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Io TENDENCIAS PHIWCIPALES 

Tres hechos principales caracteriaaron básicamente la evolución económica de 
América Latina en 1983° El primero de ellos fue el agravamiento de la crisis 
que se inició en I98I y que ya en 1982 había alcanzado dimensiones no 
registradas desde la Gran Dspresion de los eiños treinta = El segundo fue el 
notable esfuerzo de ajuste realizado por muchas economías de la región para 
reducir los profundos desequilibrios generados en el sector externo en años 
anteriores® Por último, el tercero fue la extraordinaria contracción que por 
segundo año consecutivo sufrió el ingreso neto de capitales y la dimensión 
similarmente excepcional que tuvo la transferencia de recursos que, en 
consecuencia, debió efectuar América Latina hacia el exterior.. 

1 o La caída de la actividad económica interna 
y el avunento de la inflación 

Al igual que en 1982, la crisis afectó en I983 a la casi totalidad de los 
países de la región y se manifestó en el deterioro de los principales 
.indicadores económicos internos» Así, durante el año disminuyó el producto 
interno bruto, empeoró la situación ocupacional9 y se aceleró marcadamente el 
ritmo de la inflacióno 

De acuerdo con las cifras preliminares disponibles, se estima que el 
producto interno bi'uto total de América Latina se redujo 2^8% en 1983» tras 
haber bajado esi I982 y haberse incrementado apenas 1.5^ en I98I. A raíz 
de esta nueva declinación de la actividad económica global y del aumento de 
la población, el producto por habitante cayó algo más de 3% en el conjunto de 
la región y dismiquyó en 1'6 de los 19 países para los cuales se cuenta con 
información comparable o 

Esta merma y las registradas en los dos años einteriores hicieron que en 
1983 el producto por habitante fuese casi 9% más bajo que en I98O y que él 
equivaliera al que la región había alcanzado ya en 1977- (Véase el cuadro 1.) 
De hecho, el retroceso del nivel real de vida fue aún mayor, ya que el ingreso 
nacional por habitante disminuyó durante el último trienio en casi 12^, como 
consecuencia del continuo y marcado deterioro que sufrió en ese lapso la 
relación de precios del intercambio y del aumento considerable que tuvieron 
las remesas netas de intereses y utilidades-, 

El descenso de la actividad económica fue acompañado, además, por alzas 
en las tasas de desocupación urbana y bajas en las remuneraciones reales en la 
mayoría de los países para los cuales se cuenta con datos relativamente 
confiables» 

A pesar de ello, la inflación se aceleró espectacularmente, como había 
ocurrido ya en los tres años anteriores? y alcanzó niveles jamás antes 
registrados» Así, en el conjunto de la región la tasa media simple de axxmento 
de los precios al consumidor subió de h8% en 1982 a 66?á en 1983 y la tasa 
ponderada por la población se elevó aún más marcadamente, pasando de 86^ en 
1982 a 130^ en 1983o Aunque estas alzas reflejaron una tendencia bastante 
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Cuadro 1 

A M E R I C A L A T I N A : P R I N C I P A L E S I N D I C A D O R E S E C O N O M I C O S " 

Conceptos 1975 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983* 

Producto interno bruto a precios 
de mercado (miles de millones 263 292 305 326 345 350 347 337 
de dólares de 1970) 
Población (millones de habitantes) 303 318 326 334 343 351 359 369 
Producto interno bruto por 
habitante (dólares de 1970) 

868 916 936 974 1 007 997 964 915 

Ingreso nacional bruto por 
habitante (dólares de 1970) 

867 918 929 972 1 009 985 938 891 

Tasas de crecimiento 

Producto interno bruto 3.7 5.0 4.7 6.6 5.9 1.5 -1.0 -2.8 
Producto interno bruto por habitante 1.2 2.4 2.2 4.0 3.4 -0.9 -3.3 -5.1 
Ingreso nacional bruto por habitante -0.3 2.5 1.3 4.6 3.8 -2.4 -4.8 -5.0 
Precios al consumidor'^ 57.8 40.0 39.0 54.1 52.8 60.8 85.8 129.9 
Relación de precios del intercambio 
de bienes 

-14.0 6.0 -10.9 4.4 4.2 -7.3 -7.0 -6.1 

Valor corriente de las exportaciones 
de bienes 

-7.1 18.9 7.5 34.3 30.1 7.0 -8.5 -0.9 

Valor corriente de las importaciones 
de bienes 

7.0 14.8 13.8 25.8 32.3 7.6 -19.9 -30.2 

Miles de millones de dólares 

Exportaciones de bienes 35.0 48.2 51.8 69.6 90.5 96.8 88.6 87.8 
Importaciones de bienes 40.4 48.3 55.0 69.1 91.5 98.4 78.9 55.0 
Saldo del comercio de bienes -5.4 -0.1 -3.2 0.5 -1.0 -1.6 9.7 32.8 
Pagos netos de utilidades e intereses 5.8 8.6 10.5 14.2 19.0 27.9 36.8 32.7 
Saldo de la cuenta corriente'' -13.7 -11.7 -18.3 -19.6 -27.7 -40.3 -36.3 -6.1 
Movimiento neto de capitales"^ 14.5 17.3 26.4 29.0 29.9 37.9 16.7 3.2 
Balance global"'̂  0.8 5.6 8.1 9.4 2.2 -2.4 -19.6 -2.9 
Deuda externa global bruta 151.1 182.8 221.9 275.6 310.4 332.5 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
Las cifras correspondientes al producto, población e ingreso se refieren al conjunto formado por los países incluidos en el cuadro 3, excepto Cuba. Las 
de los precios al consumidor se refieren a esos 19 países más Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad y Tabago, excepto para el año 1982 que excluye 
Guyana, y para 1983 que excluye Guyana y Haití. Los datos del sector externo corresponden a los 19 países más Barbados, Guyana y Trinidad y 
Tabago, excepto los de la deuda externa que comprende los 19 países iniciales más Guyana. 
Estimaciones preliminares sujetas a revisión. 

"^Variación de diciembre a diciembre. 
Incluye transferencias unilaterales privadas netas. 

"Incluye capital a largo y corto plazo, transferencias unilaterales oficiales y errores y omisiones. 
Corresponde a la variación de las reservas internacionales más los asientos de contrapartida. 

/genera l i zada , en 
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generalizada, en e l l a s influyeron sobre todo las tasac de inf lac ión 
particularmente elevadas que se registraron en algunos países . Así , en e l 
transcurso de 1983? e l nivel de precios más que se quintuplicó en Argentina, 
se cuadruplicó holgadamente en Bo l iv ia , se t r i p l i có en B ra s i l , más que se 
duplicó en Perú, se elevó So% en México y subió sobre 50?á tanto en Ecuador 
como en Uruguay^ 

2o La reducción del desequi l ibr io externo 

El retroceso de l a mayoría de I5S indicadores de l a economía interna 
coincidió, empero, con una reducción s i gn i f i c a t i v a , s i bien muy costosa, 
del desequi l ibr io externo« En efecto , debido en parte a l a marcada 
contracción de los niveles internos de producción y gasto -que redujeron l a 
demanda de importaciones y l iberaron bienes para l a exportación- y en parte 
a las po l í t icas de ajuste aplicadas en numerosos países durante 1983» América 
Latina logró un superávit sin precedentes en su comercio de bienes con e l 
exterior® Est 5 que hasta I981 había arrojado regularmente saldos negativos, 
pero que ya en I982 había cerrado con un excedente de más de 9 700 millones 
de dólares, generó en 1983 un superávit de casi 33 000 millones de dólares. 
(Véase e l g rá f ico l o ) 

Este excedente se debió, sin embargo, exclusivamente a l a nueva y 
espectacular ba ja de l a s importacionsc;, cuyo valor cayó 30^, tras haber 
disminuido 2.0% en 1982. Esta reducción insó l i t a del monto de las compras 
externas de bienes fue acompañada, a l igual que en 1982, de una baja casi 
igualmente intensa de su volumen, l o cual constituyó, a l mismo tiempo, un 
efecto y una causa de l a disminución de l a actividad económica interna. A 
su vez, e l valor de las exportaciones de bienes disminuyó casi en 1983» 
Esta l i ge ra baja ocurrió a pesar que su volumen se elevó casi como 
resultado, principalmente, de l a s considerables alzas qxie tuvieron en 
numerosos países los tipos de cambio rea les y de l a s i gn i f i ca t i va 
contracción que su f r ió l a demanda interna en muchos de e l l o s . 

Por otra parte, l a caída de l a actividad económica interna y l a ba ja 
que tuvieron las tasas nominales de interés en los principales mercados 
financieros internacionales contribuyeron a que en I983 se redujeran también 
los pagos netos de ut i l idades e intereses, interrumpiéndose as í su 
vertiginoso crecimiento durante los años anteriores» De hecho, e l monto de 
esas remesas, que entre 1977 J 1982 se cuadruplicó holgadamente, a l subir de 
8 6 0 0 a 36 800 millones de dólares, disminuyó a poco menos de 33 0 0 0 
millones en 1983® (Véase otra vez e l cuadro 1 . ) 

Como consecuencia del cuantioso superávit logrado en e l comercio de 
bienes, de l a ba ja de l a s remesas de ut i l idades e intereses y del descenso 
considerable que experimentaron también los pagos netos de servic ios , e l 
dé f i c i t de l a cuenta corriente se redujo abruptamente, de 3 6 3 0 0 millones 
de dólares en 1982 a 6 100 millones en 1983. Este fue así e l más bajo 
registrado desde 197^= 

/Gráfico 1 
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La disminución excepcional del d é f i c i t de l a cuenta corriente coincidió 
y, en buena medida, fue causada por una contracción no menos drástica de l a 
af luencia neta de capitales<> Esta, que ya en 1982 se había reducido 
luego de haber ascendido a un máximo histór ico de casi 38 000 millones de 
dólares en I98I5 bajó nuevamente, pero en forma aún más pronunciada, en I983 
y apenas sobrepasó los 3 200 millones de dólares . 

En estas circunstancias, y no obstante l a considerable reducción del 
saldo negativo de l a cuenta corriente, e l balance de pagos cerró con un 
dé f i c i t de casi 2 900 millones de dólares, que s i bien muy in fe r io r a l de 
19 600 millones registrado en 1982, s i gn i f i có una nueva ba ja en las reservas 
internacionales de América Latina® 

Como resultado también del descenso del ingreso neto de capita les , e l 
ritmo de crecimiento de l a deuda externa disminuyó por segundo año 
consecutivo,. En efecto , en I983 l a deuda externa tota l de América Latina 
aumentó 7%, esto es, a una tasa bastante más ba ja que l a de 
correspondiente a I982 y mucho menor a l a de 23^ registrada, en promedio, 
entre 1978 y 1981® Con todo, debido a l estancamiento del valor de l a s 
exportaciones de bienes y servicios y a l a merma rea l del producto interno 
bruto, tanto e l coeficiente deuda/exportaciones como l a relación deuda/ 
producto alcanzaron en I983 c i f r a s sin precedentes, Y s i bien en I983 
disminuyó ligeramente l a proporción del valor de l a s exportaciones de bienes 
y servicios absorbida por los pagos de intereses, e l l a continuó siendo muy 
a l ta (3^*5%) desde un punto de v is ta h i s tór ico , (Véase nuevamente e l 
gráf ico 1 . ) 

3« La contracción del ingreso de capitales y l a 
transferencia r ea l de recursos 

Como ya se señaló, en 1983 e l ingreso neto de capitales disminuyó fuertemente 
por segundo siño consecutivo. De hecho, su ba ja fue tan marcada que su monto 
resultó a l a postre in fe r io r a l de los pagos netos de intereses y ut l idades . 
Por ende, a l igual que en 1982, América Latina, en lugar de r ec ib i r una 
transferencia neta de recursos desde e l exter ior , efectuó una tremsferencia 
de recursos hacia e l resto del mundo. 

Dicha transferencia alcanzó, además, montos muy considerables: 20 000 
millones de dólares en 1982 y casi 30 000 millones en I983, esto es, 
magnitudes equivalentes a 19?̂  y 28^ del valor de las exportaciones de bienes 
y serv ic ios , respectivamente. Considerada aun desde otro ángulo, l a 
reversión del sentido de los pagos f inancieros netos ocurrida entre I981 y 
1983 equivalió a una caída de aproximadamente 36% en l a relación de precios 
del intercambio. En efecto, como puede verse en e l cuadro 2, en e l primero 
de esos años l a d i ferencia posit iva entre e l ingreso neto de capita les y los 
pagos de ut i l idades e intereses apregó a l a capacidad para importar de l a 
región una c i f r a equivalente a casi o^y/o del valor de l a s exportaciones de 
bienes y se rv ic ios . En 1983, por e l contrario, l a d i ferencia negativa entre 
esas dos corrientes f inancieras restó a l a capacidad para importar e l 
equivalente a 28% de l a s ventas externas de bienes y se rv ic ios , ^ 

/Cuadro 2 
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Cuadro 2 

AMERICA L A T I N A : INGRESO N E T O DE CAPITALES Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS 

{Miles de millones de dólares y porcentajes) 

Entrada Transac- Entrada Pagos Transferencias Exporta- Variación de la 
efeaiva ciones no neta de 0 l\ netos de de recursos ciones de 7 Í9, relación de 
neta de regis-^ capitales utilidades bienes y 

\j/ o 1 
precios del 

capitales" tradas (1 + 2) e intereses (1 - 5) ( 3 - 5 ) servicios intercambio 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1970 4.1 0.1 4.2 0.9 3.0 1.1 1.2 17.9 65 6.7 3.4 

1971 5.2 -0.1 5.1 -2.3 3.2 2.0 1.9 18.8 10.3 9.7 -2.7 

1972 5.9 1.3 7.2 22.9 3.3 2.6 3.9 21.8 11.9 18.1 2.8 

1973 8.8 -0.7 8.1 -7.5 4.4 4.4 3.7 30.3 14.3 12.1 13.4 

1974 13.3 -1.7 11.6 -13.1 5.3 8.0 6.3 46.0 17.5 13.7 15.8 

1975 16.4 -1.7 14.7 -10.3 5.7 10.7 9.0 43.7 24.3 20.4 -14.0 

1976 18.9 -0.7 18.2 -3.6 7.0 11.9 11.2 50.0 23.9 22.5 4.6 

1977 15.8 1.5 17.3 9.8 8.5 7.3 8.8 58.7 12.3 15.0 6.0 

1978 24.6 1.7 26.3 7.4 10.5 14,1 15.8 64.5 22.0 24.6 -10.9 

1979 27.4 1.6 29.0 5.8 14.1 13.3 14.9 85,8 15.5 17.4 4,4 

1980 35.9 -5.7 30.2 -16.1 18.5 17.4 11.7 110.9 15.6 10.5 4,2 

1981 48.6 -10.7 37.9 -22.0 27.9 20.7 10.0 119.6 17.3 8,4 -7,3 

1982 26.8 -10.1 16.7 -37.7 36.8 -10,0 -20.1 108,9 -9.2 -18.5 -7,0 

1983' 9.7 -65 3.2 -67.0 32.7 -23.0 -29.5 105.0 -21.9 -28.1 -6,1 

Fuente: 1970-1981: Fondo Monetario Internacional, Balance of Payments Yearbook-, 1982-1983: CEPAL, sobre la base de informaciones oficiales. 
"Equivale a entrada neta de capitales menos transacciones no registradas. 
Corresponde a la partida de errores y omisiones del balance de pagos, 

"^Estimaciones preliminares. 

/Para aqu i la tar 
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Para aqui latar adecuadamente lo que esta c i f r a s i gn i f i c a , cabe recordar 
que e l descenso e fect ivo de l a re lación de precios del intercambio en ese 
período fue de alrededor de En consecuencia, en relación con l a 
capacidad para importar, los efectos negativos.de l a caída del ingreso neto 
de capitales y del aumento de los pagos de intereses y ut i l idades casi 
t r ip l icaron a los generados por e l deterioro de l a re lación de precios del 
intercambio. 

Así , e l espectacular cajnbio en l a dirección de los f l u j o s f inancieros 
netos fue una causa decisiva de l a contracción casi general de l a actividad 
económica en América Latirla y de l a s d i f i cu l tades que algunos países 
enfrentaron en e l serv ic io de su deuda externa. En efecto, como puede 
apreciarse también en e l cuadro 2, hasta 1981 l a región rec ib ió capita les 
cuyo monto bruto excedió ampliamente á l a suma de l a s amortizaciones, 
inversiones en e l exterior y remesas de intereses y u t i l i dades . De hecho, 
dursinte e l período 1973-1981 esta transferencia de recursos equivalió en 
promedio a del valor de las exportaciones, e l cual, a su vez, aumentó en 
ese lapso a un ritmo anual de cerca de 20^. En estas circunstancias, América 
Latina pudo pagar las amortizaciones e intereses de su deuda externa y l a s 
uti l idades devengadas por e l capita l extranjero mediante los nuevos préstamos 
e inversiones recibidas anualmente. 

Sin embargo, l a magnitud de esa transferencia neta de recursos empezó a 
disminuir a par t i r de 1979i ya que l os aumentos del ingreso neto de capita l 
fueron más que compensados por los incrementos aún mayores que tuvieron los 
pagos de intereses y ut i l idades . Esta tendencia se acentuó en e l período 
1982-1983, durante e l cual l a caída ve r t i ca l del ingreso neto de capita les 
agravó los efectos negativos causados por l a recesión internacional y forzó 
a numerosos países de l a región a apl icar po l í t i cas de ajuste mucho más 
drásticas que las que habían sido necesarias peira enfrentar los efectos de 
aquél la . Así , debido a l comportamiento procíc l ico de los f l u j o s de cap i ta l , 
América Latina debió cancelar en 1983 l a mayor parte de los pagos de 
intereses y ut i l idades con recursos provenientes del superávit comercial o de 
las reservas internacionales acumuladas previamente. Sin embargo, como ya se 
explicó, a causa del desfavorable entorno externo, el excedente comercial 
logrado no provino de un aumento del valor de l a s exportaciones - l o que 
habría tenido un efecto expansivo sobre l a economía- sino que se originó en 
una contracción extremadamente severa del volumen de las importaciones, l a 
cual constituyó, a su vez, l a causa pr incipal de l a caída de l a actividad 
económica. 

/ I I , PRODUCCION Y EMPLEO 
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I I . PRODUCCION Y EMPLEO , 

Como ya se señaló , en 1983 se acentuó;'fuèrtemente l a pérdida de dinamismo que 
l a economía de América Latina^ habla Venido mostrando yá en los dos siños 
anter iores . En e fecto , tras incrementarse apenas 1 e n I98I - l a tasa de 
crecimiento más ba j a reg istrada desde 19^0- y disminuir 19» en 1982, e l 
producto interno bruto de l a región ba jó 2,8% en 1983. (Véanse e l cuadro 3 
y e l g rá f i co 2 . ) 

Como consecuencia de esta calda sin precedentes de l a actiyidad 
aconómica y del aumento de l a población, e l producto por habitante se redujo 
por tercer año consecutivo, pero en ima proporción muy superior a las 
reg istradas en 1981 (-0.9?^) y 1982 (-3.3^5)- f o r ende., é l fue 9% más bajo en 
J9e3 que- en I98O. = ' ' 

La excepcional intensidad dèl retroceso,de l a actividad económica en 
.os últimos tres años se r e f l e j ó asimismo en l a s enormes ba jas que su f r ió e l 
producto por habitante en numerosos países latinoamericanos. Durante ese 
lapso, éste cayó más de 22?á éh Bo l iv ia y El Salvador, bajó en Costa Rica, 
se redujo alrededor de en Uruguay, Perú y Chi le , declinó casi 13^ en 
Argentina y Guatemala, más de 11% en Venezuela, y aproximadamente 10% en 
Bras i l , Hait í y Honduras. (Véase e l cuadro y 

Al igual que en 1982, í á ba já de l a actividad económica fue, además, 
oastante generalizadas De hecho, e l producto interno bruto se redujo en 11 
de los-19 países para l os ' çua les se dispone de información comparable, 
permaneció casi estancádo^éh El Salvador y Hait í y se incrementó muy 
ligeramente en Colombia, Costa Rica y Panamá. As í , sólo eíi Argentina, . 
ííicaragüa y Repúbliçá Dominicana e l ritmo die aumento de l a actividad económica 
global superó àl:^ dé l a pob lac ión .Además , ^ í producto soc ia l g lobal aumentó , 
alrededor dé 5% eii Cuba. 2/ (Véase ptra vea e l cuadro 3 . ) 

Sin embargo, en contraste con lo ocurrido en 1 9 8 2 , l a caída diel producto 
del conjunto de l a reglón se debió en 1 9 8 3 especialmente a l a trayectoria muy 
desfavorable que tuvo l a actividad productiva en B ras i l y México, con mucho 
las dos economías látinoamericEmàs de mayor tamaño. 

En Méxiico, e l próductò iriterno bruto g loba l , que ya en 1^02 había 
disminuido ligeramente, cayó mientras que l a producción industr ia l 
disminuyó 8.5% y l a actividad de l a construcción se redujo casi 1íf.5%o En 
estas circunstancias l a tasa de desocupación en l o s pr incipales centros 
urbanos subió a 13%, doblando as í l a reg is t rada en 1982 y tr ipl icando la^ 
detectada en 198I, a l culminar e l período de auge económico que se in ic ió en 
1978. (Véanse los cuadros 5 y 6 . ) Las causas pr incipales de esta aguda 
contracción de l a actividad económica y del deter ioro de l a situación 
ocupacional fueron las drást icas disminuciones de l a demanda interna y del 
volumen de l a s importaciones provocadas por l a po l í t i c a r e s t r i c t i va aplicada 
por e l gobierno con miras a forta lecer e l balance de pagos y a controlar e l 
violento proceso in f lac ionar io que se desencadenó e l año anter ior . Dicha 
po l í t i ca , s i bien logró reducir a l a mitad e l abultado dé f i c i t del sector 

/Cuadro 3 
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Cuadro 3 

AMERICA LATINA: EVOLUCION DEL P R O D U C T O I N T E R N O B R U T O GLOBAL 

(Tasas anuales de crecimiento) 

País 
1970-

1974 

1975-

1978 

1979-

1980 
1981 1982 1983" 

1981-

1983°'' 

Argentina 4.0 0.5 4.0 -5.9 -5.4 2.8 -8.8 

Bolivia 5.6 5.1 1.2 -1.1 -9.1 -7.6 -17.0 

Brasil 11.1 6.4 7.3 -1.9 1.1 -3.3 -4.1 

Colombia 6.6 4.9 4.7 2.1 1.2 1.0 4.4 

Costa Rica 7.1 5.7 2.8 -4.6 -9.0 -0.8 -12.5 

Cuba'^ 8.7" 6.0^ 1.5 15.6 2.7 5.0 24.6 

Chile 0.9 1.7 8.0 5.7 -14.3 -0.8 -10.2 

Ecuador 11.5 7.0 5.1 4.5 1.4 -3.3 2.5 

El Salvador 4.9 5.5 -5.4 -9.3 -6.4 - -15.1 

Guatemala 6.4 5.5 4.2 0.9 -3.7 -2.0 -4.8 

Hait í 4.7 3.3 5.4 0.3 -3.6 0.5 -2.8 

Honduras 3.9 5.8 4.8 0.4 -0.6 -0.3 -0.5 

México 6.8 5.3 8.8 7.9 -0.5 -4.5 2.5 

Nicaragua 5.4 1.5 -9.5 8.7 -1.2 5,3 13.1 

Panamá 5.8 3.5 8.7 4.2 5.0 0.9 10.4 

Paraguay 6.4 9.2 11.0 8.5 -2.0 -3.7 2.3 

Perú 4.8 1.5 4.0 3.9 0.4 -11.8 -8.0 

República Dominicana 10.1 4.7 5.3 4.1 1.6 3.9 9.8 

Uruguay 1.3 4.1 6.0 -0.1 -8.7 -4.7 -13.1 

Venezuela 5.4 6.0 -0.4 0.4 0.6 -3.0 -2.1 

Total^ 7.1 4.8 6.2 1.5 -1.0 -2.8 -2.3 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
"Estimaciones preliminares sujetas a revisión. 
'^Variaciones acumuladas en el período. 
'Se refiere al concepto de producto social global. 
''Se refiere al período 1971-1974. Estos datos no son comparables con los del período siguiente 1976-1983, por razones de carácter metodológico. 
'Se refiere al período 1976-1978. 
^Promedio excluido Cuba. 

/Cuadro k 



- 10 -

Cuadro 4 

A M E R I C A L A T I N A : E V O L U C I O N DEL P R O D U C T O I N T E R N O B R U T O P O R H A B I T A N T E " 

Dólares a precios de 1970 Tasas anuales de crecimiento 

País 
1970 1980 1981 1982 1983* 1980 1981 1982 1983'' 

1981-
1983'" 

Argentina 1 241 1 345 1 245 1 159 1 173 -0.5 -7.4 -6.9 1.2 -12.8 

Bolivia 317 382 368 326 293 -2.1 -3.7 -11.5 -10.0 -23.3 

Brasil 530 958 919 908 «59 5.4 -4.1 -1.2 -5.4 -10.4 

Colombia 587 824 823 816 806 1.9 -0.1 -1.0 -1.2 -2.2 

Costa Rica 740 974 904 801 787 -2.1 -7.2 -11.4 -1.8 -19.3 

Cuba'' -1.9 14.8 2.1 4.4 22.5 

Chile 967 1 047 1 088 916 894 6.0 3.9 -15.8 -2.5 -14.6 

Ecuador 420 732 742 729 683 1.7 1.3 -1.7 -6.3 -6.7 

El Salvador 422 432 380 346 336 -11.6 -11.9 -9.0 -2.9 -22.2 

Guatemala 439 561 549 514 489 0.7 -2.1 -6.5 -4.8 -12.8 

Haití 123 148 145 136 134 3.3 -2.2 -5.9 -2.0 -9.8 

Honduras 313 357 346 332 320 -0.7 -3.0 -4.0 -3.6 -10.2 

México 978 1 366 1 436 1 391 1 294 5.5 5.1 -3.1 -6.9 -5.3 

Nicaragua 413 341 359 343 349 6.7 5.3 -4.4 1.8 -2.5 

Panamá 904 1 154 1 176 1 208 1 193 8.6 2.0 2.7 -1.2 3.4 

Paraguay 383 633 665 632 590 7.9 5.1 -4.9 -6.6 -14.4 

Perú 659 690 698 683 587 1.2 1.2 -2.2 -14.1 -15.0 

República Dominicana 378 601 611 606 615 3.6 1.7 -0.8 1.5 2.4 

Uruguay 1 097 1 423 1 412 1 281 1 212 5.1 -0.8 -9.3 -5.4 -14.8 

Venezuela 1 205 1 268 1 230 1 197 1 124 -5.1 -3.0 -2.7 -6.1 -11.4 

Tota l ' 721 1 007 997 964 915 3.4 -0.9 -3.3 -5.1 -9.1 

Fuente: CEP AL, sobre la base de cifras oficiales. 
°A precios de mercado. 
Estimaciones preliminares sujetas a revisión. 

"Variaciones acumuladas en el período. 
Se refiere al concepto de producto social global. 

'Promedio excluido Cuba. 
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Cuadro 5 

AMERICA LATINA: EVOLUCION DE LOS PRINCIPALES SECTORES 
DE A C T I V I D A D E C O N O M I C A 

(Tasas de crecimiento) 

Agricultura 

1981 1982 1983° 

Industria manufacturera 

1981 1982 1983° ¡^gj^i 

Construcción 

1981 1982 1983° ¡^gj^. 

Argentina 2.4 7.1 0.8 10.5 -16.0 -4.8 9.9 -12.1 -7.9 -19.4 -6.5 -30.5 

Bolivia 7.0 -2.2 -22.0 -18.4 -3.8 -15.3 -7.5 -24.6 -34.9 -40.0 - -60.9 

Brasil 6.9 -2.5 2.2 6.4 -6.4 0.1 -6.3 -12.3 -4.3 0.4 -19.0 -22.8 

Colombia 3.0 -0.2 2.1 4.9 3.2 -2.0 -0.2 0.9 9.4 5.0 3.1 18.5 

Costa Rica 1.2 -4.9 4.4 0.5 -3.7' -14.9" -1.8' -19.5' -11.6 -32.6 -6.0 -44.0 

Cuba"* 13.1 -4.1 0.7 9.2 17.4 3.0 4.7 26.6 19.3 0.4 10.7 32.6 

Chile 5.3 -2.3 -1.0 1.9 2.6 -21.6 3.0 -17.2 21.1 -29.0 0.2 -13.9 

Ecuador 5.7 2.8 -14.9 -7.6 6.1 4.0 -5.6 4.1 1.4 -0.7 -15.4 -14.8 

El Salvador -9.2 -7.7 3.2 -13.5 -16.2 -8.4 -4.3 -26.6 -1.3 -2.0 7.3 3.7 

Guatemala 1.4 -2.2 -1.9 -2.7 -2.5 -5.8 -2.1 -10.0 16.0 -9.5 -10.6 -6.1 

Haití -1.8 -4.2 3.3 -2.8 3.9 -3.3 - 0.4 4.1 -5.6 0.7 -1.4 

Honduras 0.9 1.1 0.9 2.9 1.7 -1.3 0.6 1.0 -7.8 -4.2 -3.0 -14.2 

México 6.1 -0.6 3.2 8.8 7.0 -2.9 -8.5 -4.9 11.8 -5.0 -14.4 -9.1 

Nicaragua 9.7 2.9 9.6 24.5 2.8 -1.7 4.6 5.7 34.9 -25.5 7.7 8.4 

Panamá 2.9 4.4 2.0 9.6 -2.7 5.6 -2.5 1.0 11.6 18.0 -20.0 5.4 

Paraguay 6.7 -3.0 -4.8 -1.5 8.0 -4.5 -4.2 -1.2 16.7 -6.0 -5.4 3.8 

Perú 10.7 2.1 -11.4 0.1 -0.2 -2.5 -17.2 -19.4 11.1 2.3 -21.4 -10.7 

República Dominicana 5.5 3.6 3.8 13.4 2.7 5.2 1.7 9.9 0.6 -4.9 14.5 -18.2 

Uruguay 1.0 -6.8 2.1 -3.9 -4.6 -17.1 -7.0 -26.2 0.3 -12.8 -26.5 -35.7 

Venezuela -1.9 3.6 0.7 2.3 -1.8 2.1 -2.7 -2.4 -2.8 -4.8 -10.8 -17.5 

América Latina' 4.6 0.1 0.8 5.5 -2.0 -2.5 -4.9 -9.2 2.0 -5.5 -13.8 -16.9 

Fuente: CEPAL, sobre la base de estadísticas oficiales. 
"Cifras preliminares. 
'Variaciones acumuladas en el período. 
'Incluye minas y canteras. 
""Se refiere al concepto de producto social. 
'Promedio excluido Cuba. 
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Cuadro 6 

AMERICA L A T I N A : EVOLUCION DEL DESEMPLEO URBANO 

(Tasas anuales medias) 

País 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

Argentina" 5.4 3.4 2.6 4.5 2.8 2.8 2.0 2.3 4.5 4.7 4.0 

Bolivia" 7.9 4.5 7.6 7.5 9.7 9.4 12.1 

Brasil' 6.8 6.4 6.2 7.9 6.3 6.8 

Colombia'' 12.7 11.0 10.6 9.0 9.0 8.9 9.7 8.2 9.3 11.8 

Costa Rica' 5.4 5.1 5.8 5.3 6.0 9.1 9.9 8.7 

C h i l / 4.8 8.3 15.0 16.3 13.9 13.3 13.4 11.7 9.0 20.0 18.9 

México® 7.5 7.4 7.2 6.8 8.3 6.9 5.7 4.5 4.2 6.8 13.0 

Nicaragua* 21.4 11.1 11.5 18.6 17.5 

Panama 7.5 8.6 9.0 9.6 11.9 9.8 11.8 10.4 9.5 

Paragua/ 6.7 5.4 4.1 5.9 3.9 2.2 9.4 

Perú* 5.0 4.1 7.5 6.9 8.7 8.0 6.5 7.1 6.8 7.0 8.8 

Uruguay' 8.9 8.1 12.7 11.8 10.1 8.3 7.4 6.7 11.9 15.5 

Venezuela" 7.6 8.3 6.8 5.5 5.1 5.8 6.6 6.8 7.8 9.8 

Fuente: CEP AL y PREALC, sobre la base de cifras oficiales. 
"Capital Federal y Gran Buenos Aires. Promedio abril-octubre. 
' La Paz. 1977 y 1978 segundo semestre; 1979 promedio anual; 1980 mayo-octubre; 1981 nacional urbano; 1982 y 1983 promedio abril octubre. 
'Areas metropolitanas de Río de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto alegre, Salvador y Recife. Promedio doce meses; 1980 promedio junio-
diciembre. 
Bogotá, Barranquilla, Medelh'n y Cali. Promedio de marzo, junio, septiembre y diciembre. 

'Nacional urbano. Promedio marzo, julio y noviembre. 
''̂ Gran Santiago. Promedio cuatro trimestres. A partir de agosto de 1983 la información se refiere al área metropolitana de Santiago. 
* Areas metropolitanas de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Promedio cuatro trimestres. 1982 y 1983 estimación para el promedio anual 
del total del país. 
1979-1982 corresponde actividades no agrícolas, 1983 estimación. 

'Nacional no agrícola con la excepción de 1978 y 1979 que corresponden al sector urbano. 1980 corresponde a la desocupación del área urbana que 
registró el Censo de Población y 1981 y 1982 al área metropolitana; 1983 estimación del promedio anual del total del país. 

'Asunción, Fernando de la Mora, Lambaré y áreas urbanas de Luque y San Lorenzo. 1983 estimación oficial. 
Lima Metropolitana. 1978 promedio julio-agosto, 1979 agosto-septiembre, 1980 abril, 1981 junio, 1982 y 1983 estimación oficial, para el total del 
,país. 
Montevideo. Promedio dos semestres. 

"Nacional urbano. Promedio dos semestres, 1983 primer semestre. 
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Gráfico 2 

AMERICA LATINA: TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO 
DEL P R O D U C T O INTERNO BRUTO 
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público registrado eii 1982 y contribuyó a generar también un impresionante 
superávit comercial, provocó asimismo bajas considerables en e l gasto f i s c a l , 
l a inversión privada y los sa lar ios con los consiguientes efectos negativos 
sobre el gasto interno y e l nivel de actividad. 

A su vez, en Bras i l -pa í s que por s í solo genera alrededor de un tercio 
del producto interno total de l a región- la actividad económica global 
disminuyó más de luego de haberse incrementado marginalmente en 1982. Al 
igual que en México, l as caídas fueron muy marcadas en l a industria 
manufacturera y, sobre todo, en l a construcción ( -19^ ) , sectores ambos 
que se habíein estancado totalmente en I982 y contraído en 1981. En esta 
caída sin precedentes de l a actividad económica en l a evolución del país 
durante e l último medio s ig lo influyeron decisivamente l a nueva y fuerte 
reducción que tuvo e l volumen de las importaciones y los severos cortes 
introducidos en los programas de inversión del sector público, como también 
la creciente incertidumbre que generaron la aceleración del proceso 
inf lacionar io y l as prolongadas y laboriosas gestiones emprendidas por las 
autoridades económicas para renegocieir l a deuda externa y suscribir un 
acuerdo de crédito contingente con el Fondo Monetario Internacional. 

Las bajas del producto fueron aún mayores en Bol iv ia y, sobre 
todo, en Perú (-11.8%), países ambos que sufrieron en 1983 una combinación 
inusual de desastres naturales, caracterizados por l luv ias torrenciales e 
inundaciones en ciertas regiones y prolongadas e intensas sequías en otras. 
Estas calamidades perjudicaron con particular fuerza a l a producción 
agropecuaria, que se redujo 10% en Perú y 22% en Bo l i v i a . A e l l as se agregó 
en e l caso peruano un cambio en las corrientes oceánicas, que causó una baja 
vert ica l en los resultados del sector pesquero. La actividad económica se 
vio afectada además, en arabos países, por procesos inf lacionarios 
desusadamente fuertes y, en Perú, por l a violenta caída del volumen de las 
importaciones. 

La situación fue similar , aunque menos grave en Ecuador, donde el 
producto interno bajó 3«3% a ra íz de que l a pesca, l a agricultura y l a 
industria de l a región de l a costa sufrieron los efectos destructivos 
causados por precipitaciones extraordinariamente intensas, inundaciones y 
marejadas, que l a inf lación alcanzó un ritmo jamás antes registrado (52%) y 
e l quántum de las importaciones disminuyó abruptamente (-35%)» 

La evolución de l a producción y del empleo continu€ü:on siendo muy 
desfavorables en Uruguay. Luego de estancarse en 198I y de caer casi 9% en 
1982, e l producto interno bruto se redujo ^,7% en 1 9 8 3 . Al igual que en el 
año anterior, en estn nueva ba ja gravitaron con especial fuerza l a 
desfavorable trayectoria de l a producción industr ia l y l a construcción -que 
sufrieron mermas de 7% y 27%, respectivamente, tras haber registrado bajas de 
17% y 13% en I 9 8 2 - y l a fortísima contracción que una vez más mostró el 
quantum de las importaciones -que cayó 27% luego de haber disminuido 30% en 
1982 y '\k% en 198I. También como había ocurrido durante 1 9 8 2 , l a declinación 
de l a actividad económica fue acompañada de un aumento considerable del 
desempleo. En efecto, l a tasa de desocupación en Montevideo, que casi de 
dobló entre 1981 y 1982, continuó incrementándose hasta mediados de 1983» ^ 

/pesar que e l l e 
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pesar que e l l a decl inó posteriormente, su promedio anual fue de 15^5% y superó 
as í ampliamente a todas l a s c i f r a s r e g i s t r a d a s en años an te r i o res® (Véanse los 
cuadros 6 y 7 y los g r á f i co s 3 y íio) 

Ihirante I983 se redujo asimismo e l n ive l de act iv idad económica en 
Venezuela, cuyo producto interno bruto disminuyo a l r ededo r de 3%o Dado que 
é l había permanecido cas i totalmente estancado desde 1978, e l producto por 
habitante declinó por quinto año consecutivo, siientras qu© l a tasa de 
desocupación urbana se incrementó asimismo por quinto año s u c e s i w y alcanzó 
un nivel sin precedentes de casi Como en otros pa íses » tíos causas 
importantes del descenso de l a act iv idad económica fueron l a enorme caída de 
l a s importaciones =cuyo volumen se redujo 60%- y l a mayor incertidumbre 
generada por l a devaluación del bo l í va r y l as profundas modificaciones 
introducidas en e l sistema cambiario, luego de un prolongado período en que 
r i g i ó un t ipo de cambio f i j o y e x i s t i ó plena l i b e r t ad en l a s operaciones de 
cambio® 

En e l transctirso de I983 se atenuó, en cambio, l a v io lenta caída de l a 
act ividad econóraÍH:a que se i n i c i ó en Chile a p a r t i r de mediados de I981 y que 
en 1982 condujo a una drást ica caída de más de del prodíacto interno bruto 
y a una elevación igualmente espectacular del desempleo o (Véanse otra vez e l 
cuadro 3 y e l g r á f i co 3<.) A pesar que l a act iv idad continuó disminuyendo 
durante el primer semestre de 1983, e l l a tendió a recuperarse lentamente con 
poster ior idad, como resultado de l a ampliación del gasto públ ico, de l a ba j a 
de l a s tasas rea les de in te rés , y de l a mayor protección que s i gn i f i ca ron 
para l a s act ividades competidoras con l a s importaciones l a mantención de un 
tipo de cambio r e a l más a l t o , l a elevación de l a t a r i f a a rance lar ia general 
de 10^ a 20^, y l a imposición de aranceles especia les más ©levados sobre l a 
importación de c ie r tos bienes agropecuarios e indus t r i a l e s » No obstante, esta 
recuperación no alcanzó a compensar l o s e fectos de l a ba j a de l a act iv idad 
económica durante e l primer semestre y, en consecuencia, e l producto interno 
bruto se redujo casi en e l conjunto del año.. Por otra parte , s i bien l a 
tasa de desocupación ab ie r ta en e l Gran Santiago disminuyó casi continuamente 
desde un máximo h i s tó r i co de 25 .̂2% en e l trimestre agosto-octubre de 1982 a 
16.5^ en e l último trimestre de 1983, su descenso se debió principalmente a 
l a enorme expansión que tuvieron en ese lapso los programas ocupacion^les de 
emergencia rea l izados por s i gobierno, cuya productividad es en general escasa 
y en los cuales se pagan también remuneraciones muy b a j a s . 

La recuperación de l a act iv idad económica fue mucho más notoria en 
Argentina» En este pa í s , e l producto aumentó 2=8^, g rac ias , especialmente, a 
una elevación de alrededor de 10% de l a producción i n d u s t r i a l S i n embargo, 
como en los dos años anter iores l a act iv idad econômica g loba l había bajado 

en tanto que l a producción del sector manufacturero había caído casi 23^ 
entre 1979 y 1982, tanto aquél la como ésta estuvieron l e j o s de recobrar en 
1983 los n ive les alcanzados ya en 1977» 
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Cuadro 7 

A M E R I C A L A T I N A : E V O L U C I O N D E LA T A S A D E D E S O C U P A C I O N 
E N C I U D A D E S P R I N C I P A L E S 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 
I 

1982 

II III IV I 

1983 

II III IV 

Argentina" 
Capital y Gran Buenos Aires 2.8 2.0 2.3 4.5 4.7 4.4 5.7 3.7 4.9 3.1 
Córdoba 3.9 2.2 2.4 3.8 4.4 4.8 3.9 4.3 
Gran Mendoza 3.2 3.1 2.3 4.8 4.1 4.8 3.3 4.5 
Rosario 3.9 2.9 3.4 5.8 8.4 8.3 8.1 6.3 

Brasil" 
Río de Janeiro 7.5 8.6 6.6 6.3 9.3 6.8 5.6 4.5 6.0 6.5 6.5 6.2 
Sao Paulo 5.7 7.3 6.0 6.9 8.3 5.7 5.6 4.3 6.7 7.2 7.0 6.6 
Recife 6.9 8.6 7.5 8.1 9.1 7.9 7.3 5.7 7.5 8.5 7.4 8.0 
Porto Alegre 4.5 5.8 5.3 6.8 6.4 5.3 5.2 4.1 6.1 7.1 8.5 6.7 

Colombia'^ 
Bogotá 7.3 6.6 7.9 5.5 7.4 8.7 8.5 7.0 6.8 7.1 7.9 9.4 8.9 
Barra nquilla 7.4 6.3 8.1 11.1 10.4 13.9 9.6 11.3 10.3 10.3 12.0 15.3 14.4 
Medellín 12.7 14.3 14.7 13.1 13.3 17.1 12.6 12.4 15.0 13.1 17.1 18.2 16,1 
Cali 9.8 10.7 10.0 9.0 9.6 11.7 9.7 9.6 9.9 90 11.6 11.8 11.8 

La Paz (Bolivia)'' 4.5 7.6 7.5 9.7 9.4 12.1 7.0 11.8 12.7 11.4 

San José (Costa Rica)' 5.8 4.5 5.6 8.8 10.0 8.7 10.4 10.6 8.9 9.9 9.3 6.4 

Santiago (Chile/ 13.8 13.4 11.8 10.0 20.0 18.9 15.0 19.1 23.9 21.9 21.7 19.5 18.0 16.5 

Lima (Perú)' 8.0 6.5 7.1 6.8 7.0 8.8 7.0 8.8 

Montevideo (Uruguay)'' 10.1 8.4 7.4 6.6 11.9 15.5 10.7 11.3 11.7 13.8 15.9 16.1 15.2 14.6 

Fuente: C E P A L , sobre la base de informaciones oficiales. 

"Cifras para abril y (Ktubre. 

' 'Promedios trimestrales. 1983 sólo hasta noviembre. 

'Ci fras de marzo, junio, septiembre y diciembre. 1983 sólo hasta septiembre. 

1978 segundo semestre; 1979 promedio dos semestres; 1980 mayo-octubre; 1981 tasa nacional; 1982 y 1983 junio y diciembre. 

'C i f ras de marzo, julio y noviembre. 

•'^Promedios trimestrales. Hasta agosto de 1983 la información se refiere al Gran Santiago, y luego al área metropolitana. 

*1978. promedio julio-agosto; 1979, septiembre; 1980, abril; 1981. junio; 1982 y 1983, estimación, oficial. 

' 'Promedios semestrales para 1978. 1979 y 1980. P romed io trimestrales para 1981 y 1982. 
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Gráfico 3 
AMERICA LATINA: EVOLUCION DEL DESEMPLEO U R B A N O 
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Gráfico 4 
AMERICA LATINA: EVOLUCION DEL DESEMPLEO EN ALGUNAS CIUDADES PRINCIPALES 
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En 1983 se incrementó sólo muy levemente (1%) el producto interno bruto 
en Colombia, cuyo ritmo de crecimiento disminuyó así por quinto año 
consecutivo. La causa principal de la pérdida dé dinsunismo de la economía 
fue el estancamiento de la producción industrial. Esta fue afectada por la 
escasa expansión de la demanda interna y por la disminución de las 
exportaciones a Venezuela y Ecuador, países en que los productos 
manufacturados colombianos perdieron competitividad después de las 
devaluaciones del bolívar y el sucre. A raíz de la baja de la producción 
industrial y no obstante el moderado crecimiento de la construcción, la 
desocupación s« elevó por segundo año consecutivo en las principales ciudades 
del país, alcanzando un promedio anual de casi 12^, la cifra más alta 
registrada en los últimos nueve años. (Véainse otra vez el cuadro 6 y el 
gráfico 3.) 

La evolución de la actividad económica fue también insatisfactoria en 
la mayoría de los países de América Central, si bien ella fue, en general, 
menos desfavorable que en años anteriores. Así, el producto interno bruto 
aumentó ligeramente en Costa Rica, luego de dos años en que había bajado 
considerablemente. La caída de la actividad económica se interrumpió también 
en El Salvador, donde el producto interno, que había declinado continua y 
marcadamente desde 1979i se estabilizó completamente en 1983o El producto 
casi no varió tampoco en Honduras, con lo cual el virtual estanciamiento de 
la actividad económica se prolongó por tercer año consecutivo. La evolución 
de ésta fue más desfavorable en Guatemala, donde el producto se redujo 
tras haber caído cerca de en 1982. En cambio, éste se elevó alrededor de 
3% en Nicaragua -más que compensando así su ligera baja del año anterior- y 
se incrementó casi en Panamá, donde la producción global se había 
expandido persistentemente y con cierta rapidez desde 1978. 

Finalmente, en 1983 la actividad económica aumentó casi en Bepública 
Dominicana y 5% en Cuba, los únicos dos países de la región que, junto con 
Colombia y Panamá, lograron expsmdir continuamente sus niveles globales de 
producción en el transcurso de los últimos tres años. 

III. INFLACION 

A pesar de la caída dé la actividad económica y del aumento de la desocupaciói. 
y no obstante, también^el debilitamiento de las presiones inflacionarias 
provenientes del exterior, el ritmo de aumento de los precios continuó 
incrementándose en la mayoría de las economías latinoamericanas y alcanzó en 
el conjunto de la región un nuevo máximo histórico en 1983. En efecto, la 
tasa media simple de aumento de los precios al consumidor subió de ^8^ en 
1982 a 66% en 1983 y la ponderada por la población se elevó con aún mayor 
fuerza, pasando de algo menos de 86% en I982 a 130% en I983, 
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La áceleráción del proceso inflacionario fue especialmente intensa en 
Argentina, Bolivia', Brasil, Perú, Ecuador y Uruguay, en taiito que el ritmo de 
aumento dé los precios continuó siendo muy ¡alto en México. La inflación 
aumentó también en la mayoría de las economías de América Central, 
especialmente en Nicaragua y Guatemala, y se incrementó asimismo en forma 
perceptible en Jamaica y Trinidad y Tabago, En ¿ambio, ella se redujo 
espectacularmente en Costa Rica, declinó moderada péro persistentemente en 
Colombia, y fue muy baja en Barbados y Panamá, (Véase el cuadro 8.) 

Los precios al consumidor prosiguieron elevándose violentamente en 
Argentina, alca:nzando un ritmo de más dé k30%, que más que dobló al del año 
anterior y que superó con holgura a los registrados en los años 1975 y 1976. 
Sste fenómeno, estuvo vinculado, al igual que en años anteriores, a la 
existencia de un déficit fiscal muy conjsiderable y a la propagación de 
expectativas cada vea máa desfavorables sobre el curso futtiro del niVel de 
orecioÊ y significó que por octava vez en loe últimos nuévé años la inflación 
argentina alcanzó una cifra de tres dígitos. 

La inflación registro asimismo -cifras sin precedentes en Bolivia, donde 
los precios al consumidor subieron casi 330$é, trás haberse triplicado ya en 
1982. Cbmo puede ver Se én el giráifico la acéíeración del proceso 
inflacionario fue especialmente'marcada a partir de nbviembré, mes en que el 
tipo de cambio- fue reajustado en 150% -luego dé'-un' áñc» en que las autoridades 
lo mantuvieron fijo- y en que se decretó un' a l z a de los ssilarios mínimos de 
más de 70%. - " • • 

La inflación se intensificó también én forma muy marcada en Brasil. En 
efecto, como resultado del abultado déficit del sector público, de la 
laxidevaluación del cruceiro decretada en febrero y de las continuas alzas 
posterioreè del ti'pb de cambio, deí déterioro de las éxpéctativas, y del 
complejo y generalizado sisteiúa de indizáción vigente, los precios al 
consumidor, quê  en I98I y 1982 habían aumentado a una" tasa de alrededor de 
1009Ó, subieron casi l80?á en I983 en tanto que el índice general de precio-~más 
que se triplicó. 

La aceleración de la inflación fue asimismo extraordinariamente fuerte 
an Perú, donde el ritmo anual de aumento de los precios al consumidor, luego 
ie oscilar en torno a 70% en 1981 y 1982, se elevó 125^ en 1983. En este 
notable aumento irifluyèron especialmente la política de devaluación mucho más 
rápida del sol seguida p6r las autoridades económicas hasta agosto, como 
también las fuertes áliáas en los precios dé los alimentos causadas por lá 
reducción de las cosechas que provocisiron la sequía y las. inxmdaciones. 

Aunque jiotórlamente más baja en térmihòs absolutos que en. los cuatro 
países anteriores, la inflación se incremento más fuertemente en términos 
relativos en Ecuador: de 2k% en 1982 a 52^ en 1983» Como én otros países, en 
esta aceleración del proceso inflacionario influyeron las devaluaciones del 
sucre decretadas a p̂ artir de 1982, luego de un largo período de estabilidad 
cambiaria. Pero en ella incidió -también en forma decisiva la merma en el 
abastecimiento de productos agrícolas causado por las inundaciones, la cual 
causó alzas inusitadas en los precios de los alimentos. Sin embargo, al 
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Cuadro 8 

AMERICA L A T I N A : EVOLUCION DE LOS PRECIOS AL C O N S U M I D O R 

(Variaciones de diciembre a diciembre) 

País 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

América Latina" 57.8 62.2 40.0 39.0 54.1 52.8 85.8 129.9 

Países de mflación 

itradicionalmente alta 
68.9 74.5 47.1 45.7 61.9 6L5 71.7 102.8 156.6 

Argentina 334.9 347.5 150.4 169.8 139.7 87.6 131.2 209.7 433.7 
Bolivia 6.6 5.5 10.5 13.5 45.5 23.9 25.2 296.5 328.5 
Brasil 31.2 44.8 43.1 38.1 76.0 86.3 100.6 101.8 177.9 
Colombia'" 17.9 25.9 29.3 17.8 29.8 26.5 27.5 24.1 16.5 
Chile 340.7 174.3 63.5 30.3 38.9 31.2 9.5 20.7 23.6 

México 11.3 27.2 20.7 16.2 20.0 29.8 28.7 98.8 80.8 

Perú 24.0 44.7 32.4 73.7 66.7 59.7 72.7 72.9 125.1 
Uruguay 66.8 39.9 57.3 46.0 83.1 42.8 29.4 20.5 51.5 

Países de inflación tradi-

cionalmente moderada 
8.7 7.9 8.8 9.8 20.1 15.4 14.1 12.6 15.6 

Barbados 12.3 3.9 9.9 11.3 16.8 16.1 12.3 6.9 5.0 ' 

Costa Rica 20.5 4.4 5.3 8.1 13.2 17.8 65.1 81.7 10.7 

Ecuador'' 13.2 13.1 9.8 11.8 9.0 14.5 17.9 24.3 52.5 
El Salvador 15.1 5.2 14.9 14.6 14.8 18.6 11.6 13.8 15.5 
Guatemala 0.8 18.9 7.4 9.1 13.7 9.1 8.7 -2.0 8 .1 ' 

Guyana 5.5 9.2 9.0 20.0 19.4 8.5 29.1 
Haití -0.1 -1.4 5.5 5.5 15.4 15.3 16.4 8.0 ' 7.1 

Honduras 7.8 5.6 7.7 5.4 18.9 15.0 9.2 9.4 10.2 

Jamaica 15.7 8.3 14.1 49.4 19.8 28.6 4.8 7.0 14.5 

Nicaragua 1.9 6.2 10.2 4.3 70.3 24.8 23.2 22.2 5 7 . / 

Panamá 1.4 4.8 4.8 5.0 10.0 14.4 4.8 3.7 2.0 

Paraguay 8.7 3.4 9.4 16.8 35.7 8.9 15.0 4.2 14.1 

República Dominicana 16.5 7.0 8.5 1.8 26.2 4.2 7.4 7.1 6.0 

Trinidad y Tabago 13.4 12.0 11.4 8.8 19.5 16.6 11.6 10.8 16.1^ 

Venezuela 8.0 6.9 8.1 7.1 20.5 19.6 10.8 7.9 7.0 

Fuesite: Fondo Monetario Internacional, International Financial Statistics, e información oficial proporcionada por los países. 
° Los totales de América Latina y las cifras parciales de los grupos de países corresponden a las variaciones de los precios de los países, ponderadas por 
la población de cada año. 

'Hasta 1980 corresponde a la variación del Índice de precios a! consumidor de obreros; de 1981 en adelante a la variación del total nacional, que 
incluye a obreros y empleados. 

'&)rresponde a la variación entre octubre de 1983 y octubre de 1982. 
''Hasta 1982 corresponde a la variación del Índice de precios al consumidor en la ciudad de Quito, en 1983 a la del total nacional. 
'Corresponde a la variación entre septiembre de 1982 y septiembre de 1981. 
•'^G)rresponde a la variación entre noviembre de 1983 y noviembre de 1982. 
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Grá f i c o 5 
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tender s norniaXxzajrse Ia. oferta de éstos hâcíã eX fi-iial dei siiiOf eX índice de 
precios al consximidor registro pequeñas bajas en noviembre y diciembre y Xa 
tendencia ascendente deX ritmo de l a infXación se rev i r t ió bruscamente. 
(Véase el gráf ico 6 o ) 

El curso de l a inf lac ión fue muy similar en Uruguay, país en que el 
ritmo de aumento de los precios, luego de seguir una sistemática tendencia 
declinante entre comienzos de I98O y noviembre de 1902, repuntó con fuerza 
después de la devaluación del peso efectuada a f ines de ese mes. Así , e l 
ritmo de l a inf lación ascendió continua y fuertemente durante l a mayor parte 
de 1983, pero se redujo marcadeanente en diciembre. No obstante elXo, eX 
incremento de registrado por los precios aX consumidor en 1983 más que 
dobló e l de 1982= (Véase otra vez e l cuadro 8 . ) 

Durante 1983 también siguió siendo muy elevada l a inf lación en México, 
s i bien su ritmo se desaceleró a part i r de mediados de año. Como muestra e l 
gráf ico 5, l a tasa anual de aumento de los precios a l consumidor alcanzó un 
máximo histórico de casi 120^ en j u l i o , pero con posterioridad disminuyó casi 
continuamente bajando a 81% en diciembre» Este quiebre en l a tendencia de l a 
inf lación se debió principalmente a l a notable reducción del dé f ic i t f i s c a l y 
a l a po l í t ica de remuneraciones muy res t r i c t iva aplicada por las autoridades 
económicas@ 

La reversión de l a tendencia del proceso inf lac ionar io fue mucho más 
definida y espectaculsir en Costa Sica, país en e l que, a l igual que en México, 
e l ritmo de aumento de los precios había subido con excepcional violencia en 
1982. Como puede observarse en el gráf ico 6, e l ritmo de aumento de los 
precios a l consumidor, luego de reg istrar un nivel sin precedentes de cerca 
de 110^ en septiembre de 1982, declinó con extraordinaria rapidez y 
persistencia en los meses siguientes y cayó a f ines de 1983 por debajo de 
De hecho, como resultado principalmente de l a estabi l ización del tipo de 
cambio, de l a po l í t i ca res t r i c t iva aplicada en materia de remuneraciones y de 
un aumento considerable en el volumen de las importaciones, los precios a l 
consumidor se estabi l izaron casi totalmente a part i r de mediados del afio. 

La trayectoria de l a inf lación fue más compleja durante 1983 en Chile . 
En efecto, entre junio de 1982 - e l mes en que las autoridades decidieron 
devaluar el peso luego de casi tres años de estabiXidad cambiaria- y junio de 
1983, eX ritmo anuaX de aumento de Xos precios aX consumidor subió 
persistentemente de a aXgo más de 32^. Sin embargo, a l i rse agotando los 
efectos sobre los costos de los bienes comerciables de las bruscas alzas del 
tipo de cambio que tuvieron lugar en e l segundo semestre de 1982 y continuar 
disminuyendo las remuneraciones rea les , l a intensidad del proceso 
inf lacionario comenzó a reducirse gradualmente a part ir de agosto de I983 y 
bajó a menos de 23?̂  a f ines de año® 

Durante I983 continuó disminuyendo de manera gradual, pero continua, l a 
inf lación en Colombia, el país latinoamericano donde e l ritmo de aumento de 
los precios ha sido más estable en los últimos diez años. Esta reducción de 
la intensidad del proceso inf lacionar io ocurrió a pesar que, con miras a 
fortalecer e l balance de pagos, l as autoridades incrementaron el ritmo de 
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Gráfico 6 
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alimento de las minidevaluaciones del peso. Sin embargo, l a mayor presión 
inf lacionaria que e l l o pudo causar fue neutralizada por los efectos del 
escaso dinamismo que mostró l a demanda interna. 

Por último, las tendencias de los precios fueron muy variadas entre los 
países de la América Central y dfel Caribe, que han tenido tradicionalmente 
procesos inf lacionarios moderados, los cuales tienden a seguir en general 
las variaciones de l a inf lación internacional. Así , e l ritmo del proceso 
inflacioneurio aumentó marcadamente en Nicaragua -de un promedio de alrededor 
de 2J>% en I98O-I982 a 37^ en I983- y en Guatemala -donde los precios a l 
consumidor subieron 8%, tras haber disminuido 2% en 1982. La tasa de l a 
inf lación no mostró, en cambio, mayores veo-iaciones en El Salvador y Honduras; 
se redujo, como ya se v ió , dramáticamente en Costa Rica, y fue muy baja en 
Panamá o 

A su vez, entre l as economías del Caribe, l a inf lac ión repuntó con 
cierta fuerza en Trinidad y Tabago, luego de tres años seguidos en que su 
ritmo se había venido reduciendo, y se dobló de '?% a ĥ% en Jamaica, Por el 
contrario, e l ritmo de aumento de los precios disminuyó ligeramente por cueirto 
año consecutivo en Barbados y por tercer año sucesivo tanto en Haití como en 
Hepública Dominicana. (Véase nuevamente e l cuadro 8 . ) 

IV. EL SECTOR EXTERNO 

América Latina rea l izó en I983 un enorme esfuerzo para reducir los 
desequilibrios que se habían venido acumulando en e l sector externo desde 
f ines del decenio pasado. Asi , a las alzas de los tipos de cambio adoptadas 
por numerosos países en 1982, se sumaron en 1983 nuevas devaluaciones, 
diversas otras medidas para controlar las importaciones y estimuleur las 
exportaciones, y rigiirosas pol í t icas en materia f i s c a l , monetaria y de 
remuneraciones orientadas a disminuir e l gasto internoc 

A ra íz de estas pol í t icas de a juste , y no obstante l a desfavorable 
evolución del comercio mundial y del financiamiento externo, l a región logró 
en 1983 un enorme superávit en e l comercio de bienes, redujo notoriamente e l 
dé f ic i t de l a cuenta corriente, y disminuyó también considerablemente l a 
magnitud del saldo adverso del balance de pagos. 

® El comercio exterior y l a relación de precios 
del intercambio 

Sin embargo, como se advirt ió , e l excedente comercial de casi 33 000 millones 
de dólares obtenido en I983 se debió exclusivamente a l a drástica reducción 
de l as importaciones, cuyo monto cayó 30%, tras haber disminuido 20^ en 1982. 
Dado que tanto en ese año como en 1983 e l valor tinitario de las importaciones 
experimentó l igeras disminuciones, las bajas del quántum de las importaciones 
fueron casi tan drásticas como las de su valor tota l o (Véase e l cuadro 9 . ) 
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Cuadro 9 

A M E R I C A L A T I N A : I M P O R T A C I O N E S D E B I E N E S 

(Indices: 1970 = 100 y tasas anuales de crecimiento) 

País 

Valor Valor unitario Quántum 

Indice Tasas de crecimiento Indice Tasas de crecimiento Indice Tasas de crecimiento 

1983" 1981 1982 1983" 1983" 1981 1982 1983" 1983° 1981 1982 1983" 

Amér i ca Latina 418 7.6 -19.9 -30.2 313 5.7 -2.6 -1.7 133 1.9 -17.8 -29.0 

Países exportadores 

de petró leo 
365 19.3 -19.5 -46.3 266 7.7 -2.0 -1.3 137 10.8 -17.9 -45.6 

Bolivia 370 0.0 -37.0 16.6 295 1.9 -2.6 -3.0 124 -1.9 -35.3 20.2 

Ecuador 565 5.3 -7.6 -32.6 246 6.7 -0.3 -1.0 232 -1.3 -7.4 -34.7 

México 344 27.2 -39.7 -46.8 262 5.7 1.3 -6.3 132 20.3 -40.5 -43.3 

Perú 376 24.1 -0.4 -30.6 305 7.8 2.0 3.0 123 15.1 -2.3 -32.6 

Trinidad y Tabago 655 0.0 11.8 -7.4 253 3.2 -4.6 -3.0 261 -3.1 17.2 -4.5 

Venezuela 307 11.5 8.6 -60.0 263 11.9 -5.7 2.0 117 -0.4 15.2 -60.8 

Países no exportadores 

de petró leo 
454 -0.5 -20.3 -16.8 353 6.8 -3.2 -6.6 129 -6.9 -17.7 -10.9 

Argentina 267 -10.2 -42.2 -17.9 304 2.4 -5.1 -5.0 88 -12.4 -39.1 -13.6 

Barbados 8.9 -3.9 6.8 -4.5 2.0 0.6 

Brasil 614 -3.8 -12.2 -20.6 415 10.9 -3.6 -5.8 146 -13.2 -8.9 -15.7 

Colombia 589 10.8 8.7 -8.8 255 6.2 -4.3 -6.0 231 4.3 13.6 -3.0 

Costa Rica 312 •20.7 -28.4 14.7 347 5.0 5.2 2.4 88 -24.5 -32.0 12.0 

Chile 328 19.1 -44.1 -22.0 369 7.2 -7.9 -5.0 87 11.1 -39.3 -17.8 

El Salvador 411 0.2 -8.5 -2.7 318 4.9 5.7 -2.1 128 -4.5 -13.4 -1.0 

Guatemala 405 4.6 -16.6 -15.9 341 4.6 6.3 2.9 117 0.0 -21.5 -18.3 

Guyana 209 3.4 -19.9 -21.9 320 3.8 -5.3 -4.0 64 -0.4 -15.4 -18.6 

Hai t í 649 12.3 -22.3 11.3 323 3.2 5.1 1.7 200 8.8 -26.1 9.4 

Honduras 324 -5.8 -24.2 -3.0 309 5.8 1.0 -1.0 104 -10.9 -25.0 -2.1 

Nicaragua 426 11.7 -28.0 17.6 349 3.9 5.0 3.5 121 7.5 -31.4 13.5 

Panamá 378 9.4 0.0 -13.3 400 2.9 4.8 -1.0 89 6.4 -4.6 -12.4 

Paraguay 914 14.4 -7.9 -1.6 327 3.2 3.7 0.0 274 10.8 -11.2 -1.6 

República Dominicana 468 -4.5 -13.4 3.4 315 3.6 2.2 -1.6 147 -7.8 -15.3 5.1 

Uruguay 347 -4.6 -34.8 -32.1 326 10.9 -7.1 -7.0 105 -13.9 -29.8 -27.0 

rúente: soDre la base de cifras oticialej 
Estimaciones preliminares sujetas a revisión. 
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Las reducciones extremadamente marcadas del monto y e l volumen de las 
compras externas constituyeron, además, un fenómeno generalizado» De hecho, 
en 1983 e l quantum de las importaciones bajó más de 10^ en once países, se 
redujo moderadamente en otros cinco, y se incrementó sólo en Bol iv ia , Costa 
Rica, Hait í , Nicaragua y República Dominicana. Pero incluso en estos últimos 
países, e l aumento del volumen de las importaciones no logró compensar las 
fuertes mermas que é l había experimentado en 19829 

La contracción del quántum de l a s importaciones fue especialmente 
intensa en los países exportadores de petróleo», Así , aquél cayó S0% en 
Venezuela, se redujo más de kO% por segvindo año consecutivo en México y 
disminuyó alrededor de 33^ en Ecuador y Perú. El descenso fue asimismo 
enorme en Uruguay -donde e l volumen de las importaciones, que ya se había 
contraído más de en los dos años anteriores, cayó 27% en 1983- y en 
Guyana, Guatemala y Chile -países en que las importaciones bajaron alrededor 
de 18^ en términos rea les , luego de haber sufrido caídas considerables en 
1982® í¥éase otra vez el cuadro 9®) 

En contraste con la desusada reducción del volumen de las importaciones, 
el quántum de las exportaciones se incrementó cerca de Al igual que l a 
baja rea l de las importaciones, e l aumento del volumen de las exportaciones 
r e f l e j ó e l esfuerzo de ajuste real izado por las economías latinoamericanas 
mediante medidas orientadas a modificar los precios re lat ivos de los bienes 
comerciables y no comerciables y a reducir el gasto interno. 

Sin embargo, la evolución desfavorable que por cuarto año consecutivo 
tuvo el comercio mundial y las bajas considerables de los precios 
internacionales del petróleo y de otros productos básicos impidieron que esta 
expansión relativamente sat i s factor ia del volumen de las exportaciones 
redundara en un incremento similar de su va lor . De hecho, como puede verse 
en e l cuadro 10, éste disminuyó ligeramente en el conjunto de l a región y 
bajó más de 5% en e l grupo de los países exportadores de petróleo. 

Aunque en l a ba ja que experimentó e l veü.or unitario de las exportacionee 
en 1983 influyó fuertemente e l descenso del precio internacional de los 
hidrocarburos, e l l a derivó teunbién de l as reducciones que sufrieron las 
cotizaciones internacionales de productos de gran signif icación en las 
exportaciones de l a región, como e l café, el t r igo , l a lana, e l hierro, l a 
bauxita y otros minerales. Por otra parte, las importantes alzas que 
beneficiaron en I983 a los precios internacionales de las bananas, e l cacao, 
e l maíz, l a harina de pescado, l a soya^ e l algodón j e l cobre estuvieron 
l e jos de neutral izar , salvo en e l caso del primero de esos productos, las 
enormes bajas que e l los habían experimentado en años anteriores= (¥éase e l 
cuadro 11.) 

Como l a baja del valor unitario de las exportaciones fue bastante mayor 
que la del de las importaciones, l a relación de precios del intercambio de 
América Latina disminuyó 6%, tras haber declinado 7% tanto en 1982 como en 
1981® Sin embargo, en contraste con lo ocurrido en esos dos años, e l 
deterioro de los términos del intercambio se originó exclusivamente en e l 
grupo de países exportadores de petróleo o En e l conjunto formado por las 
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Cuadro 10 

A M E R I C A L A T I N A : E X P O R T A C I O N E S D E B I E N E S 

(Indices: 1970 = 100 y tasas anuales de crecimiento) 

Valor Valor unitario Quántum 

País Indice Tasas de crecimiento Indice Tasas de crecimiento Indice Tasas de crecimiento País 

1983° 1981 1982 1983° 1983° 1981 1982 1983° 1983° 1981 1982 1983° 

Amér i ca Latina 629 7.0 -8.5 -0.9 318 -2.1 -8.6 -6.8 199 9.5 0.3 6.7 

Paises exportadores 
792 9.0 -5.3 -4.1 534 7.8 -14.2 -8.1 148 1.2 10.4 4.2 

de petró leo 
792 -5.3 534 

Bolivia 415 -3.5 -9.0 -4.6 386 -0.1 -12.8 3.0 108 -3.4 4.4 -7.3 

Ecuador 1 009 0.0 -8.3 1.5 461 -1.0 -7.6 -9.0 219 1.0 -0.7 11.6 

México 1 595 24.1 7.2 0.6 411 15.8 -9.3 -8.5 389 7.2 18.2 9.9 

Perú 287 -16.7 -0.6 -8.1 293 -12.1 -11.1 6.0 98 -5.2 11.8 -13.3 

Trinidad y Tabago 1 034 -2.1 -4.5 -9.8 1 461 13.8 -3.0 -7.0 71 -13.9 -1.5 3.7 

Venezuela 563 4.8 -18.0 -10.5 1 195 12.5 -6.0 -9.0 47 -6.9 -12.8 -1.7 

Países no exportadores Países no exportadores 
518 5.3 -9.6 2.7 223 -7.0 -6.7 -5.1 233 13.2 -3.3 7.7 

de petró leo 

Argentina 434 14.0 -16.9 4.3 256 -2.4 -12.0 -2.6 170 16.8 -5.6 4.0 

Barbados -10.0 28.0 2.7 -15.0 -12.4 50.5 

Brasil 800 15.6 -13.3 8.6 224 -7.5 -7.2 -6.0 357 25.0 -6.6 15.5 

Colombia 404 -20.8 0.3 -1.5 289 -17.7 8.9 -4.0 140 -3.8 -7.9 2.6 

Costa Rica 368 0.2 -13.1 -2.3 242 -10.0 -5.5 -2.8 152 11.3 -8.1 0.5 

Chile 346 -18.4 -3.4 4.2 135 -15.3 -17,2 1.1 256 -3.7 16.6 2.7 

El Salvador 309 -25.8 -7.5 -1.1 294 -8.3 7.1 -1.3 105 -19.1 -13.7 0.2 

Guatemala 367 -14.5 -7.6 -9.1 263 -4.0 -4.0 2.5 139 -11.0 -3.8 -11.3 

Guyana 155 -10.9 -20.3 -27.6 371 7.6 -5.9 -4.0 42 -17.2 -15.3 -24.4 

Hait í 486 -30.3 15.5 9.3 254 -13.0 13.7 -8.6 191 -18.0 1.6 19.5 

Honduras 387 -7.8 -13.7 2.0 277 -9.1 0.4 -1.7 140 1.4 -14.0 3.8 

Nicaragua 230 10.9 -14.2 -4.4 237 -1.9 -5.0 -8.8 97 13.0 -9.7 4.8 

Panamá 261 -8.3 0.4 -1.4 277 1.3 -4.4 1.0 94 -9.5 5.1 -2.3 

Paraguay 413 -0.4 -0.6 -31.8 251 10.6 -12.7 -13.0 165 -10.0 13.9 -21.7 

República Dominicana 360 23.5 -35.4 0.3 256 9.1 -22.6 -2.1 141 13.2 -16.5 2.4 

Uruguay 453 16.2 2.2 -19.2 250 1.3 -4.4 -6.0 181 14.6 6.9 -14.0 

Fuente: CEP AL, sobre la base de cifras oficiales. 
"Estimaciones preliminares sujetas a revisión. 
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Cuadro 11 

P R E C I O S D E L O S P R I N C I P A L E S P R O D U C T O S D E E X P O R T A C I O N 

Promedios anuales 

(dólares a precios corrientes) 
Tasas de crecimiento 

1970-

1980 
1981 1982 1983 1980 1981 1982 1983 

Azúcar cruda" 12.8 16.9 8.4 8.5 95.9 -41.1 -50.3 1.2 

Café (suave)" 121.8 145.3 148.6 141.6 -2.5 -18.7 2.3 -4.7 

Cacao" 86.3 94.2 79.0 96.1 21.0 -20.2 -16.1 21.6 

Bananas" 11.8 19.2 18.4 20.4 21.2 1.6 -4.2 10.9 

T r i g o ' 125.1 178.5 163.0 160.0 7.9 0.6 -8.7 -1.8 

Ma í z ' 127.5 181.0 137.4 160.3 35.9 -13.9 -24.1 16.7 

Carne de vacuno" 82.2 112.2 108.4 110.7 -3.8 -10.9 3.4 2.1 

Harina de pescado' 354.7 468.0 353.0 453.0 27.6 -7.1 -24.6 28.3 

Soya' 232.4 288.0 245.0 282.0 -0.7 -2.7 -14.9 • 15.1 

Algodón" 61.2 85.8 72.8 84.8 21.7 -8.9 -15.2 16.5 

Lana" 131.5 178.2 154.6 144.0 2.1 -8.4 -13.2 -6.9 

Cobre" 69.6 79.0 67.2 72.2 9.6 -19.9 -14.9 7.4 

Estaño"^ 3.9 6.4 5.8 5.9 8.6 -15.8 -7.8 1.7 

Mineral de hierro ' 18.3 25.9 27.1 25.2 20.4 -10.4 4.6 -7.0 

P lomo" 25.3 33.0 24.8 19.3 24.7 -19.7 -24.8 -22.2 

Zinc" 29.7 38.4 33.8 34.7 3.0 11.0 -12.0 2.7 

Bauxita 103.5 216.3 208.3 182.6'' 39.3 1.8 -3.7 -12.3 

Petróleo crudo' 

Arabia Saudita 10.0 32.5 33.5 29.3 68.8 13.2 3.4 -12.5 

Venezuela 10.1 32.0 32.0 28.1 64.3 15.9 0.0 -12.2 

Fuente: UNCTAD, Boletín Mensual de Precios de Productos Básicos, Suplemento 1960-1980 y enero 1984, Fondo Monetario Internacional, 
Estadísticas Financieras Internacionales, Anuario 1981 y febrero 1984. 

Centavos de dólar por libra. 
Dólares por tonelada métrica. 
Dólares por libra. 
Promedio enero-septiembre. 
Dólares por barril. 
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restantes economías de l a región l a relación de precios del intercambio se 
incrementó, por e l contrario, ligeramente. (Véase el cuadro 12.) Sin 
embargo, como en estas últimas l a relación ue precios se había deteriorado ya 
fuertemente en los cinco años precedentes, e l índice respectivo no sólo fue 
alrededor de 2S% in fe r io r en 1983 que en 1 9 7 8 , sino que cayó a su nivel más 
bajo en el último medio s i g l o . De hecho, su valor promedio en el período 
1 9 8 0 - 1 9 8 3 fue considerablemente menor a l registrado durante los años 1 9 3 1 -
1933» que constituyeron la etapa más c r í t i ca de l a Gran Depresión. 

Por e l contrario, entre los países exportadores de petróleo e l deterioro 
de l a relación de precios del intercambio dursinte los últimos dos años no 
logró compensar e l notable avance que ésta experimentó en e l bienio 1979-1980, 
Así, en todas estas economías, salvo en Perú, e l índice de los términos de 
intercambio fue todavía muy superior en 1983 a l de cualquiera de los países 
no exportadores de petróleo, y en e l conjunto de e l las la relación de precios 
del intercambio fue 17^ más a l ta que en 1978, el año que precedió a l a segunda 
serie de fuertes alzas en el precio internacional de los hidrocarburos. 
(Véase otra vez el cuadro 12.) 

Por otra parte, l a nueva ba ja de l a relación de precios del intercambio 
s ign i f i có que en I983 disminuyó levemente e l poder de compra de las 
exportaciones de América Latina, pese a que su volumen aumentó cerca de 7%. 

Como ya se señaló, e l crecimiento de éste fue aún mayor en los países 
no exportadores de petróleo, con lo cual e l volumen de sus ventas externas de 
bienes re in ic io en 1983 l a vigorosa expansión que venía mostrando desde 
comienzos del decenio pasado y que se había interrumpido en 1982. (Véase e l 
gráf ico 7 . ) Gracias también a este aumento del quantum exportado, e l poder 
de compra de las exportaciones de este grupo de países se incrementó 9.5^ en 
1 9 8 3 . Sin embargo, este aumento estuvo l e j o s de compensar las bajas de años 
anteriores. 

En los países exportadores de petróleo, e l incremento del quántum fue 
mucho más bajo ik»2%) y no logró neutreilizar los efectos causados por e l 
descenso de casi 7% de su relación de precios del intercambio. Por ende, e l 
poder adquisitivo de sus ventas externas disminuyó por segundo año 
consecutivo, s i bien a ritmo más moderado que en 1 9 8 2 . (Véase el cuadro I 3 . ) 

2. El balance de papos 

Como consecuencia de l a caída mucho mayor del valor de las importaciones que 
del monto de l as exportaciones, el saldo del comercio de bienes experimentó 
en 1983 un nuevo y s ign i f i ca t ivo cambio. En efecto, tras e l vuelco radica l 
ocurrido en I 9 8 2 , cuando un excedente de más de 9 700 millones de dólares 
reemplazó a l dé f i c i t de 1 6OO millones que se había registrado el año anterior 
en 1983 ee produjo una expansión extraordinaria del superávit comercial, cuyo 
monto de casi 33 000 millones de dólares t r i p l i có holgadamente al del año 
anter ior . 
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Cuadro 12 

A M E R I C A L A T I N A : R E L A C I O N D E P R E C I O S D E L I N T E R C A M B I O D E B I E N E S 

(Indices: 1970 = 100 y tasas anuales de crecimiento) 

Indices Tasas anuales de crecimiento 

País 

1975 1977 1979 1981 1983° 1980 1981 1982 1983° 
1979/ 

1983°'' 

Amér i ca Latina 114 128 119 115 101 4.2 -7.3 -7.0 -6.1 -12 

Países exportadores 

de petróleo 
194 197 207 244 201 17.9 0.0 -11.5 -6.8 17 

Bolivia 111 120 121 139 131 19.1 -3.0 -11.4 6.2 8 

Ecuador 159 195 211 220 187 12.3 -7.4 -7.5 -8.1 9 

México 106 123 133 180 157 24.0 9.3 -10.5 -2.3 32 

Perú 104 102 117 107 96 11.9 -18.6 -12.8 2.9 10 

Trinidad y Tabago 323 318 391 596 577 39.4 9.4 0.9 -4.1 96 

Venezuela 335 345 401 513 454 27.1 0.7 -0.9 -10.8 47 

Países no exportadores 

de j>etróleo 
81 98 83 67 63 -7.2 -13.0 -7.6 1.6 -28 

Argentina 101 86 81 89 84 16.1 -5-4 -7.8 2.4 5 

Barbados 165 103 96 97 5.6 -4.0 -11.5 

Brasil 85 101 80 56 54 -15.7 -16.7 -3.8 -0.2 -38 

Colombia 82 190 130 98 114 -2.5 -22.6 13.5 2.3 -24 

Costa Rica 78 122 99 82 70 -2.8 -14.8 -10.1 -5.2 -31 

Chile 53 51 53 39 37 -8.3 -21.2 -10.8 6.4 -26 

El Salvador 87 180 122 91 93 -14.8 -12.7 1.4 0.8 -30 

Guatemala 70 120 96 86 77 -2.7 -8.7 -9.5 -0.3 -32 

Guyana 140 118 106 118 116 7.5 3.5 -2.0 0 6 

Haití 93 125 98 82 79 2.4 -18.6 7.0 -10.1 -31 

Honduras 91 114 103 91 90 2.9 -14.4 -0.7 -0.8 -21 

Nicaragua 79 113 92 85 68 -1.4 -5.8 -9.5 -11.8 -30 

Panamá 111 82 75 74 69 1.2 -2.6 -8.5 1.9 -8 

Paraguay 106 140 111 105 77 -11.3 6.1 -15.8 -13.0 -38 

República Dominicana 149 90 87 108 81 19.2 4.4 -24.2 0.1 -5 

Uruguay 75 81 90 75 77 -9.6 -8.4 1.7 1.1 -10 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
"Estimaciones preliminares sujetas a revisión, 
'Variaciones porcentuales acumuladas en el periodo. 
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Cuadro 13 

A M E R I C A L A T I N A : P O D E R D E C O M P R A D E L A S E X P O R T A C I O N E S D E B I E N E S 

(Indices: 1970 = 100 y tasas anuales de crecimiento) 

Indices Tasas anuales de crecimiento 

País 

1975 1977 1979 1981 1983° 1980 1981 1982 1983° 
1979/ 

1983°'" 

Amér i ca Latina 133 164 194 217 198 12.9 -0.9 -6.0 -0.7 17 

Países exportadores 

de petró leo 
169 183 253 318 298 25.3 0.3 -3.8 -2.8 58 

Bolivia 133 164 150 155 141 10.0 -6.1 -7.1 -1.6 -4 

Ecuador 280 347 441 435 410 5.4 -6.5 -8.3 2.5 14 

México 127 181 299 537 610 53.2 17.2 5.8 7.4 168 

Perú 74 88 141 108 94 -0.7 -22.9 -2.3 -10.8 9 

Trinidad y Tabago 249 • 265 314 414 409 39.8 -5.7 -0.7 -0.1 63 

Venezuela 214 201 258 282 214 16.6 -6.3 -13.5 -12.3 20 

Países no exportadores 

de petróleo 
n o 159 155 148 147 -0.6 -3.9 -8.9 9.6 -7 

Argentina 78 135 137 154 143 1.5 10.8 -13.0 6.6 4 

Barbados 147 121 153 155 20.3 15.8 32.9 

Brasil 135 173 173 186 193 3.4 3.9 -10.2 15.3 14 

Colombia 124 177 201 145 158 -3.5 -25.3 4.1 4.7 -19 

Costa Rica 107 173 155 135 106 -8.3 -4.9 -17.8 -4.8 -30 

Chile 67 82 109 85 94 0.0 -22.0 3.5 9.3 10 

El Salvador 121 209 194 110 97 -19.6 -29.5 -12.7 0.9 -38 

Guatemala 101 195 163 140 108 5.5 -18.6 -12.9 -11.7 -38 

Guyana 130 88 86 78 49 4.7 -13.3 -17.9 -24,4 -49 

Hait í 99 165 139 129 150 38.8 -33.2 8.5 7.4 -11 

Honduras 94 135 171 142 125 -4.1 -13.4 -14.1 3.0 -18 

Nicaragua 113 174 133 87 66 -38.3 6.1 -18.4 -7.7 -59 

Panamá 118 92 89 68 65 -13.5 -11.7 -2.9 -0.5 -28 

Paraguay 139 237 228 194 127 -11.4 -4.0 -4.1 -31.9 -50 

República Doininicana 224 176 164 177 114 -8.5 18.0 -36.7 2.0 -19 

Uruguay 83 127 131 147 139 6.9 5.0 8.8 -13.1 1 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
^Estimaciones preliminares sujetas a revisión. 
Variaciones porcentuales acumuladas en el período. 
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Gráfico 7 

AMERICA LATINA: EVOLUCION DE ALGUNOS INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR 
(Indices 1970 - 100} 
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de petróleo' ' 

450 
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Poder de compra de 
„ las exportaciones de 

bienes 

Quantum de las ex-
. , portaciones de bie-

nes 

80 83'̂  
Fuente: CEPAL, sobre la base de informaciones oficiales. 

®19 países. 
''Desde 1970 hasta 1975 incluye Bolivia, Ecuador y Venezuela; a partir de 1976 se agregan México y 

Perú. 
"^Desde 1970 a 1975 incluye 16 países. A partir de 1976, excluye México y Perú. 
'^Estimación provisional. 
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A este resultado contribuyeron, sobre todo, los enormes aumentos que 
tuvieron los excedentes comerciales logrados.por Mexico, Venezuela y Brasi l y 
los cambios considerables registrados en e l comercio de bienes de Argentina, 
Chile, Perú, Ecuador y Uruguay® (Véase e l cuadro 

En Venezuela e l superávit comercial de alrededor de 9 ^00 millones de 
dólares casi t r i p l i có a l obteaido ©n I982, pese a que, a l igual que sucedió 
en ese año, e l f a l o r de l as exportaciones disminuyó significativamente. 

En cambio, en Bras i l -donde e l excedente del comercio de bienes se 
multiplicó por ocho entre I982 y 1903» a l pasar de 78O a 6 500 millones de 
dólares- e l avance se debió tanto a l aumento de las exportaciones como a la 
contracción de las importaciones» 

A su vez, México, que ya en 1982 había logrado transformar e l dé f i c i t 
de k 100 millones de dólares registrado e l año einterior en un superávit de 
casi 6 900 millones, elevó el saldo positivo de su comercio a 12 000 millones, 
gracias a una nueva y enorme ba ja del monto de sus importaciones y a un l igero 
incremento del valor de sus ventas externas. 

La evolución del saldo comercial fue similar a l a de México en Chile y 
Uruguay, aunque, naturalmente, los montos absolutos de los cambios fueron 
mucho menores o Asi , Chile, luego de reg is t rar un enorme dé f ic i t de cerca de 
2 700 millones de dólares en I981 y de lograr un pequeño excedente en 1982, 
obtuvo en 1983 un superávit de 1 000 millones, originado fundamentalmente en 
una nueva y s i gn i f i ca t iva caída del monto de las importaciones y en un 
moderado crecimiento del valor de las exportaciones» Por su parte, Uruguay 
transformó en ese lapso un dé f i c i t de 36O millones de dólares en un superávit 
de 310 millones. Sin embargo, en este caso, l a causa exclusiva de este 
vuelco en el resultado del comercio fue l a contracción radical del valor de 
las importaciones, que entre 1981 y 1983 se redujo 56%. 

La drástica disminución de las importaciones fue, asimismo, l a causa 
principal del nuevo aumento del excedente comercial obtenido por Argentina, 
de l a septuplicación del superávit comercial de Ecuador, y de la sustitución 
en Perú del dé f i c i t de 5^0 millones de dólsires registrado en e l año anterior 
por un superávit de 300 millones en 1983» 

En contraste con lo ocurrido en 1982, cuando e l efecto sobre l a cuenta 
corriente del vuelco en e l saldo comercial fue neutralizado en buena medida 
por e l fuerte aumento de los pagos de intereses y uti l idades, en 1983 l a 
contribución hecha por e l mayor superávit comercial a l a reducción del 
desequil ibrio de l a cuenta corriente fue reforzada por una baja de las 
remesas financieraso 

En efecto, e l monto de éstas, que en los cinco años anteriores se había 
cuadruplicado holgadamente, pasando de 8 6OO millones de dólares en 1977 a 
3 6 800 millones en 1 9 8 2 , disminuyó a poco menos de 33 0 0 0 millones en 1983» 
En este resultado influyeron l a limitación de l a remesa de uti l idades causada 
por l a aguda contracción de l a actividad económica interna y l a merma de los 
pagos de intereses provocada por l a declinación de l as tasas nominales de 
interés en los mercados financieros internacionales. 
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Cuadro 14 

A M E R I C A L A T I N A : B A L A N C E C O M E R C I A L 

{Millones de dólares) 

País 
Exportaciones de bienes fob Importaciones de bienes fob Balance de bienes 

1981 1982 1983 1981 1982 1983 1981 1982 1983 

Amér i ca Latina 96 811 88 592 87 800 98 412 78 852 55 010 -1 601 9 740 32 790 

Países exportadores 

de petróleo 
49 134 46 549 44 620 44 753 36 006 19 350 4 381 10 543 25 270 

Bolivia 909 828 790 680 429 500 229 399 290 

Ecuador 2 544 2 334 2 370 2 362 2 181 1 410 182 153 960 

México 19 938 21 374 21 500 24 038 14 489 7 700 -4 100 6 885 13 800 

Perú 3 249 3 230 2 970 3 802 3 787 2 670 -553 -557 300 

Trinidad y Tabago 2 531 2 418 2 330 1 748 1 954 1 810 783 464 520 

Venezuela 19 963 16 365 14 660 12 123 13 166 5 260 7 840 3 199 9 400 

Países no exportadores 

de petróleo 
47 677 42 043 43 180 53 659 42 846 35 660 -5 982 -803 7 520 

Argentina 9 142 7 598 7 700 8 432 4 873 4 000 710 2 725 3 700 

Barbados 163 208 521 501 -358 -293 

Brasil 23 276 20 172 21 900 22 091 19 395 15 400 1 185 777 6 500 

Colombia 3 219 3 230 3 180 4 763 5 176 4 720 -1 544 -1 946 - I 540 

Costa Rica 1 003 871 850 1 090 780 890 -87 91 -40 

Chile 3 837 3 706 3 850 6 513 3 643 2 840 -2 676 63 1 010 

El Salvador 798 738 730 898 822 880 -100 -84 -70 

Guatemala 1 299 1 200 1 090 1 540 l 284 1 080 -241 -84 10 

Guyana 346 276 200 400 320 250 -54 -44 -50 

Hait í 150 174 190 358 278 310 -208 -104 -120 

Honduras 784 676 690 899 681 660 -115 -5 30 

Nicaragua 500 429 410 897 646 760 -397 -217 -350 

Panamá 343 345 340 1 441 I 441 1 250 - I 098 - I 096 -910 

Paraguay 399 396 270 772 711 700 -373 -315 -430 

República Dominicana 1 188 768 770 1 452 1 257 I 300 -264 -489 -530 

Uruguay 1 230 1 256 1 010 1 592 1 038 700 -362 218 310 

Fuente: 1981, 1982; Fondo Monetario Internacional; las 
Trinidad y Tabago (1982), son estimaciones de 
estimaciones preliminares sujetas a revisión. 

cifras sobre Ecuador (1982), 
la CEP AL. Las cifras de Chile 

El Salvador (1982), Guyana (1982), Nicaragua (1981, 1982) y 
para 1981,1982 y 1983: Banco Central de Chile. 1983: CEPAL, 
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En estas circunstancias, e l dé f i c i t de l a cuenta corriente -que ya en 
1982 había disminuido 10%, luego de alcanzar un máximo histórico de 000 
millones de dólares durante el año anterior - se redujo espectacularmente a 
6 100 millones de dólares en I983. (Véase e l cuadro 15.) Este monto 
representó, además, un porcentaje mucho más bajo del valor de las exportaciones 
En efecto, l a relación déficit/exportaciones, que había alcanzado una propor 
proporción sin precedentes de 359̂  durante e l bienio I98I-I982, disminuyó a 
sólo 6% en 1983 y fue así mucho menor que en cualquiera de los diez años 
anteriores. (Véase e l cuadro I 6 . ) 

A çstos resultados contribuyeron casi todos los países de l a región, 
sea a través de l a fuerte disminución de los dé f i c i t de su cuenta corriente; 
sea, como en México y Venezuela, por e l reemplazo de éstos por cuantiosos 
excedentes; sea, en f i n , por e l logro de un superávit más a l to , como sucedió 
en Trinidad y Tabago. Las únicas excepciones a esta tendencia general, 
ocurrieron en Argentina, Bol iv ia , Costa Rica, Hait í , Nicaragua y Paraguay, 
que registraron mayores saldos negativos en su cuenta corriente que en e l año 
anterior . 

Sin embargo, l a drástica reducción del dé f i c i t de l a cuenta corriente 
ocurrida en 1983 se debió en buena medida a l a ba ja no menos radical que, por 
segundo año consecutivo, sufr ió el movimiento neto de capita les . Este, que 
ya entre 1981 y 1982 se había reducido de 38 000 a I6 100 millones de dólares, 
cayó en 1983 a poco más de 3 200 millones de dólares. 

El ingreso neto de capitales fue así menor en I983 que el dé f i c i t de l a 
cuenta corriente, repitiéndose l a situación que se había presentado tanto en 
1981 como en I982. En consecuencia, y no obstante l a enorme reducción del 
saldo negativo de l a cuenta corriente, el balance global de pagos cerró con 
un dé f i c i t por tercer año sucesivo. Y si bien su monto de poco menos de 2 900 
millones de dólares equivalió a la séptima parte del de 1 9 8 2 , é l excedió en 
más de 20^ a l del saldo adverso registrado en I 9 8 1 . (Véase nuevsunente e l 
cuadro 15.) 

3« La deuda externa 

A f ines de I983 l a deuda externa total de América Latina ascendió a 
aproximadamente 333 000 millones de dólares. Su crecimiento fue así de 7%, 
tasa bastante más baja que l a de 13% correspondiente a 1982 y, sobre todo, 
mucho menor que l a de alrededor de 23% registrada, en promedio, dxirante el 
período 1978-I98I. (Véase el cuadro 1?.) 

Esta fuerte disminución en el ritmo de aumento de l a deuda se debió 
principalmente a l a po l í t i ca rest r ic t iva adoptada por los bemcos comerciales 
internacionales en sus relaciones con América Latina. En efecto, en I983 
éstos prácticamente no otorgeiron nuevos préstamos autónomos a l a región, sino 
que canalizaron sus créditos a través de los procesos de reosgociación de l a 
deuda externa iniciados por numerosos países latinoamericanos. En estas 
circunstancias, gran parte de l a expansión de l a deuda tuvo su origen en l a 
capitalización por parte de los bancos de los pagos de interés. Este proceso 
obedeció, a su vez, en parte a l a presión e jerc i tada sobre los bancos por e l 

/Cuadro 15 
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Cuadro 16 

A M E R I C A L A T I N A : R E L A C I O N E N T R E E L D E F I C I T D E L A C U E N T A 

C O R R I E N T E D E L B A L A N C E D E P A G O S Y E L V A L O R D E L A S 

E X P O R T A C I O N E S D E B I E N E S Y S E R V I C I O S 

(Porcentajes) 

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983° 

Amér i ca Latina 19.7 11.1 17.0 34.2 23.3 21.1 29.8 23.7 26.6 35.2 35.0 6.0 

Países exportadores 

de petró leo 
13.6 7.1 -10.9 20.4 22.0 29.0 40.6 14.9 7.4 22.8 17.7 -18.3 

Bolivia 5.5 -0.7 -21.3 28.8 10.3 18.8 50.2 46.6 15.9 30.9 13.3 21.8 

Ecuador 23.3 1.9 -1.7 21.5 2.1 23.7 42.9 27.1 23.4 35.2 40.2 3.7 

México 25.7 30.9 47.8 67.1 50.2 24.0 30.3 36.9 32.7 48.7 10.8 -20.1 

Perú 5.6 22.4 40.8 93.2 71.5 45.8 10.2 -16.2 1.6 44.6 44.9 29.5 

Venezuela 2.8 -17.5 -50.1 -23.5 -3.3 30.8 58.1 -2.5 -23.8 -19.2 19.6 -32.1 

Países no exporta-

dores de petróleo 
24.3 14.0 44.1 45.7 24.3 15.9 22.2 31.1 45.4 47.9 53.0 29.9 

Argentina 9.6 -18.9 -2.6 36.8 -14.2 -17.1 -24.5 5.8 48.3 43.4 27.5 27.3 

Brasil 39.3 32.5 87.5 74.3 60.4 39.3 51.5 62.7 58.8 46.1 74.3 27.9 

Colombia 18.0 5.0 20.6 5.9 -6.9 -12.8 -7.4 -10.8 12.8 44.2 51.4 40.5 

Costa Rica 29.9 26.9 49.9 36.5 28.9 23.6 36.1 50.5 54.9 34.6 19.3 37.0 

Chile 48.1 19.7 12.9 27.1 -5.5 21.8 37.8 26.1 33.9 87.9 46.7 21.0 

El Salvador -2.7 11.5 26.3 16.0 -2.2 -2.0 25.3 -9.1 10.6 27.9 26.3 25.9 

Guatemala 2.6 -1.6 14.5 8.3 8.1 2,8 20.9 14.2 9.5 39.0 28.8 20.5 

Hait í 1.7 13.2 36.3 38.1 37.1 40.3 39.7 45.4 46.3 93.8 52.6 55.2 

Honduras 6.8 12.9 37.0 36.3 25.3 23.9 24.7 24.4 35.1 36.4 32.5 27.0 

Nicaragua -6.1 30.3 61.7 44.2 7.7 26.7 4.8 -13.4 101.8 104.4 82.6 116.9 

Panamá 30.9 29.7 37.2 25.1 27.8 23.0 29.4 34.6 24.2 30.9 33.6 24.5 

Paraguay 8.7 13.0 26.4 38.3 29.7 15.2 27.2 40.9 50.1 66.7 63.4 64.9 

República 

Dominicana 
11.8 19.2 33.3 7.8 15.8 14.2 38.1 31.7 53.1 27.5 40.0 38.9 

Uruguay -13.5 -4.4 27.3 35.9 11.8 21.2 14.5 30.4 46.9 27.5 15.3 13.8 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
"Las cifras negativas indican superávit de la cuenta corriente del balance de pagos. 
"Cifras preliminares. 
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Cuadro 17 

A M E R I C A L A T I N A : D E U D A E X T E R N A T O T A L D E S E M B O L S A D A 

{Saldo a fines de año en millones de dólares) 

1978 1979 1980 1981 1982 1983° 

Amér i ca Latina 151 107 182 795 221 880 275 588 310 402 332 460 

Países exportadores de 
64 390 77 585 92 339 118 435 130 162 137 400 

petró leo 
64 390 

Bolivia* 1 762 1 941 2 220 2 542 2 522 3 000 

Ecuador"^ 2 975 3 554 4 667 5 871 6 314 6 800 

México'^ 33 946 39 685 49 349 72 007 79 750 83 000 

Peru 9 324 9 334 9 594 9 638 11 097 12 600 

Venezuela' ' 16 383 23 071 26 509 28 377 30 479 32 000 

Países no exportadores de 

Detróleo 
86 717 105 210 129 541 157 153 180 240 195 060 

Argentina"^ 12 496 19 034 27 162 35 671 43 600 45 500 

Brasil' 52 285 58 907 68 354 78 580 87 580 96 500 

Colombia'^ 4 247 5 486 6 718 8 285 9 798 10 600 

Costa Rica'^ 1 870 2 333 3 183 3 360 3 497 3 850 

Chile ' 6 664 8 484 11 084 15 542 17 153 17 600 

El Salvador'' 791 798 846 980 1 064 1 350 

Guatemala'^ 821 934 1 093 1 409 1 504 1 750 

Guyana'' 491 536 594 687 689 800 

Ha i t f ' 185 232 266 326 470 510 

Honduras"^ 971 1 280 1 510 1 708 1 800" 2 000 

Nicaragua* 961 1 131 1 579 2 163 2 797 3 400 

Panamá* 1 777 2 009 2 211 2 333 2 820 3 300 

Paraguay' 609 799 949 1 143 1 292 1 400 

República Dominicana' 1 309 1 565 1 839 1 837 1 921 2 000 

Uruguay' 1 240 1 682 2 153 3 129 4 255 4 500 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales y de publicaciones de organismos financieros internacionales. 
"Estimaciones preliminares sujetas a revisión. 
''Corresponde a la deuda pública. 
"Deuda externa total pública y privada. 
''incluye la deuda pública, más la deuda no garantizada de largo y corto plazo con instituciones financieras que proporcionan información al Banco de 
Pagos Internacionales. 

'Incluye la deuda total de mediano y largo plazo más la deuda de corto plazo con instituciones financieras que proporcionan información al Banco de 
Pagos Internacionales. 

/Fondo Monetar io 
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Fondo Monetario Internacional para que e l l o s ref inanciaran una porción 
(generalmente de alrededor de 309í) de los intereses devengados como 
contribución a los programas de ajuste auspiciados por e l Fondo. 

La necesidad de re f inanciar una parte considerable de los pagos de 
intereses resu l ta evidente cuando se toma en cuenta l a enorme ceirga que e l los 
representan para l a mayoría de los países de l a región. En efecto , a pesar 
que en 1983 los pagos de interés disminuyeron como consecuencia, 
fundamentalménte, del descenso que tuvieron las tasas prevalecientes en los 
principales mercados f inancieros internacionales, en e l conjunto de l a región 
e l l o s equivalieron aún a casi 35^ del valor de l a s exportaciones de bienes y 
serv ic ios . (Véase e l cuadro 1 8 . ) Dicha proporción, aunque algo menor que l a 
de 38^ correspondiente a 1902, fue mucho mayor que l a s registradas entre 1977 
y 1981 y superó ampliamente l a de 20% considerada habitualmente como un límite 
máximo aceptable. Por otra parte, e l porcentaje de l a s exportaciones que en 
1983 debió dedicarse a l pago de intereses fue bastante superior en Argentina 
(51^), Bras i l ( W ) , Costa Rica (h2%) y México (39?^). El fue , por e l 
contrario, muy ba jo en El Salvador y Paraguay (10^) , Guatemala (7-59^) y 
Hait í ( 3 .5^ ) . 
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Cuadro 18 

A M E R I C A L A T I N A : R E L A C I O N E N T R E L O S I N T E R E S E S T O T A L E S P A G A D O S 

Y L A S E X P O R T A C I O N E S D E B I E N E S Y S E R V I C I O S " 

(Porcentajes) 

País 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983' 

Amér ica Latina 12.4 15.5 17.4 19.9 26.4 38.3 34.5 

Países exportadores 

de petróleo 
13.0 16.0 15.7 16.5 22.3 31.1 31.5 

Bolivia 9.9 13.7 18.1 24.5 35.5 43.5 37.0 

Ecuador 4.8 10.3 13.6 18.2 24.3 29.3 25.0 

México 25.4 24.0 24.8 23.1 28.7 37.6 39.0 

Perú 17.9 21.2 14.7 16.0 21.8 24.7 31.0 

Venezuela 4.0 7.2 6.9 8.1 12.7 21.4 19.0 

Países no exportadores 

de petróleo 
11.9 15.1 18.8 23.3 3 L 3 46.2 38.0 

Argentina 7.6 9.6 12.8 22.0 31.7 54.6 51.5 

Brasil 18.9 24.5 31.5 34.1 40.4 57.0 44.5 

Colombia 7.4 7.7 10.1 13.3 21.6 22.7 19.5 

Costa Rica 7.1 9.9 12.8 18.0 25.5 33.4 42.0 

Chile 13.7 17.0 16.5 19.3 34.6 47.2 34.5 

El Salvador 2.9 5.1 5.3 6.5 7.5 11.1 10.0 

Guatemala 2.4 3.6 3.1 5.3 7.5 7.6 7.5 

Hait í 2.3 2.8 3.3 2.0 3.2 2.3 3.5 

Honduras 7.2 8.2 8.6 10.6 14.5 22.5 16.0 

Nicaragua 7.0 9.3 9.7 15.7 15.5 31.7 38.0 

Paraguay 6.7 8.5 10.7 14.3 15.9 14.9 10.0 

República Dominicana 8.8 14.0 14.4 14.7 10.5 22.6 24.0 

Uruguay 9.8 10.4 9.0 11.0 13.1 22.4 34.0 

Fuente: 1977-1982: Fondo Monetario Internacional, Balance of Payment Yearbook, 1983: CEPAL, sobre la base de información oficial. 
"Los intereses incluyen los correspondientes a la deuda de corto plazo. 
'Estimaciones preliminares sujetas a revisión. 
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Notas 

2/ Como puede verse en e l cuadro 2, e l monto absoluto de l a 
transferencia de recursos efectuada hacia e l exterior es menor s i se considera 
l a partida de errores y omisiones del balance de pagos, que es probable haya 
estado constituida mayoritariamente, sobre todo en 1982, por sa l idas no 
registradas de cap i t a l . Sin embargo, s i se sigue ese procedimiento, l a 
magnitud del vuelco en l a transferencia de recursos que se produjo entre I98I 
y 1983 resu l ta aun mayor. 

2/ El concepto de producto socia l g lobal ut i l i zado en l as estadíst icas 
cubanas corresponde a l a suma de l a producción bruta en los sectores 
agropecueirio, indust r i a l , minero, de energía, de transporte, comunicación y 
comercio. 

Entre agosto de I982 y f ines de 1983 so l ic i taron l a reprogramacióa 
de los pagos de su deuda externa todos los países que apairecen en e l cuadro 1 

salvo Colombia, El Salvador, Guatemala, Ha i t í , Panamá y Paraguay. También 
lo hicieron Cuba y Jamaica, que no f iguran en e l cuadro por no haberse 
dispuesto de l a información necesaria. Para un aná l i s i s detal lado de los 
procesos de renegociación de l a deuda externa, véase, CEPAL, Po l í t i cas de 
a.juste y renegociación de l a deuda externa, E/CEPAL/SES,20/G.17, Lima, a b r i l 
de 1984. 






