cancún (México). celebrada en octubre de 1981, 
con la presencia de 8 jefes de Estado o de go
bierno de los países industrializados y 14 de los 
países en vías de desarrollo (Véase DIÁLOGO 

NORn:/SUR.) En su libro Tercer Mundo. monólogo 
Norte-Sur y deuda externa, Leonardo Barriga 
López reproduce la calificación que el diario The 
Wall Street Joumal hizo de la reunión en el sen
tido de que fue una victoria estratégica de Esta
dos Unidos y de que allí se expresó, por enésima 
vez, la satisfacción del Tercer Mundo porque los 
gobernantes de las naciones poderosas toma
ron conocimiento de sus problemas en una 
suerte de "memorial de agravios". Después de 
Cancún no han faltado las citas bilaterales e 
inclusive multilaterales en el escenario de las 
Naciones Unidas y se han celebrado reuniones 
anuales en Suiza para analizar la economía 
nacional. la más reciente de las cuales fue la de 
Davos, a comienzos de 1993. 
El viejo orden vlgente.- La actual superestruc
tura mundial comenzó a diseñarse en los años 
40. Era aún incierto el desenlace de la Segunda 
Guerra Mundial cuando el inglés John Maynard 
Keynes preparó, en el verano de 1941, el pro
yecto de una Unión Internacional de Compen
sación. que tuvo como contrapartida el proyecto 
de Fondo de Estabilización elaborado por H. D. 
White, de la Secretaría de Hacienda de los Esta
dos Unidos de América, juntándose los grupos 
de trabajo de ambos proyectos en el verano de 
1942. La debilidad de Gran Bretaña fue patente 
y la posición de Keynes cedió lugar a la de 
Whtte, quien planteó la creación de un Fondo 
Internacional de Estabilización y un Banco 
Mundial. ambos con un amplio control sobre la 
política monetaria de los estados miembros. En 

junio-julio de 1944 se celebró en Bretton Woods 
(EUA) una reunión, con la participación de 44 
países, en la que se que creó el Fondo Monetario 
Internacional (FMI). que inició sus actividades 
en marzo de 1947. yel Banco MundIal. 

Las paridades monetarias se establecieron 
en una cantidad fija de oro. delimitándose para 
ello la zona de la libra esterlina y la zona del 
dólar. Las restricciones de la postguerra en 
Gran Bretaña hicieron que en julio de 1947 se 
derogara la convertibilidad de la libra, que
dando vigente sólo la del dólar a razón de 35 
dólares por onza de oro fino. fijada por el presi
dente Franklín D. Roosevelt, en enero de 1934, 
en la Gold Reserve Act. La convertibilidad se 
mantuvo hasta agosto de 1971, cuando el presi
dente Richard Nixon la suprimió unilateral
mente ante el peligro de que los países periféri
cos hicieran uso de tal convertibilidad, si
guiendo el ejemplo del presidente Charles de 
Gaulle, de Francia. quien exigió al gobierno nor
teamericano el cambio de la reserva francesa en 
dólares por oro. SI todos los países miembros 
hubieran adoptado similar actitud a la francesa. 
diferente sería hoy la realidad Internacional 
puesto que EUA habría tenido que aceptar la 
paridad de 35 dólares por onza de oro fino en 
momentos en que el precio del oro excedía. sin 
las variantes especulativas. doce veces ese va
lor. El perjuicio que la medida unilateral de EUA 
causó a los países que habían confiado en la ga
rantía de la conversión del dólar en oro fino, es 
muy superior. en términos relativos. al que se 
ocasionaría al capitalismo si los 102 estados 
que Integran la Organización de Países No Ali
neados (que es. de algún modo, la expresión más 
cercana de lo que seria el Tercer Mundo) dejaran 
de pagar su deuda externa. La crisis del dólar 
norteamericano de los años 60, que desembocó 
en la decisión de Níxon, no fue adecuadamente 
aprovechada por el Tercer Mundo. salvo la 
abundante literatura que produjo y las frecuen
tes reuniones internacionales. sin poder de de
cisión. que se celebraron, donde se reafirmaba 
la demanda del NOEI. 

El FMI Y el Banco Mundial -cuya estructura 
de gobierno corresponde al porcentaje de los 
capitales aportados por los países míembros->, 
al igual que los bancos regionales -para Amé
rica Latina y el Caribe, el Banco Internacional 
de Desarrollo (BID)- se convirtieron en la ex
presión del control político y económico de los 
países dominantes que, desoyendo la demanda 
del NOEI, se acentuó en los años 80 y comienzos 
de los 90. Los procesos de ajuste y las condicio
nes impuestas por éstos no sólo se orientan a 
buscar una estabilidad interna y un crecimiento 
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económico dentro de los moldes del capitalismo 
sino que entrañan también una. a su juicio ne
cesaria. transnaclonallzaclón de la economía y 
el pago de la deuda externa. 

En el comercio mundial se crearon los mis
mos sistemas de control internacional por 
parte de las potencias de la segunda postguerra 
y con ese criterio se elaboró en 1947. con carác
ter provisional, un Acuerdo General sobre Aran
celes y Comercio (GA1T=General Agreement on 
Tarífs and Trade). Se creó luego. en la conferen
cia de La Habana de 1948. la Organización In
ternacional del Comercio, pero el gobierno de 
EUA no ratificó la convención de La Habana 
considerando que limitaba y condicionaba las 
fuerzas del mercado en que debe sustentarse el 
comercio. por lo que esa Organización no llegó a 
existir. El GArr. que teóricamente era provisio
nal y transitorio, lleva 46 años de existencia; 
actualmente se realizan las negociaciones de la 
llamada Ronda de Uruguay. desde hace cerca de 
cuatro años. y es evidente su impotencia frente 
a las decisiones autoritarias de los principales 
países capitalistas. respecto no sólo de sus dis
crepancias con el Tercer Mundo sino, además. 
de las contradicciones surgidas principalmente 
entre EUA. la Comunidad Económica Europea 
(CEE) y el Japón. 

En los centros del capitalismo se mantiene. 
teóricamente. el principio del libre mercado. sin 
restricciones. castigos ni proteccionismos en el 
comercio internacional. Sin embargo, en fun
ción de sus conveniencias. esos países son los 
que más practican lo que combaten verbal
mente. Es elocuente, a este respecto, el trata
miento proteccionista del banano en la CEE 
para favorecer a las ex colonias europeas y a te
rritorios bajo su control en perjuicio del Ecua
dor y otros países latinoamericanos. Por su• 
parte. EUA dictó en 1992 la Ley Torricelli para 
ahondar la asfixia de la economía cubana ame
nazando con castigar en sus prácticas comer
ciales a los países que comercien con Cuba. A 
Ecuador lo mantuvo fuera de las preferencias 
convenidas con los países del Grupo Andino 
hasta arrancarle al gobierno ecuatoriano su 
conformidad con un Injusto e ilícito fallo arbi
tral en favor de la compañía EMELEC (Empresa 
Eléctrica del Ecuador Inc.]. domiciliada en EUA 
y propiedad. aparentemente. de un ciudadano 
norteamericano. Una prueba más de la falacia 
del libre comercio es el establecimiento de cu
pos en Japón para la importación de piezas de 
la Industria automotriz de EUA y la prohibición 
de importar productos agrícolas. 

El Banco Mundial y los bancos regionales de 
desarrollo. como el BID. no fueron ajenos al 
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proyecto de la CEPAL de sustitución de Impor
taciones; más aún. la aplicación defectuosa de 
ese modelo. mediante la llamada "Industria 
falsa", en buena parte se hízo con créditos de 
esas entidades que financiaron. además, los 
macroproyectos que suponían complejas es
tructuras burocráticas en las empresas a cuyo 
cargo estaban. como en el caso del INECEL 
(Instituto Ecuatoriano de Electrificación) en el 
Ecuador. 

Desde los centros del capitalismo se em
prendieron algunos programas de ayuda y 
asistencia técnica y financiera a los países 
subdesarrollados. Por lo general. salvo raras ex
cepciones. como los casos de tragedias natura
les u otras circunstancias similares. la ayuda 
estuvo destinada a obtener beneficios iguales o 
mayores que los países supuestamente recepto
res de ella, con lo cual quedaba claro que la so
lidaridad no entrañaba de modo alguno gene
rosidad. Valga, como ejemplo, lo sucedido en 
Ecuador. Tras varios sismos en la zona noro
ríental, en marzo de 1987. el país recibió la do
nación de un volumen importante de aceite 
crudo de soya. que llevaba implícita la condición 
de que la administración del Ing. León Febres 
Cordero levantara la prohibición de importar 
ese tipo de aceite que el propio gobierno de 
Febres Cordero había impuesto. dos años atrás. 
para crear incentivos a la producción nacional. 
Consecuencia de la donación fue la depresión 
de la producción de oleaginosas en el país 
frente a Importantes excedentes de aceite crudo 
de soya que EUA exporta con subsidio protec
cionista de crédito a largo plazo. condición que 
no podrian conceder los productores ecuatoria
nos. Asimismo. la asistencia técnica y finan
ciera a la policía y las fue nas armadas de nues
tros países ha estado, históricamente. vinculada 
a la posibilidad de infiltración en esas ramas de 
la fue na pública. ' 

Los créditos de los bancos de exportación de 
los países centrales del capitalismo se han 
otorgado. por lo general. para vender bienes y 
servicios que no siempre resultaron de la mejor 
calidad ni adecuados a las necesidades del país 
receptor. aunque hubieran sido a largo plazo y a 
bajo costo financiero. Tal es el caso de equipos 
embodegados o de créditos destinados a obras 
públicas no indispensables. La construcción de 
la vía perimetral de Guayaquil -ya parcial
mente destruida y de prioridad dlscutible- se 
hizo con crédito del gobierno español. y la del 
terminal terrestre de Guayaquil -en parte in
servible y de pésima calldad- estuvo a cargo de 
una compañía japonesa. por citar solamente 
dos ejemplos. Los famosos créditos no reembol

295 



NUEVO ORDEN ECONÓMICO IN"lliRNACIONAL 

sables (donaciones) para estudios de prefactl
bllídad. suelen ser anzuelos con camada, pues 
contienen la cláusula de que no se reembolsa
rían a condición de que la obra se adjudique a 
una empresa del país que lo concedió. de modo 
que el valor del crédito queda Incluido en el 
precio de la obra. Mas. si el país receptor del 
préstamo no cumple con esa condición. el cré
dito debe ser reembolsado. 

Tras la Alianza para el Progreso, de los años 
60, que tuvo una aparente visión a largo plazo y 
un contenido social, aunque retórico. la Inicia
tiva Bush, a fines de los 80. fue una propuesta 
mejor estructurada pero con tales condiciona
mientos del modelo neoliberal que se situó más 
cerca de las Imposiciones del FMI y del Banco 
MundIal. 

En el vasto problema de la deuda externa 
cabe recordar que en septiembre de 1985 se 
propuso el Plan Brady, que entraña una 
aproxImacIón a los objetivos de transnaclonalI
zar la economía y privilegiar a los acreedores de 
la banca comercial con la satisfaccIón de las 
obligacIones medIante un pago garantizado o 
un plan de InversIones por conversión de cuen
tas acreedoras que les asegure el control de las 
áreas más Importante de la economía del país 
deudor. Los créditos de los gobiernos o de los 
bancos de exportación se han Ido refinancIando 
a largo plazo dentro del Club de París. al que 
competen los créditos de los gobIernos de los 
principales países capitalistas a los países 
perIféricos y en vías de desarrollo. Algunos de 
ellos han procedIdo a condonar parte de la 
deuda: el gobIerno de Mlterrand lo hIzo en 
FrancIa, respecto de los países más pobres del 
Afrlca negra. y hasta EUA lo ha hecho con algu
nos paises dentro de la InIciativa Bush. 

Los procesos de IntegracIón de los paIses en 
VÍas de desarrollo han dado lugar a numerosos 
discursos e Instrumentos InternacIonales pero 
graves dIficultades y debilidades estructurales 
han reducido la eficacia de sus resultados. Sin 
embargo el Grupo Andino. tras la rigidez de al
gunas decIsiones respecto del tratamiento de la 
Inversión extranjera y de las asígnaclones In
dustriales, pareceria hallarse en una nueva 
etapa de expansión mediante la búsqueda de 
mercados Integrados y con apertura a los paí
ses centrales. El proceso de Mercosur 
(Argentina, Brasil. Paraguay y Uruguay) y los 
acuerdos tripartitos de Colombia y Venezuela 
con México. a los que podría sumarse Ecuador. 
van en la misma dirección. 

De concretarse el Tratado de Libre Comercio 
entre dos países altamente Industrializados. 
EUA y Canadá, y un país de menor desarrollo, 

México, será una nueva experiencia. aun cuando 
México, por la larga frontera que comparte con 
EUA, tiene caracteristlcas diferentes de otros 
países de menor desarrollo. 

La CEE. Integrada en su mayoria por países 
Industrialmente desarrollados. con zonas de 
depresión en Grecia. el sur de Italia y Portugal, 
ha alcanzado éxito pero a base de una marcada 
política proteccionista. En otra reglón del 
mundo, los llamados "dragones asiáticos" 
(principalmente Corea, Hong Kong y Talwan) 
están alcanzando un alto desarrollo Industrial 
con formas políticas autoritarias. 

La crisis de las formas socialistas de go
bierno -de las que sólo sobreviven, con adhe
sión a prácticas ortodoxas, la República Popu
lar de Corea y Cuba. con peculiaridades y lide
razgos nacionales, a diferencia de la República 
Popular China que ha redefinIdo el comu
nlsmo- consolida el poder económico de los 
países centrales del capitalismo a fines de los 
años 80. Los acontecimientos de Europa Orien
tal -tras la desintegración de la URSS y la divi
sión de Yugoslavia en una sangrienta confla
gracIón con matices religiosos y nacIonalistas 
exacerbados- alteran radicalmente el escena
rio de los años 50: ya no hay dos superpotencias 
y sólo Estados Unidos detenta esa condición. 
Sin embargo, se han producido confrontaciones 
económicas entre EUA, la CEE y el Japón, pero 
con evidente entendimiento en lo político y mili
tar e Inclusive en el modelo macroeconórnlco. en 
cuanto al tratamiento que darán a los países 
que hasta ayer fueron socialistas en el Este de 
Europa ya los el Tercer Mundo. 

La ONU sólo tiene un órgano con capacIdad 
de decidir. el Consejo de Seguridad. entre cuyos 
asientos permanentes -ocupados por EUA, 
Franela, el Reino Unido. la República Popular 
China y Rusla- no hay un lugar para el Tercer 
Mundo. Las dos últimas, anteriormente vincula
das con éste, ahora votan junto a las tres po
tencias capitalistas: y aunque la República Po
pular China conserva parte del antiguo discurso 
de solIdaridad. su estructura política y econó
mica la obliga a evitar confrontacIones con Oc
cidente. Actualmente se ejercen fuertes presio
nes, relacIonadas con razones económicas, 
para que Ingresen al Consejo de Seguridad la 
República Federal Alemana y el Japón. aumen
tando a siete el número de asientos permanen
tes con lo cual aumentará también el control 
por parte de los países centrales del capita
lismo. Mas lo que realmente debería empren
derse es una denuncia internacional a fin de que 
se supriman los asientos permanentes y, con 
mayor razón aún, el derecho a veto con que sus 
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ocupantes paralizan resoluciones con las que 
no están de acuerdo, aunque los demás miem
bros voten en sentido contrario. Alguna vez el 
veto favoreció a los países en desarrollo, cuando 
era otra la situación en la URSS y en China, pero 
el Tercer Mundo no puede esperar que ese caso 
se repita, debido al absoluto control que los 
países capitalistas ejercen desde el Consejo de 
Seguridad. Aun cuando con debilidad en los 
términos, la última reunión de Jefes de Estado y 
de Gobierno Iberoamericanos celebrada en 
Bahía (Brasil) en Julio de 1993, cuestionó la es
tructura el Consejo de Seguridad. Organismos 
como la Unesco, la FAO y la OIT siguen siendo 
escenarios donde el Tercer Mundo participa con 
una fuerza mayor venida a menos particular
mente después de que EUA y el Reino Unido se 
retiraron de la Unesco por discrepar con su po
lítica tercermundista. 

Los acuerdos entre paises productores y 
consumidores -como el de la Organización In
ternacional del Café, que durante muchos años 
mantuvo un equilibrio entre la oferta y la de
manda de los países miembros del Acuerdo, 
mediante un régimen de cuotas- se rompieron 
a fines de los años 80, con la caída de los pre
cios de los productos alimenticios y de las ma
terias primas. El único cartel de productores y 
consumidores que llegó a Influir en los precios 
mundiales fue el de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) entre los años 
60 y 80, pero la pérdida relativa del control de la 
oferta del petróleo ha hecho que disminuya la 
Importancia de ese organismo aun cuando los 
países que lo Integran llegan a controlar casi el 
400AJ de la producción mundial. Ningún otro car
tel, ni siquiera la Unión de Países Exportadores 
de Banano, ha logrado Influir en el mercado In
ternacional. 

El Consejo de Seguridad ha empleado la 
fuerza cuando convenía a los Intereses econó
micos de los países capitalistas, como en el 
caso de la guerra entre Irak y Kuwalt. Con el 
propósito de controlar el petróleo árabe, en es
pecial el de Kuwalt y el de Saudl Arabia, aliados 
de Occidente. se organizó un contingente, bajo 
la bandera de las Naciones Unidas, que no fue 
sino una superestructura militar norteameri
cana con reducidos contingentes de otros pai
ses, financiada por las potencias occidentales. 

El gobierno económico del mundo no lo tie
ne, en realidad, ni el FMl ni el Banco Mundial 
sino el llamado Grupo de los Siete países de 
mayor desarrollo -Alemania, Canadá, Estados 
Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido
de cuyas reuniones regulares salen las orien
taciones a las que se acomodan las políticas de 

los organismos Internacionales y los principios 
a que someten las relaciones con los países en 
vías de desarrollo. En América Latina se formó 
el llamado Grupo de los Diez, que supuesta
mente representa a un número Igual de países 
que Intentan actuar conjuntamente frente al 
Grupo de los Siete; mas estos últimos no acep
tan un Interlocutor plural del mundo subdesa
rrollado y prefieren negociar separadamente 
con cada pais latinoamericano. 
El futuro y el NOEI.- Es evidente que mientras 
rijan las actuales reglas de las relaciones inter
nacionales -particularmente en cuanto aIos 
términos de Intercambio que castigan los pre
cios de las materias primas frente a los de la 
producción Industrial y a las prácticas protec
cionistas- no podrá Imponerse un nuevo orden 
económico Internacional desde el punto de vista 
y las conveniencias del Tercer Mundo. Agravan 
la debilidad de los países en desarrollo, para la 
negociación, la falta de unidad en la acción y de 
respeto de los compromisos y convenios: el he
cho es que, en lugar de sumar esfuerzos en los 
procesos de Integración o por medio de asocia
ciones o uniones de productores, cada gobierno 
busca ganar ventajas por su cuenta, mientras 
sigue Invocando verbalmente la solidaridad. 

La Carta de Derechos y Deberes Económicos 
de los Estados quedó en el papel y lo que, en al
gunos casos, se Incorporó a las constituciones y 
legíslactone vigentes, terminó por ser reformado 
o Ignorado. La Decisión 24 sobre el tratamiento 
a la Inversión de capital extranjero dentro del 
Grupo Andino. por ejemplo. no llegó a tener 
veinte años de vigencia por las reformas que se 
fueron Introduciendo en ella hasta su modifica
ción total. El Art. 16 de la Constitución Política 
de la República del Ecuador dispone: "Los con
tratos celebrados por el Gobierno o por entida
des públicas con personas naturales o Jurídicas 
extranjeras. llevarán Implícita la renuncia a 
toda reclamación diplomática: si tales contra
tos fueren celebrados en el territorio del Ecua
dor. no se podrá 'convenir la sujeción a una JU
risdicción extraña". En la práctica, para que se 
sometan a regímenes Jurídicos extranjeros, los 
contratos se celebran en el exterior y de esa 
manera no se viola la letra de la Constitución 
aun cuando realmente hay una burla al espíritu 
del precepto constitucional que es el respeto a 
la soberania del Estado ecuatoriano. 

Tanto la citada Decisión 24 como el Art. 16 
de la Constitución tienen relación con los prin
cipios fundamentales de la Carta de Deberes y 
Derechos Económicos de los Estados, entre 
ellos el derecho de los paises receptores de ca
pitales o inversiones extranjeros de fijar las 
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normas para tal Inversión y la desvinculación 
del Inversionista o prestamista del gobierno o 
del Estado de origen o nacionalidad. a fin de que 
los problemas que surjan de tales operaciones 
no se conviertan en confilctos entre Estados. 
Pero en el caso de EMELEC. ya citado, la em
presa eléctrica perteneciente a un ciudadano 
americano, con membrete de una compañía de 
Igual nacionalidad. recibió el apoyo y contó con 
la Intervención directa del gobierno de EUA 
hasta el punto de Impedir que el Ecuador acceda 
al sistema de preferencias para las Importacio
nes de los países andinos mientras el gobierno 
no se allanara a las pretensiones del Inversio
nista yanqui. 

La Importancia manifiesta del NOEI es al
canzar un mejoramiento de las negociaciones 
globales. tendiente a romper proteccionismos y 
trabas comerciales, a extender las políticas de 
tratamiento preferencial al comercio con países 
de menor desarrollo relativo mediante un sis
tema generalízado de preferencias para sus ex
portaciones a las economías de mayor desarro
llo, a buscar procedimientos claros para la In
versión y la solución de controversias y una co
herencia a largo plazo entre el mayor número de 
países en desarrollo. con la conciencia de que el 
canibalismo entre nosotros nos mantiene divi
didos y que las contradicciones nos vuelven 
débiles. 

Entre los temas más viejos de la economía 
Internacional figura el de la deuda externa. DI
versos países en desarrollo han adoptado ya 
decisiones pragmáticas no aplicables a otros, 
razón por la que se hace necesaria una actitud 
creativa que rebase la simple denuncia de la 
deuda. que tuvo su momento histórico y cuya 
culrnínacíón fueron las reuniones de La Ha
bana, propiciadas por el gobierno del coman
dante Fldel Castro. de mayo y julio de 1985. que 
obligaron a la adopción del Plan Baker pro
puesto por el gobierno de Ronald Reagan en la 
reunión anual del Banco Mundial y del FMI en 
Seúl, Corea. en septiembre de ese año. 

Tema no muy nuevo, pero de gran Importan
cia en el futuro, es el de las transferencias tec
nológicas. que debe entrañar una política previa 
de Incentivos a las tecnologías apropiadas a 
nuestros países. basada en Investigaciones tec
nológicas serias y que dé prioridad al Inter
cambio con los demás países en desarrollo a fin 
de negociar desde una posición de fuerza los In
tercambios con los países de mayor desarrollo 
capitalista. 

SI se comparan con una gran selva el co
mercío y la economía Internacionales. cabe de
cir que la aspiración a un nuevo orden debe su

perar el error hístóríco de Intentar regularlo 
desde la óptica de las aves y pequeños animales 
Inofensivos mientras hay fieras que no cumplen 
las reglas de los demás habitantes de la selva. 
Lo Importante, pues. no es díctar normas que 
otros no respetan sino desarrollar políticas de 
sobrevívencía hacia el posterior crecimiento y 
desarrollo propio. dado que las fieras no van a 
caminar por los senderos nl a la hora que quie
ren las aves. es preciso que éstas y todos los 
animales Indefensos sepan que hay fieras y que 
deben sobrevivir junto a ellas. 
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