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Sociedades
depcIldientes y crisis
en Alnérica Latina:
los desafíos de la
transforn13ción
po lítico-social

Cerrnán vv. l?arna
t'u,zo Faleuo*
1,0, ,HHon:s s(' prol'on('nn;1 all:oI;sis d,'I.. ,', ollomía v la
son"dad dl'l'l'ndl(:IIICS cn i\m •..•ic.1 l,atilla, 1',Ira dio
ulll,id"ran 1'11priml'r tITmlll(,Ia, lortn,,, '1Ilu,oI,'s d(' /a
dcpclldencia, talllo "11 las dllnensionl's de intcrn,lI'io.
nalil<lI'ie'lI delmcrcado iIIlerno como dc ('slruclu ra dd
I'<tp;lalislllo depelldicnte, COII el ohlclivo de presenlar
algnllas hip,')fesis de la crisis cconómica en lorllo a los
prohlemas dd ((ccimicllto y dd dcs,.rrollo cuando
éSle dcpl'lllle dI' la n~'lO\'aci(1l1 tCCllole'gica y d lillall'
I:iamicllto de los celltros,

EII segulldo I('rtn;no pasan revisla a la rrallsf(.rtna.
C'¡'"tll ('~Inlnllrai de la Irgi{HI (01110 (011."('( IlC'IH ¡a dt.,
dcsarn,II,. d"lIl'IllI'CIII", a las 1'1'1,1(i'"lI's elll rc 1,,, "'1'1"-
n's ill(luidos)' lo, IIlargmado, r a las Ir'III,lortn,l<'iolll"
('11 1••. , grt'l'os d(' la ,"11'111'lira ,onal "1I1("lcrlla", ('11
("III'I'ial (,lIlos"nf,onlin'l(los, dado '1'11' ,11, orielllacio.
111',n"II!tall decisiva, para las po,if,I(', 01" iOIl'" 111'1111'
a la (1 ¡siso

1',111I'ln'r 11'1'11I1110,exami"an d 1:'111,'dc la ,ri,is
poliril a, a la III~ d,'la ni,ralll..1( i'-'II ,ocial .1" d"lH'nd"II'
(i;l~ ;Idll.lllr('~ (°11PC')indos ;111ft' I"ion::,. 1.0\ ífllt"lIlo" po-

plllisla, y rdornnsras \' las rc\'oluciolles desdc arriha
1'0IlCII dc mallilie,to la, cOlllradicnorH's 'lu,' ('lIlaellla
el r.lpilalismo depelldiellle cllalldo ¡"ocura csl ahili.-,u'
d sislema social y cn'ar (:olldil ioues de ciuda'!;¡lIía
social v politica,

1'''1 1'lIlinlo. ('11 '''1110 al", 1'1'"111",";,, p"liti,,,, d"
1111,'1!!H";;1 npt ¡f'lIl dc d"\;1I rollo,« oll .•••idcl.1I11 •••.•tOI 111;1'

d,' 1d,H i'-"I ,'11111'1'11':,,1;1110'I"s '111""" S"' laJr-s .11" lI\a
all'ol',lIlsl"llIla, i,'," dqlt'llIk el '"I¡.:illli"II!O .1" 1111
proy'" ro de aherll,lliva, '1"1' ("III(1I1'llIla 110 s(,1<',las
ullllladi, liollCS '1"C d •.rivall dI' la 11111'1',1('111I11elltre la
logi'a d(, la a( ulllula, lI'lII " /,1 d •• la ,11,0 illun,',u sill" la
Irallslortll'lI i"'1I d •. la "" i•.dad 1111'111.1.

.• ) lilellol dc' 1.1 I h\"í\iUI1 flt, nt'~.lIlnllu Soc i;11 \ (:flll!'Olthol

df' 1,1 1111\11I.1. 1('~I)("('fi\'.IIIIc.'nlc'.

~----- J

1

Las [onnas actuales
de la dependencia

1, La inll'1'lIariolla/i-,{:,';,jll dI'! 1/I1'1'((U/O;,,11'1/10 I

Hay cicrto acuerdo para se'-I;llar {fIlC el ktH'lll1("
/lO m,ís sig-nilicativo CII tt''I'llliIlO~ dc depc'llC!clicia
en el período Cjuc se illici;\ alredcdor (It- 1~Il;:-,S('

refiere al hecho de (¡tIC el «'lit rd C'COllCJllli(1)110
actúa súlo a través del conl rol dd siqcllI;1 de
importaciollcs y expOrlaciolll'S, ~illo Cjlleblll"i(~'1I
mediante inversiolles directas (l indin', la~ cn los

, mercados nacionales, La P;lllt a de desa rrollo ha
estado desde entonces '-('11 llllll'hl)~ países~-
asentada ('n la invcrsi"J11 CXII"Illt'!;l ~' lino de los
sectores más irnportal.:(,~i ha sidn d indltSlrial.

La presencia del capil;JI eXI1;mjcr<J \'¡no Jlado
con el mercado interno S(' ll';,d"jo en 1111 (1llTle
poder del centro tanto s(,IJI(' el lllo\'illlil'nlo dc
capita1l's como so"re las dClisl(l111'S ('(lIfIÚlllicas
básicas, Además, pese a que b pro<!llc( iÚIl \' b
comercialilación se ckclu;I!Jan t'1ll'l.ímhilll (11.:la
economía dependiente. t(,lIdía" ;, cllgrlls:u prin-
cipalmente la masa de capital disponible 1':11';',L,s
economías Cl:ntrales, Dclmisl1ll) 111odo, era inlll"
Rabie que las decisiones de inversic'Jll ('sl"h;1tl ínli.
mamente ligadas a las decjsiOlw~ \' I;IS prCSIlllH'S
externas, El knúnH:nll '~L'la IraIIS"aci"".Jli¡;H iÚIl
inl1uía de forma sig-Ilili('aliya solJJ'e Lt reim'('rsi('lfl
de las utilidades ~el1eradas ell los 1111'IT,I(IIISIla-
ciollale,s, Las empresas plldlall "pl;lr por I'-:I"s-
formar sus beneficios {'collúlllicos ell capil''', '1111'

podia inverrir,se t'l1 las ecol1otl1ías ('('111r,ll,'s II CI1
elOllomías dependietlleS distilltas de las qllc I(ls
generaroll,

El desarrollo relacionado con ('SC 1ipo (1<-
dependencia implicaba heterollomí;l v de-
sarrollo parcial -a pesar de la exp:ltlSi('lfl del
mercado inlerno--. lo «tle dio lugar a qllc se
pudiera hahlar de países peri('Ticos itldtlslri;Jli-

1\'(~asl' Cardoso y Falr-Itll \ I !I7!1), 1'0t r.I""I1"S all,IIIIII,I' v
ttalando de tetratar la ,'orllpil'jidacl ,1<-1 pr"ces" d,' L., sO, ,,,.
dades latinoan1l'ricanas, SI' ha "1'1, ••1" por la presellt,II i,',tI d,'
I,.s relkxioncs "n lonlla dc ttipti, o: IlIS a~p(""" '" ","',nli •.•"
s"cial y p"lílic" ,It- la sIIci"dad dqwl\lli"III", 1"" '11110'1', ,'~I,ill
1'1I1S('i"lItcS de 1", I""ltl,'m;" "'''" "1'''''''''' '1'U' "L,nl" .• "'1"
('111'0'1"(', pel'o hall ("onsiderado qllt' ('1";1t'IIIl,i, "d('('u;ulo p.11';1

('1 an.íhsis, t'n un intenfo d(" 1'('( fJllC;;lrllir los ('~(TII,tt ilP••de' LI
lTisis dI' dl'll('llIII'll<'i" ('11 las so, Il'd"d", laIIIlO'III\('1 /( ,III,I~,



" ,~
" J

~l '1
;I

íf~.
N

~(
,."'~..
¡,t:

~.

~I

I
,1
J
:1

1
"{
\
;~
1

1
1
.~

!

1211

zados y dependicntcs, Lo fundamclltal es quc la
relación elll rc la cUlIlomía naciollal )' los u:.lltros
c1in;"ullicos dc las cconomías centralcs se e~tahle-
ció ell ('1 mismo lIIercado intern[).

La lIucva vinculación ciertamenle si~nilk{)
('111ll1H'hos G1SOStransmisión de moderllos siste-
lilas de organiz.lciún )' t("cnicas dc producciún
pero con repercusioncs sohre la autonolllía del
sistema ('COlll'llllico lIacional y las decisiones de la
política dc des;lrrollo, Gracias a los capilales. la
t(Tllica )' la or~allil.aciúlI transmitidos (ksde t'1
centro se inauguJ'{') un IlIlevo (:ie de ordenallli('II-
to de la economía lIaciona!. EII el caso l'Xll"C1I1l1
podía afirmarse que los me:canislllos de: ulIlIrol
de la ecollomía lIacionall<:ndían a reducirse, ya
que telldían a illlpolle:rse dete:rlllinadas 1I0rJlI;\S
dd funcionamiellto dd sistema productivo illler-
nacional, lo que re:strin~ía d ,ímllito y la capaci-
dad de decisión alltúnollla de los ~ru pos locales.

Desde el punto de visla político los ~ru pos
domina lites se: cnfrenlahan a la reor~anil.aciún
dd sistellla int('\"no para facililar la implantaciúlI
de b nueva llIodalidad dec!cpellc!c'ncia yascgu-
rar por ("sta vía su panicipaciúlI en el poder.

a) I.a Jl/llhnim ,\Ohl'!' d!'/JI'lUil'lIáa )'

dl',\{II'mllo I'Il/Ji/I/!i,\/a

Como era de suponer, el tema de la depen-
dencia (Cardoso, 19HO a) dio lugar a fuertcs COII-
trovcrsias ('(11I relaciúlI al Clr;íCler )' pcrspeCl ivas
dd proceso de desarrollo lalin{)anll~ricano; los
temas discutidos fueron múhípks )' clltre dios
uIII\'iene deSlacar la polémica a(crca de b viahili-
dad del desarrollo capitalista ell la periferia, Fn-
tre los clclllelltos cllIc~se l'ilahall como oh~t;índos
l"struClurales a la cxpallSiún dd clpiialislJlo figu-
rahan aquellos que limitahall el crt'cimiento dd
mercado interno, en espccial la persistencia de
ulla estructura n:ral restrictiva y la tendencia
C1't'cie11Ie a la concentraóúlI del in~reso,

Por otra parte. también afectaba la expan-
sión dd capitalismo la introducciún de un estilo
de industrializaciúlI hasado en una tecnolo~ía
ahorradora de trabajo, Adem;ís, la invel siún in-
terna parecía deficiente ya sea por la escasa capa-
cidad de ahorro illterno. o por la tendencia con-
sUlllista del sector que se su ponía debía anlnllJiar
() invertir.

Se rcbatieron estos aq!;umenlos aduciendo
<¡ue por reales que fuesen los problemas scfl;da-
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dos, la mayoría ohedecía a contradi(Tiones pro-
pias del crecimiento capit;dista. que se cOI)(')'ela-
ban ('n la forma dc desarrollo "capitalista depen-
diente". Se hada nOlar "que la exislencia de ('IJIl-
tradiccioncs no supoJle un obst;ú:ulo para d de-
sarrollo capitalisla, sino que m;'ts bien SUPUI1('una
condiciúlt de esc desarrollo". Lo que se suhraya-
ba era cllle "dado d car¡iner progresivo y aculllu-
lativo del sistema capitalista. y el pn'cio pdgado
por destruir gener¡!ciones y sectores importante:s
dc:' las dases explotadas, lo cspedlico dt, ('slt. sislt'-
ma es su capacidad para crccer cn espir;d. lralls-
formando las relaciones sociales dt, producciún
como consenlellt.'ia de lo~ illUl'JlIC'lllos ('n t'!lIivel
de acuml.llaciún y del desarrollo de las IÚt'l'/,as
prodllcti~'as" (Cantoso, 1~IH() a).

No obstante. una sim pie mirada a Li siluaciúlI
latinoamericana obliga a plantear UII;\ serie de
problemas. La tasa de lTecimic'nto ;u1\lal del ¡'III
en el pcríodo 1Y50-197H fúe para el Brasil dd
7,()IJ¡., para \'ellewda :),H/¡¡. y para f\kxiw :>.'21.1;
en cambio para Chile Ikgt') a '2,lj',;. :\rgt'lIlin;1
2.4C¡¡ y Uruguay I,/i/~, El lT('l'illlit'lIt() dd 1'11\

indust rial en el mislllo período regisl ra ('11 (:1
Brasil una tasa de H,:IC¡¡. \'ellc'lueb ti,.I/.:;, f\kxicl)
7,:-lc,:{,. Chile :-l.7%. Ar~clltilla ,1.1 '1 \ llrugua\'
2,7%, La tl'IHlencia ell ArgeJltina, (:hilt, \' liru-
guayes a dl'tTen'r o eslaJlcarst' (F;ljll/yllH'r.
19H:-l),

Como siempre, los resultados t'spt'cificos de
la depelldem:i;l remiten al all:disis dt' Lis cOlldi-
ciones inlenlas en que ésta l¡ellt' lugar, pueslo
clue Lis respuestas a los problc'lnas del dt's;IIT"llo
depelltiicllle est;'trl suiet;l~ ell tic'r"l 1I1edid •• al
l1lodo en que se aniculall las dislillLIS iIISLIIIti;IS
locales; en Olras pabhras, es 1I('(('S<lIIOd(,((,llni-
nar ell qué forma la dcpc'lIdcnci;, sC' panin.-
lariza, aunque subsistc d pJ"()blellla d(' dt'(t'rilli-
nar qué es lo general en la forllla capitalista de-
pendiente.

b) fa illllns/rillfiUlrilÍ/I dl'/lI'lIIiiC'll/" y
la dl'/)ollil'llria /(,(llollÍgira

Fajnzylberg (l9tt~) se refine a una especie
de 'c<lusaciún virtuosa acumulativa' qu(' vincula
crecimiento, progreso técnico e indusl ri;dila-
ciún, El motor dt' esa causaciún serí;l el St'Clor de
producciún de bienes de capila!. eu b 1Iledida t'n
que cs el portador del progreso t('( \li( (11.' illllu\'('
en la productividad de b IlJano (It- lIbra \' de b
inversión y. por consiguiellte, en la c;ll'<lci(bd <k
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c) La dr/)r1u/l'Ilri-n ri1uwrirrrt

No es del caso repctir los distintos mc-
canismos que obraron para l'rear una fuerte dc-
pendencia externa del er<:dito tanto púhlico co-
mo pl-ivado; ya sc aludiú a la relacil')J\ ent re de-
pendencia tecnolúgica y endcudamiento, pero
"también actuaron la liquidcz del mercado inler-
nacional. la recirculación de los I>l'lrodúlares v
otros sucesos de la misma índole. Tavares (1 ~17~.
pp. ~14 Y 215) alude. en d caso del Brasil. a la
expansión y diversilicación de las relaciones de
deuda y crédito entrc los sectores m.ís din;imicos
de la economía, expansiún que fue superior al
crecimiento de los nl'2dios de pago. Lo que se
afirma para el Brasil es válido para muchos otros
países. E.I endeudamieuto ocurriú: i) al interior
del sector privado (emprcsas y Cllllsumidores)
por efecto de la intermediación indirel'l;' de las
empresas financieras: ii) entre el sector privado v
el sector público: iii) entre el sector privado y d
exterior, Cllll fuertes entradas de capitales de
corto plazo y (on interniediación [inanciera pú-
hlica y privada.

La misma autora, has;'lIldose en 11ilferding,
señala los efectos del predominio delcapiLtlisnlO
financiero sobre el conjunto de la l'conomía. E.s-
tos scrían los siguientes:

i) Se hace posible la acumulacil'lI\ lillatHin;\
medianIl' la crcadún de capitallietieio, gracias a
la emisión de títulos cuya valorizaeiúll depende
de operaciones especulativas, tanto en su l;m/,;I-
miento como en su circulación en los mercados
secundarios de valores.

ii) Se separan las !'tlllciones propiatlll'nle
em prl'saria les de las dele;\ pit;¡ Iisl a. Est l' Ú11imo se
convierte ell portador de dcrechos de propiedad
sobre la renta prodlll'ida y se t'IH';I\'~a de su
acumulación. En b \orma de capit;" flll.lIlC1l'ro.
puede reconvertirlo en capital produeti\'o. o apli-
carlo ('1\ sectores que le p;I\Tll'n m.is l'l'ntahks .

lIcva aparejada una fucrtedependencia financie-
ra. Adquirir la tecnolo~ía necesaria implica una
disponibilidad de capitales que;\ ml'nudo súlú se
obtiene por d cn;dito y el endeudamiento exter-
no, La vinculación del cmpresari.ldo nacional
con la cm presa extranjera ticnde a reforlarse.
puesto quc cs de ella que obtiene la Clllliciada
renovación tecnoló~ica y. principalmentc, el fi-
nanciamiento para acceder a esa tecnología.

competcncia internacional de las economías na-
cionales. El dcs;' rrollo mayor o 11Icnor de tal sec-
tor es lo que, ajuicio del autor, man:a b diferell-
cia entre las economías illdustriali/,adas avanza-
das y las scmindustrializadas.

No ohstantc, la dil'creucia no es un fenóme-
no arhitrario. Si, como ya se seúaló, la nueva
dependencia se caracteriza por una inversión y
presencia del capital ext ranjero en el mercado
interno y t'n el consi~uiente proceso de industria-
lil.aciún. esto no signi[ica que se desarrolle todo
tipo de industriali/.aciún. En términos de econo-
mía intern;Kiollal, las economías centrales tien-
den a cOlI<entrarsc en los sectorcs de alta tecllolo-
gía, lo que si~nilica quc la tecnología no es con-
trolada por la periferia. pero m;ís importante
alln es que las industrias que se emplazan en
Am(Tica Latina. son teulOlúgicamente depen-
dien\t's de las m;b avanzadas.

El hn:ho de la dependencia tecnoló~ica t ¡ene
varias lons(,ulencias. Por lo ~('ner;t1 se incorpora
nna tecnología ahorradora de mano de obra, lo
que como es obvio inlluye en la absorción de
fuena de trabajo y crca estímulos para la dil'u-
sión de est ilos de consumo que obedecen a pat ro-
nes del tlH.'rcado internacion;,l. De hecho. ese
tipo de nHTGldo en los países de mcnor nivel de
desarrollo se limita a determinados sectores de la
población: los sectores medios y dc altos ingresos.

Al respecto importa destacar dos knúme-
nos. El primero se refIere al tipo de relación de la
industrialización dependiente UlIl el conjunto de
la eCllllomía. El capitalismo industrial implica.
por su propio desarrollo. la creación de nuevas
rela('ioncs cconómicas y sociales según s(~ apre-
cia cn varios países latinoamericanos: de-
sarrollo dc la hur~ucsía, transformación de los
sectorcs medios. surgimiento y dcsarrollo del
proletariado, etc.;"peH) implica tamhién Glpaci-
dad transformadora del conjunto del sistcma
l'(onómico. No ohstantc. esa modalidad dc in-
dustrialilación dcpendicnte ticnde a circunscri-
hir la transformación a la denominada 'sociedad
p\'ivik~i;\(la de consulno'. Adem;ís, el sector in-
dusi 1¡.tI si~\l{' siendo un;, l'sp('("ie de salt.lite del
l'ent ro, dado que ('ste si~ut' controlando la din<Í-
mica dd ulll.iunto por sn dominio de la tculO-
logía, '

El segundo aspecto t'S que la pr('pia expan-
sil'll\ dd seclor ¡udus' ri.,1 110.1I1111C11lasú\o la de-
(I('11<\('11ciat(,(i\olú~ica SillO quc por lo ~eJ\('\'al

••••• - ••I~
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uno dc los cualcs puede Sl'r el propio se('\or fi-
nanCIero,

Al cstablecersc la hq.{t'monía del capital li-
nancil'ro sobre el capilal induslrial, conll'lTial y
bancario, se promllevc Ilna mayor cen! ralización
y por lo tallto el capital linanciero ticnde a an'n-
lUar cl rasgo mOllOpúlico del capitalismo y a COII-
trolar el proceso global de acumulaciún, Son de
sCllalar, por consiguiente, el carúcter cspt.'cu-
lat¡vo de ese ti po dc capitalismo, la subol (Ji naci<'!n
del scctor pruductivo y la tendencia oligopúlica
concent radora, sill olvidar que el grucsu del capi-
tal tinallci('ro suele ser ext ran.iero,

Cabc anutar otro ht.'cho importantc, S, Lich-
tensztejn (1983) subraya la transfonllaciún que
OCUITCen el capitalismu en b cvolución de una
economía monctaria a ulla cconon~ía crcditicia;
dice que "cn ese sclltido es quc sc puede afinllar
que los mcrcados linancieros se mucvcn actual-
mente con relativa independencia respccto a la
cantidad ncccsaria ,de dinero para la circulación
mcrcantil y dc rentas y que, cn camhio, pasan a
depcnder crecientcmclltc de las necesidades ori-
ginadas de la cin:ulación, COllLclltración y centra-
lización del capital-dinero, propiamcnte dicho,
E.I control de la máquina de emisión, sean pesos,

,cruzciros u dólares, pasa a convertirsc así en un
símbolo aparente y muchas vcces anacrónico dc
un podcr munctario nacional autónolllo". Es f;"¡-
cil colcgir la incidcncia de este fenómenu en rela-
ción con la capacidad del Estado para regular el
proceso cn)lI<'!mico,

2, EJtructura tÚ'¡ calJilalismv
til'jJl'/Il/it'lllf y crisis

Hay cicrto consenso para señalar quc en gran
mcdida los problemas del dcsarrollo del capita-
lismo depcndiente aparecen en est recha vincu-
lación, por una partc, con la dcpendcncia en
sentido estricto. la que se exprcsa tanLO en térmi-
nos tinancieros (empréstitos, deuda, créditos,
ete.) como en términos de dependencia tecnoló-
gica (bienes de prodncción que es preciso impor-
tar), Por otra, este tipo de capitalismo tiende a
formar un mercado interno cn el que int1uye con
fuerza la demanda dc los scctorcs de altos in¡.{rc-
sos, gencr;indose una presiún pal-a que la estruc-
lura produCliva se oricntc a producir bienes que
satisfagan esa demanda y los mccanismos tillan-
cieros --<:réditos )' otros-- contribuyen muy a

REVISTA I)E \.A CEI'A\. N" 25 1,1/,,,//'1.'1)

menudo a concentrar las disponibilidades de in-
(ercambio ell esos rcnglones, A lo selbbdo se
suma la tradiciollal depen(\encia del sector de
cx portaciún,

La estredla vinculacíúlI con ('1 extl'rior \'11<'1-
ve cxtrcllladallwnte vulllerab!l's a bs (,(OIIOIIlI.lS
dependientes y to<Lt illterrupciún <\el pnl(l'SO (1<-
circulación, en el ;"¡lIlbilO de la enlllomía interlla-
cionalizada COII la quc cst;i illle¡.{rado,lllH'(k ex-
tcnderse desde su Junllo de ori¡.{ell y al'eclar a
toda la cconomía, I'ero si la vulneralJili<Ltd es V;I
de por sí un problema illlportallt(', csto IlO pllede
conducir a prcocuparse sólo de estc aspe('\o; la
pan icula r esl ruclll LI iIlterlla ex plica,lIIud 10 de la
forma quc la crisis adopta Cll el interior,

No'es posible abstraer en la eCOIlOlllía capita-
lista el incclllivo que implica la tasa de utilid;1l1. Si
son apreciahles bs dile("('1H ias enlre la ("('II\;d.ili-
dad de los distilltos sectores dc la eCOIIOIIII;I, 1.1
reacciúnló¡.{ica es trasladar cl capital al se('\ol' III:IS
lucrativo. En muchos países dc América l.atill;1 ('1
illlcrés del dinero como tal suhiú por ('Il( illla de
la rentahilidad de varios de los sectores produ('\i-
vos; los capitalistas rctiraron sus colocacioll('s ('11
estos scClores produci('lldose de ('S(' fllOdo 1111

aplazamiento en la rcillversiúlI, Ik esl;1 101'111;1Sl'
generaron factores de crisis en el seClor prod lul ¡-
vo, cuyos cfcctos quil.;'¡s se ocultaron durall\(' 1111
tiempo en la mcdida cn que el scclOr financiero,
especialmcnte, penllil ía gananci;,s ;11¡("('(i;d )!l's.
Adem;'ts, la cspenilación finallciera, que adqlli-
riú car;kter inlernacional, estimulaba elll';lslad"
lilasivo de clpila!l's al exterior.

Puesto en términos simples. la npe<'lI\;lliúlI
financiera descstimula la inversiúll, l't.-núllll'IHI
que provoca la crisis, i\ veces se deriva d(, eslO
que la dC¡JI'csiún es el m('lod" l'SpelÍtl( o P,ILI
remcdiar tales males. La deprt.'sión COIIsu se( IIl'-
la de cesalltía, caída de salar,ios y dep("('( i;uiólI (k
los valores dd capilal (por ejemplo, C;líd.• dd
valor de las an:iolles) puede ('0111<'11\;11un;1 n'ill-
versión en el scctor produl'livo, reinici;illdose de
esta manera el ciclo.

_ Conviene tcner preselllc que el problema de
la deficicncia de la rentahilidad en el scctor pro-
ductivo est;i determinado principallllL'tlle por el
costo del dinero o por el valor (Iue a\l alllan los
equipo~)' maquillarias, l.a dependellci;1 tlll;IIHie-
ra y la internacioll;l!ilaciúll de eSle sector 11;1(<.'11
que sea difícil opcrar sohre el v;t1or dd dinero: lo
mismo pucdc decirse de la dC¡)l'ndellci;1 1l'('lIol<'l-
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giCI (011 Ie~pn lo;d \';dor de eqllipd~ )' 11l;lIluill;l-
rjas. El úllico JIIc'('allislllo. sobre lodo al lIivel
cmpres;,rial, sobrc el que es posible ;u:luar. son
los salarios. pero la depn'siúlI de l'stos I'S l'unda-
Ilwnt allllen te un lIleca n iSlllo de COJIIpensaciún
respecto a las dificlIllades de actuar en /'t'!aciún
('IlII los anleriormcnte scflalados.

UII segundo ;Ispecto dell'cnúllll.'IIO de la (Ti-
sis se refine a la larga poklllica sohre el peligTo
quc~ellcierra una produn:iún clpitalista 110plani-
ficada. Por lo gentTal. en América Latina luc el
E.:lado el qllc cOlllribuvú con SIlS políticas a man-
lener t'icrto equililJrio enlre los dislinlos scctorcs
de la ,Kti"idad econúmica, o por I"mcnos procu-
ró corregir los errores y atenuar los efectos de los
desequilihrios. En el decenio de 1970. por diver-
sos factores ya sea de Iipo idcolúgico o por di-
IIlt'n~ioncs m;IS ('SII'lHlurales, como la lll;l)'or in-
dqll'lIdl'lIci<l dI' los clIlprcs<lrios COII reSpl'( to <l
, <llgUIl;ISpolít iCls {'SLI(;dcs (illdcpclHll'lIcia quc se
ohtu\'o por UII acc('so directo al crl'dito exterllo e
intcrno). el Estado vio disminuida. en l1luchos
países, su capacidad de regulaciún. ¡\ esto se,su-
ma 'lile nllll'hos países asnlllieron el dúlar esta-
dounidl'lls(' conJO segullda mOllc,b ell su ('('0110-

1Ilí;! inltTn;1, Fue así JIIUV difícil que el Estado
aplicara.;1 1ra\'l~s dc sus polílicas mOllcl<lrias. lIle-
didas que <l('(uarall sobre la economía. Por lo
dl'lll;IS la 11l;t¡,!;niIUddd ;'¡rca dú!ar aún implica. ell
varias siluacioncs, que for/ar su recon\ocrsiún
sea, adcm,is de un conflicto econúmico. UIl grave
('IlIIl1icto político.

Evidentcmentc el problcJlla del funciona-
miento de la economía de un país no cs súlo el del
mantel1il1lic'nto de Ull necesario equilibrio cntre
los distintos factores y componentes; el creci-
miento econúmico implica ampliación del C(JnSll-

mo, dci capilal ('(Jnsl,mlc, y de b fuerza de 'ra-
h¡~jo. para sólo mencionar los ""('(ores m;IS t'\'i-
dentes. Esto significa quc es necesario producir
m;\s medios dc producción y de consu1llo qUl' los
requeridos para la reposición. ¡\ blta de planifi-
caeiún, o cuando las seflales del (lIercado son
confusas, los desajustes entre los d;slintos COI\l-
ponentes de la economía puedell 11('\'ar ,1 roces \'
conl rad ieeioncs insosten ¡hles. El prohlema es
mucho m,ís grave cuando gran parlc de las deci-
siones 'lile a!'cctan a la economía son externas a la
nación v no ('ont rola bies.

Los' problemas seflalados son de importan-
cia. pero no dehe olvidarse que el punto cla\'(' de
la economía es siempre el de sus posihilidades de
expansión. Si la din:ullica del capitalismo latino-
americano depende estrechamente de la din;imi-
ca del capil¡disl1lo cenl ral pucde espera rse -v así
lo esperan algunos- que la recuperaciún ell el
cenlro permita lTanu,Ltr e1cic!o. aun con 111\ alto
costo social en el período recesivo. I'ero también
es posible plantearse opcioncs m,ís autónomas.
Una posibilidad la ofrecen j"s nuevas formas de
inserción cn los mercados exlernos, pese a las
dificultades que implican. En relación COII el
mercado interno pareciera necesario pensar ell
una reorientación de la producciún en función
de la demanda de los grupos que 110 favorecía d
sistema anterior, es decir, principalmente los sec-
lures populares. la clase obrera y los sectores
medios. Son evidentes los desal'íos que se plan-
tean, tanto por la reorielltaciún necesaria de la
cstruclllra producti\'a, como de la gesli('lll del
Estado. que en tal viraje es decisiva. El prohlema.
<l la vez que económico, es un grave problema
político y de articulación de grupos y de clases
sociales.
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Nueva dependencia, transiciún estructural y
gru pos sociales

1, 1'ltlll.I/(lJlI/II('/,íll dI' 111 ",Itrl/dl/m ,1(1(';111.

¿,1/lIcill 11/1 1///,'1'0 tlI/IlIi.IIIIO? '.

FII b llall~¡('iún l'SII'lIl'llll';d de'" regiúll. ellipo
de dc's;lI rollo dependicl1lc' ha cOlldiciollado '"

lIIodalidad I,'apit;disla de.b t LIlI'.fol'lll;lli<'Jn. \' 11;1
, cTe"do ~rlll'0s sociales «",' nlllfúllllall 1" c~ll'l\(,-
tura soci,,1 y las relaciolll's dl' poder.

El aCl'!erado descellso dl' '" 1l1olt,did;1<1 v b
Ienl ¡tud COIIq"t' camhia '" nalalid;ld (por'" pcr-
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sistencia de los patrones culturaks anteriores)
explican qlle se haya dohlado la pohlaciún ell los
In'illla a'-'os postel iOll's a I~¡:)(),A Sil \'l'I., el P;I-
trón de producciúlI y de UJIlSUlltO IIrhallo y los
('!'t'CIOSde la implantación e1el sistema capitalista
ell ('\ a~ro explican que la polllaciúlI urllalla haya
llq~ado a represcntar <los Icrcios de la ¡>o1>!aciólI
total en I~¡H(),

El prodlll"lo inlerllo brllto per dlpila, ell dú-
lares de 1970, sllhiú de ti :\~l dúlares en 1~1:1() a
I 007 en I ~JHll, El índice de crecimielllo file lllílli-
mo para América Central, Bulivia, Ilaití y Perú, a
panir ya de niveles bajos; desde niveles a!tos, fue
tamhi{~n hajo el crerimiellto ene! Cono SlIr; hn1>o
~IIIalza (ot;siderahle en Costa Rica, I'a lIa 111;'1, V c-
nezucla y M{'xico, y acelerados incrementos, a
partir de' niveles b¡~j()s, l.'1IBrasil, Ecuador y Co-
lombia,

En el período 1950-IUHU las ocu paciolll.'s
a~rícolas descendieron de 5:t7'lc, a 3:),7% del
lolal -incluso en países con avall/.ado g-rado de
urhaniza~'iúlI, como Argl'lItilla, dOllele hasta de-
crece en volumell absoluto y se sitúa ell ¡.¡'X,-
mientras se registran itHTementos de 7 punlos ell
las ocupaciones sl'cllndarias y de I~ P"lltoS l'nlas
lerciarias (cuadro),

l'aralelaml'lIte, decae la participaciúlI de los
asalariados manuales ell la illdllSl ria de transfor-
mación nlll relación a los no malluales dcl sector
secunc.\ario \' terciario. Estos últimos se elevan de
HO a 99 en 'Brasil por cada 1.00 asalariados ma-
nuaks no a~rícolas y de 7ti a ~IH en Argenlina. En
Chile, por su parle, se da un sallO de ij7 a 10:1, y
en Perú 011'0 de 7H ;1 \liO. En al~unos casos, la
explicacion radi,'a l'lI la e\'olllciúu tl'('IlIIlú~i('a de
la producción de bienes de consumo duraderos;
l'n otros, es el efecto espel'Ílico de políticas des-
illdustri;l1istas y de terciari/.;lCiún l'spuria,

La cúspide ocupacional se dil'en,'lll'ia. Las ca-
tegorías de empleadores, gerentes, profesionales
v técnicos suhen de un mínimo de ~,~(1< en 19:1() a
'IO'lc de toda la pohlación l'conólnicanlellll' :1('\ iva
de Brasilt'n I~IHO; ell países con estrUC'lllra 1110-
derna de empleo, como Argentina, se elevan de
1~,~(1r a 15,(i(!c.

Esa transformación va de la mano con la
expansión de la educación media y sllperior, en
la que influye la din;í:llica de la econol1li;~ y l;~s
H'ivindicaciones sOCiales. La matrícub UluverSI-
laria absorbía I.ti(!r de la poblaciún t'ntn: ~() y ~.¡
ailOs en I~lti(), y llq~ú a h;lber 1111estudiante por

REVISTA DE I.A CEI'AI. N" 2!l1 1/.,,/ /'M'"

cada seis Jovenes en I~IHO, La Iransfornlaci(',n
estruetnral ha sido IIII1Ydesig-ual por p:lÍS('S, pero
('n ningún LISO Sl' !ogl c', supl'r;lr b polll ('/a V l..
lIlarginalidad. La pobreza afl'l'I;,Il:1 a :1(1',; d,' b
población en I ~Hj() Yaún ('n I ~IHO nllllp('('lldia al
:\:)(1<" pese a qll(, l'll'llI por h:IIlilaUlt' ('asi SC'11;lhía
doblado t'1l l'se p"l'íodo,

, Las políticas de elevar el ingt'l'so ;1 ll';l\'l'S d,'
los sabrios llllllegaroll a los ;nnplios ('si rollos cltol
sector informal; los c~ullpcsillOS luinillllldisLls \'
asalariados ocasiolla1l's clIlllinual'onen LI pollle-
za y perdit'roll posiciolles rdali\'as, y cllalldo;1 b
postre se incorporaba n a los sel'lores prod ud i\'os
Illoderllos lo hacíanl'll ocupaciolles de 11;11;1(';dil i-
caciún y COII illgresos I'aupi'rri,nos, 1.;1 Illislll;t
exc!usiún rigiú para la ed ucaciún: el ;111;11Ld Il'l is-
1110dejúvl.'nes rllra1l's y la asislencia a :t!gÚII curso
escolar (pedagógiclnll'lIle vacío) dl' sus silllibres
urbanos tendiú a reforzar I:t segre~aciúlI por b;l-
rreras cult u rales,

~. F;/ .11'el()/' II/argil/II/. ¿Fjheilo tll' I'('I/'n'(/ 11

("o/ltlll'iúlI tI/. /11 1'I'/II'O,/lIIrilÍlI ,llIá,,/r

La pO!(olllic:1 sobre el si~nili(';l(lo del ('0111"1'10 de
Illarginalidad l'S H",I)' conocida l'lI AIIl, ..•.i, d 1.;lli-
lIa, y no es lIecesario volver a l'epetirLI. Sill l'lll-
har¡.~o, tiene illtel'{'s recordar lo plallte;ldo por
F.Ii, Cardoso (1~IH()h) COII respecto a Lt l'eLt,iúll'
entre Illargill;l1idad y ;ICII1Il1llacióII, l'lI ('''I''',.i;t\ si
se amplía la lIocil'lIl de m;lrgillalidad y St' piells;l
en el cOlljllllto de los sectores' 110 dill" t:llllt'llt,'
vilH'll!ddos COIIel sl'cl'lr tllodel'1I0, (::Irdoso SI'lId-
\;¡ qu,' ell detenllill:II\;tS ,olldicioll('S, b ;.I'IIIIlI.III'
ciOlde IIl;U\ll d,' 0111;1!I;lr;ILl l"ll'lk il¡{hlll ('111.1
anllllu!aciúu, ;¡q~Ullll'lll0 q"e illl,'IIISO I'"ed,' ser
utilizado por cienos sel'\ores parOl 0111;11'1 ill\TI-
siollistOls; sin l'lllhar~o, la exp;lIlsiúlI ';lpiLt\isl;1
no depellde súlo de \;¡ COIllPl'tl'IICi;1 ellt ('(' ILIi>:lj;l-
dores, sillo del costo de reprodllcciúll de Lt fuer-
za de tr'ahajo, de la tTnt;t!lilid:III, de Lt COlllPl'll'lI-
cía elll re los t:ll'íLt1isLls, \' de la rt'1l0\';1I i"'1l 1,'('110-
Iúgica, llldicl adelll:is qUl' par;t qlle Lt 11100I'gill,t1i-
dad ltag;1 I>;~j;¡rel costo de reposiciúll, 11'1 solo es
lIet.:esario 'Iue su magllitud fllelTl' alll ;t\l,l.i;lIlor a
aceplar trah;tjo pOlgado alrededor de los costos
mínimos de reproducción (lúuciún llllnll;d de los
ejércilos de reserva), SillO <¡ue OI<¡ul'l1oscostos (Ito-

pendOlIl de la exisll'nci;1 de medios de \ ieb oi>telli-
dos al Ilurgeu dd sistellla Clpil:t!isl:l illclllslri,t1,
De esta forma, la e~istl'ncia de 111101pi Odlicciúll
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I :~H
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-tIS
20Y
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~H:)
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~27

1:11;0

:!14

:\sal. no m:lnualt- .•
en see.. \ tere.

2:,0

19-t
152
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181
llti

!ti2
1:\2
200
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2:11)
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Cta. prop. no Illanual
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:1'1
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:~9
i-t
-ti

-tI
J~
:!I

'J'-;)

-t:\
-ti

30
1I
:~i
:t\

-ti
:~H

X lOO

1961.i.1 -t:\
1%:1.7 1 .!ti

.iti
\9li l., I 3-t
196-t.,3 19

19ti2-82 92
1960.iO 40
1960.8\ 57
1960.iO 4-t

I9liO.HO -t:~
19tiO.~2 35

19tiO.HO 20
19titJ.80 20
19tiJ.i:; :~9
19ti\.iO . 3.')

196U.SO 19
1960.iO .-1:\
1960.iO 3ti

(periodo) -

Asal. manual. see. .

ji
iO

90
66
ti2

99
~-!
::12

1016,
160
119

105
1:!7

9ti
122

98
111

'.(-periodo) , e

lit 19til'./-t YO
,',I 196:\-i I :;~

fio. .,6
-d 19ti 1.71 5:!
:\i 19ti4.73 liO

.-\sal. manuales
secund.

fi:\ \960-80 SO
fi~, 1960. iO 90
Sil 19fjO.70 59

~II 1960.S0 37
~:! i9tio-s0 '109
tii 1963.i5 ~8
ii 19lil.70 i3

7,', 196().~U i6
iJ 19tiO.82 100

10,) 1962.il2 63
H 1960.iO 66

111'1 1960-::11 78
ice, 1960.70 7-t

79
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:\7
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5:'
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.!
1~1~II.H1
1960.711

ji, \ 11l:1111I,t1,
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~
~.

I,dll.iti :H
1'13i!. i 1 :I:!

l

l'I.~II.i:\ j'.'
~
'1
I'1:}1I.7 -t :~:!.,
¡'I/U.71 .¡"

!pt'-fi("ldn~-
1
f

.'.~

1~)1,.so t,:!
l'lill.:-i:! r.~J
I '1~:!.Stl
1";,11-1'0
1~lfb.7,;,
1'150.70
!
~
l.
i

1:J}II.S0.
l'dl.71J

1
It¡tiO.711

:,0.0
-t:I.O
-t;~.i
:!ti.l)
:\i.o
!iO.1I

6-t.~l
5-t.Y
:;~A
:;1).0

ti~,9
:);-).1)

6:~.0

H- •
l :L~)

ilU
iti,O
~IA
ii'~,:\
~2,J
~~.~

2-t.2
:1:">.1
:~l.4
H.Y
I~.~¡
:11.:~

39.9
-t:!,-t
H.3

:;.1.3
H.3
-tIU
:\lJ.O

i2,H
-t:\.2
:,i,H
ti:u
-t,U
HO,2
ti52

l :1I~l( !1 tI

..\\IE.RIC:\ L\TI'\.\: 1\IHL\[)1 nu, llEI .\\HIIOS F\ !..\ FSTR,\TIFH ,\(lO\ SOl!.\!.. I',,-,II.I"~"

\950.~tl
1950.~()
1'J:)O.~\
1~150.~O
1:1:;IHiO
1 :1:)O.:-iO

1950.::12
\951).~2
lY51QQ
195(Hil)

1951).~U
1951.,0
IY50.~O

19-t,.~tl
1951l.~2
1~l5:~.KO
1952.~(J
195U.~lJ
I96J.,5
19til.~tJ

1'"hl,Ki"lll eu'nútlli(aml'lllt'
alli\"a no agrír!lb

. '(periodo)" '(porcent'ljeS).. """,-.¿"",,~""

Grupos de países

Ecuador
Paraguay
Perú
Rep, Dominicana

Bolivia
El Sah'ad"r
Guatemala
Haití
Honduras
:'\icaragua

"O"

Brasil
Colomhia
\lexico

"B"

,-\rgentina
Costa Rica
Cuba
Chile
Panamá
L'ruguav
\'enezue!a

":\"

""'L"'-

, ,
i!

;'C;-A-

'~

lo,
;

"

ti

",
i',

Fumlr: Los datos torrespondiellles a 1<1PU ,e.\(ún e'tralli~\uti'¡-(lltíP,¡( i"ll,t1t" paLt lo, :"'IOS 1~I;',II\' 1 'IiO se o1>tlI\'ieron de Fil\(lIcira \ (;ent'it-lli ( 19H 1J. cuadro
2, p. :~2v ss. Los datos con:e'pondiellles a 19S0 .,e "btu\ ier<JIl ,1 partir de laIHIL" ionc, npeciak, de emllt',ta .• \ (l'lI,OS (Chill'. I'an:un¡i. Hra .•il. Ecuador) \ de
publicaciones de ,latos cense!!e, de hogares( :\r\(entin'l. ~:"'la Rir <l. Perú,. "f.\ 110 Inann:ll illdu\ l': a) elllplt-"dore,; b) gl"rente, \ per .•""al direni\'o público ~.
pri"ldo: c) profe,ion..¡!cs \' técnicos indepentliellles: di ill'ult- .•i'Jil"k, \ ,ellli,o, de¡Jt'ndit'nlcs; el (uenta propia en el c"nle!'( io; fl "ticilli'l:I .•.•vendedores \'
.,¡inúlares. A.Srlla riw/I).\ 1tu '.1Illflrwll:'\ ni \f'ol.w/arui.\ lt'rrj,uitl iI_I( IIn e: bi: d 1: fIJ"IJ, "trl /~rlllJ1i1 1/11 //IUflluJln n/ \f'(/lNduri,/." /¡'ninriu illtltl~ e: ~t);.t,'): e) .. -\\(f!u,.iw/(J\ IfWIl-Wtlt'.\

t'1l\c'(ll1tdlt,-i~ induú:: :..tneS~UlUS. operario\), ()brt,~r(j~~jllnLth::.ft;, (:11 illdll,tr~.to (ClIl'.Il"tHCj""1 ~ ekc.tl'ic.irbd. gas ~ ;t~ll;'l. ....
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para d con~umo al margen de! sistema puede
ulIltrihuir ahajar d costo de reposición de la
fuel"!a de t raha jo,

l.o import;\'llll' radica en los lIIodos de artinl-
Iación enl n' esl ru('\ u ras socia les y prod u('\ iV;ls,
Sólo así PUl'l!l- superarse la noción de un dualis-
mo sin rt'!aciones; COIIIOl'llIIismo Cardoso scila-
la,l'~l'l'S e! lIIodo de ;d)()nbr el tellla dc la trans-
formación social y política en la periferia, l.os
1II0dos dc articubciún (:ntre el sector marginal y
l'l scctor moderno de la fuerza de trahajo no son
los mislllos cuando S(' pasa de la interprelaciólI
glohal al an;i1isi~ dc las condicioncs cspedlicas dcl
tipo de desarrollo dependienle de cada 11110
de los países, pOI' cuanto d sector marginal se
ddinc por oposiciún a los modos de conslilllciún
dd sedor articulado de la economía dependien-
le, y en cOllse'cucncia CSI;'1sujeto a b n;ltur;dl'la
de esta última,

En unexlremo liguran aquellos sectores ex-
pulsados del sislellla, uJlno sucede en Chile. don-
de la cesanlía deleTlllinú la lranslúrmaciún de
• ohreros y produ('\orn illl!l-pelldi('nleS en 'pohla-
dort's', e~lo ('S, residellles de lOIl;IS urhallas de
delerioro que hoy IIll se caraclerilan tanto pOI'
sus delicil'lllt's condiciones ecolúgicas y dc servi-
cios, cuanto por el peso dc la desocupación, EII el .
otro eXl1TIIIO se ellcucntran los migranles rura-
les, personas dc escasa o pula insl rucciún, incor-
porados parciahuente a la vida urhana en ocupa-
ciones de baja calilicaciún y con remuneraciún
insuficienle para asegurar la reproducciún so-
cial; no se ddinl'n tanto pOI' el desclllpef¡o de
ocupaciolles margin;dl's o informalcs, sino por la
explotación a la que l'S\;UI sOlllelidos, l'or eso
mismo, nul rcn las llamadas categorías de suh-
ocupación, defmidas por los hajos ingresos de sus
titulares, lo que confunde los prohlemas delelll-
pIeo con la explotaciún,

Los datos de Brasil hacia 19HO, que aharcan
tanto la ocupaciúlI en sedO\'l'S moderllos ('01110
otras de ingrcsos minimos, ejemplifIcan ('stl' ca-
so, En posiciont:s inll'nnt:dias se ubicall lIIúltiples
siluaciones que lie nen cn t'()m Ún u na su perposi-
ciún de la incapacidad del sislema eCOIlúmico
para incorporar cn el ~ector moderno de produc-
ción y de servicios a la masa u rbana y los efectos
dd dualismo cultural existentc (lengua indí~t'll:I,
origcn Jural, falta dc educaciúlI) que cicrrall cl
illgreso dc los.mit:tlIbros dt: este scctor al IIlerca-
do dc cmpleo regut\L
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La compollclI UII;\ pluralidad dt' grupos que ~t'
dl'llllt'1I por su P;\rt irlpat'il')1I ell ad ivid;u I('~pro-
dlll'livas y de servicios 1\I0dtTIIOS; por d;1t I e~o;d
IIl1evo lipo lk t'OIlSUII\O gellerado l'lI d dt"
sarrollo dl'\)(,lIdiclIll', y por reb('iollal st' t'lIll'(' sí
('11 l('rmillos de ulla ordcllaciúlI l'St rat ilic;IlLI.

a) 1.1/ blll'J..'1/1'.Iía

El alllplio prcdo\lIillio dd capilalmollopoli-
eo trallsllaciollal eSlahlece ulla anicut\t iúu dI'
depl'IIl1encia de la hllrguesía II;Kiollal. Esl;1 asu-
me' los palrones de los reprCscllt;IIIICS de didlt,
capital en cuanlo a la kl~ica produlliva, \' 1;IIU-
bién en CllanlO a valores)' consumos, !\o Sl' 1I;1II
Clltll plido los prollúst icos segú 11 los cu;dt's \;1
trallsllaciollalilaciún impliclría b virtual dn-
aparición de la burguesía uaciollal. ESt;1cOII'llil('
en algullos casos por o1>tl'lIer el coulrol de bs
elllpresas nüs gr;lIIdcs; St' illll'I'II;H'iollali¡;, I'U su
propia activid;\d, y, CII los lIiveles dl' 1I11"II0r
aCIIIIl1d.H'iúlI, se viucula al sistl'llIa hurgut's illltT-
1I;\('iollal med ia lite t,s ex porLH'iOl \l'S,

l'aralelaml'1I1e, ell los paíscs ('11qlll' 1'1FSL,do
es \'l~gido por ulla burolTacia 'estalUt'lIta\' o 'polí,
licI',lo que lo lrallsforma l'U UII ct'lItro de ¡l"dt'r
propio, st' dt'sarrolla ulla hurgut'sí;1 t'sla •.d que
malleja las emplTsas públicas como si fuerall pri-
vadas, Asimistllo, b burguesía. lúsioll;lda COII b
oligaryuía, se car;Kterila por compolt;lIl1il'II!OS
especulativos, qut' se illiciall COII las eSpt't 11-
laciones de tierras 11rha lIas y adq u ie rCII ;,hor;,
caral'leríslicas simibres a las lTisis espl'cubli,;,~
del siglo XIX, cualldo el E~lado fue priV;IIi¡:ldll;1
Sil favor v sc dcsarrollú la t'colloluia nl'oliher;d.

La il;terllaciollalilaciún de los' ci rnl ilOS Ii-
na IIcieros de los países lal inoatlll'rica 1I0S lu "0
una contrapartida: la emigraciúlI dc cl\liLI!eS tla-
eia los países n'nt ralt's, al raídos tlI;'ISpor la segu-
ridad quc 'Por la relltahilid;1l1. ESI;' sitll;1t iC11Iiu-
terllaciOllali¡ú a 1';e\'lOS St'dol'l's de 1.111111gUt'~i;I,
que 110se sien len villculados con proyel'los 1I;ll io-
nales,

h) 1,os ,\l'r/ol'l'.1 /IIt'''¡m

Su formaciún rcspollde a las etapas de b
trallsformaciúlI capilalista depl'lIdil'llll', lo qut'
110 sigllifica que los dI' cOllslilucic')1I iuili;d dt'~-
aparelcall, pero sí que Sl' l'lIlUClltLUl ~ujt'ltlS a

11

ti

~!
el

p
e
11
o
l:

ü

n
1:
p
s

.f;.:••

.C

(1
r

, (

'1



SOCIEDADES DEPENDIENTES Y CRISIS EN ,'MElUCA ",'TINA 1(;,"1/1/1;" \1' "'<1",<1 I ""e,' r,¡f,'/I"

"1

i-

('

,1

1-

,1

J'

.1

1-

<)

,1-

1-

1-

,1.
1-

LI
!{'

,1

---_ .." ..:_-""----

1Il0dilicacioues o a pl'rdidas de sig-nificaciúu dl'n-
tro dellotal.

i) /-0.1 illd"/Jl'llf/i(,lI/n () rl'lidllolf'.\, Los indepcn-
d i('nl es no ma nua les pierdcn sigu ificación cn to-
da la rq~iúlI --('IJII rq,~rcsiom's c'n el deccnio dc
1!170 en Argentina, Chile y I'nú-: y en algullos
país('s, OIIllO Brasil. represcnlan apenas 11I10de
('ada cuatro asalariados no manuales, Acosados
por el crecimieuto del Estado y de las grandes
organilaciones l'conúmicas, dcsp\;llados de sta-
\lis por los sectores Illedios técuicos cducados,
arectados (~n algunos l',lÍses por los nin'les de
consllmo dc los scctorcs ohrcros mockrnos, v,ln a
manikstar comportamicnlos sociales similarcs a
los del /)(J lija r/i,I/I/(', Espccíficamentc, apoyan )'
promueven soluciolles a u torita rias, ('n parl icula r
si rcintroducen lajerarquizaciún social; se unen
tamhién en cicrt;IS reivindicacioncs de tipo POPIl-
lisIa, por su contenido de ,lInpliacir'1Il del merca-
do ele conSlIlllO, v, cn conjllllto, reaccionan lH'ga-
tivamente ante 1;1m;ldcr;lilaciún del capitalismo
y'de la sociedad, sohre lodo en sus dimensiones
culturales)' de racionalización científico-
teulológica,

ii) /'0,1 r/(,/J('I/r/in/lf's () asalariar/os, Jllnto a su
cnorme ex pansiún cu;1I11ital iva,,ya sefl,t1acb, Slll'.
gen c'nt re ellos nllcvos est ratos, El IH-illlcro se
n II1s1ilUyú con el imTc'mcnlo de las ('unciones
administrativas del Estado y el desarrollo de los
selyicios con\('rTiales para IIn (,(lIlSlllll0 urhano
neciente; sus miemhros tiencnlln perfil educati-
vo y social <luC no los distinglle marcadamente dc
los SCTlOI('s Illcdios indcpendientes; los peqllc"
flOS f'um:i;lIlarios de la expansiún populista del
ESlado y los vendedores son casos propios de este
grupo, El segundo se fOrlnú con la expansiún de
los servicios sociales y cOlllunitarios, en particular
la educaciún y la salud, con UI1 lluevo tipo de
inlc~ranles quc han cursado la enscilanla rúedia
y superior; sus oricntaciones y cOlllportamicntos
pl'O"ienell m,ís hien de la socialil.aciúll educativa

, que de su ori~en social, y la mayoría SOIl miem-
bros nuevos dc los sectores medios. En los países
ele m¡ís déhil indllstrialil,ll.'iún y más inlensas po-
líticas de inte~raciún social (Costa Rica, l'enH
aparecen ('tImo la m¡b voluminosa y organilada
masa asalariada no mar~lIal. y para la mayoría de
los países consll\ 11yen m;ís eie un ~:í% de los asa la-
r¡ados del Estado; en la Illedida en que los s('rvi-
dos se expandcu, los nivdes de rcnlllllcraci(II1
dc'caclI, y los clI('rpos <\c rllllciou,lI'ios sociales sc'

l'eminil,1I1 progresi\'amcnte. lo que intlu\'l' C'll Sil
papel POlíl in>,

Esos grupos eiesempefldr,in ,. cn diJ.;unos (d-
sos ya cumplen un pdpd, lllU' illll'0rLlnte en el
plauo idcolúgico. porque a Ira\'l's de cllos b nll-
tura política intelectual de las llnivCl'sie\;llies se
extiende a la totalidad de los sel'lol'es Illedios, 1.0
hace en un ciclo ell el que primcro h.l\ expecldli-
vas favorab1cs hacia la transformaci('ln soci.t1, con
un gran papel del Estado, que se apov,lIl en ten-
dencias populistas y de reforma social: en UII;I
segunda instancia, se produce descnclnto v \I\S
vanguardias polílicas adhieren a ieieologbs 'lile
van desde el anti ,1(a11l l/"O has!;l la rilO\ ilil;\ci('II1
revolucionaria para el cambio lotal de la sllciccLtd
y que comprenden desde moti\'aciones ;lIlt)capi-
talistas propias de los sectores Illcdios indepen.
c1ic:ntcs hasta formulaciones dc aliarllas intekr-
tuaies-Glmpesinos c intelectuales.ohreros pard el
establecimiento de algún lipo de Illocielo soci;tiis-
ta popular. Finalmenle. en una terccr;\ el;lpa. los
papeles ide()lú~icos y profesiona1cs tienden a fu-
sionarse en forma paralela a la constituci('1I1 de
opciones políticas nacionales en lorno a pdl'tidos
ek orientaciún reformista o soci;t1dc'IIH'l(T<lta. en
donde vuelven a "SUmil' IIIl papcll ransforrll;lllor
vinculado con J;¡ raciondlil,lliún 'dc los sel'\'jc ios
en quc act úan, y sus vdnguanli;ls p.ISdll <1SCI'
grupos estratégicos que, dellt ro del sectOl', Illo\'i-
lizan, sin provocar nUC"dS nll'tllras SOCid!eS," ('11

el sistema social estahlecell llegociaciollt.'S COll
partidos y grupos sociales tl'nc!icnles a anlerdos
de funcionamiento del sislellld 'lile art 1\ Idcn los
inletTses particularcs con los gcuerales dc la so-
ciedad,

El tercer estrato se estahlece con el surgi-
mi{'nto y expansiún dc cuadros '('cnicos y ci('nti.
ficos. Desde el punto de vi~ta dc la l'orrnac iún
educativa, corresponden en mayor 1llC'Clicl;la b~
carreras técnicas y científicas; su marco de refe-
rencia intelectual comienza a ser el dc los scl'lol'n
congéneres de los pa íses desa rrol1ados, y sC'
vinculan -ya sea por los circuitos científicos o
por los circuitos de la t('cnica y de los merc;ldos
internacionales- a las orientacioncs propias de
dichos países en cuanto a eficiencia. cspcciali/;l-
cic'Jn fUllciona 1. dema nd;ls dc org;ln iz;lci"lll racjo-
nal, concepciún del Estado C0ll10 articubdor so-
cial y a~cllle de desarrollo, adhc!'iún a bs condi.
ciones que crean lihertad de inici;ltiva c ilUlOva-
ciún y. eSl'ecialll:('nh.' cn el caso de los sel'fol'{'s



136

vinculados con la empresa, conservatismo ideo-
lógico y expeuativas de COllsumo de tipo illte •.••a-
ciona!.

En las situaciones de amplio pred(",minio dd
capital lllOJlOpúlil:o trallsnaciona! y local depell-
diente, las clases medias por lo ~en('ral fueron
desplazadas a la condiciúlI de clase de apoyo, Su
presellcia no era siglliliclliva en los lugarcs a\tos
de la ~estiúlI eSI;lta!, y dislllinuyú su capacidad de
negociaciún. la quc cn otras siluaciolws les había
asc¡.~urado una pal'!e uJIlsidcra!>1c del illgreso
nacional. EII todo caso, su solid,I\'idad con el siSle-
ma a veces era decisiva, )' a lIIenudo se logrú a
través de mecanismos que permitieron salis!'accr
las demandas consulllistas de tales grupos.

No obstante. en otras experiencias -yen
especial en aquellas donde se mantuvo un n~gi-
llIen político de partidos que hi/,o posible su re-
presentación ('n el poder- los scctores llIedios
no perdieron su signilicaciún; por lo delll{ls, no
siempre predomilló en ellos ulla estricta sumi-
sión a las vellt,üas materiales orienl{llldose lalll-
biéll su conducta por otro tipo de valores, lo que
influyó en su adhesión a determinado sistema
político,

La vdocidad del clIn!>io ell la cOllsI illHiúlI de
los sectores medios. paralela a las radicales dis-
crepancias en las orielltaciolles de los sistemas
sociales en este p('ríodo de t ransiciún estrUClU ral,
explica que los seClores medios hayan gelHTado o
dado su apoyo a movintientos polílicos quc f1uc-
túan desde las tendencias de col'!e fascista hasta
las revoluciona rias fundamcn talistas, p,lsa ndo
por d('mocr;iticas de alianzas conservadoras ('(111

la burguesía a delllOcr,iticas de aliallzas transfor-
madoras con el proletariado, El ciclo no C~I;ícon-
cluido y la divergencia de silUaciolles nacionalcs
en cualllo a estructura social y relaciones de po-
der permite aguardar aún componamienlOs po-
líticos muy discrepantes segú n los países, espc-
cialmente dadas las reacciones de telllor y ame-
naza que genera la crisis económica ac!Ual.

e) El proletariado industrial

En el período considerado, se triplicó en el
sector secundario el volumen ahsoluto de la po-
blación activa y aumentú notahlemente su parti-
cipación porcentual en la I••..A total. Esta sola evo-
lución transformó el papel que representaha el
sector obrero en los períudos populistas dd dece-
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nio de I !I!",O, cuando los procesos políl icm se
cUlllplían cn islotes' urhanos. inlnersos CIl un
lIIundo rura!, con orienlaciones de (,(JlUllU la 1'1'-

I'cridas a los dem;'ls grupos urhanos, ('n qlle prc-
dominahanlos sectOres medios indcpclldi('nll'S o
de pe«u(~(¡os funcionarios, l'arakLllncnle. 1;1
produc('Íún c\'olucionú. superando la (');11,,1de
las unidades artesanales o Ld)riles de pequefla
escala hasta Ilcgar a (,(Instiluir I!;rand('s clnprl's;ls
ten IOlúgican u'nl e avalll,;U las,

El perlíll'thltalivo de los obrcros, ('11('SP('( i;d
los de las gralldl's organi/aciolles ('(OIIt'J1llil ;1\,
sufriú una radicaltrallsl'unnaciún (p;lra la 1('( no-
logía moderna ya no son úliles los art('sanos \'
operarios de los talleres pequel'lOs). \' las lOIHli-
ciones de aisbmienlO eco!úgico-cullU ral que co-
nocían las poblaciones ohreras son su sI ilu idas
por la progresiva incorporaciún al at'lu;d Inundo
cultural y urbano, En Lis elupresas ind'ISlri;d('s
aumenta en forma sostenida d poru'nlaje de
personal ocupado en labores adlllinislrali,as,
técnicas. científicas, y de \Tlltas y rl'laciolu's pit-
blicas, a la vez que se producen meclnislllll,S de
carrcra interna «U(' rompcll el aislamil'l\lo de los
obreros en relaciún con los <\em;'ls gru pos SOli;l"
Il'S, como los que I Ldh\\',u hs an,di¡;lh;1 a ( <111111'11-
lO de siglo, !'viuchos silldic"IOS, ya sea de Lillli!;l <1
de sector, comprendcn tanlo a cmpkad<ls COIUO

a obreros y técnicos, lo que se ve facililado poI" la
comullicHiún culturall'nlrc unos y 01 ros. por la
cOllluni(bd de prohll'mas de los asalalÍ;u,los l'n
relaciún ('(m las condiciones de t Llb,ljo y por cl
dobll' pl"no de la aniún. quc ahan;l 1.1111<1las
condiciones ilulll'diatas ("omo la jonlluLIt ¡<l1Ide
propuestas de on!cllamil'llto sociel,I1. 1.;1\ len-
dencias a la alllOllOmía en la acciún sindical son
paralelas a la capacidad de articulaciún cun 01 ros
grupos sociales para la formlllaciún dc PI'O\('lIOS
políticos.

La heterogeneidad productiva y ICCllOlúgicl
que caracteriza a 1,1industria lalÍnoamcricllla \ el
impal.:1O quc en ella tiene la illcorporaci('lll de b
empresa transllaciollal industrial. an'lIl ¡'¡;tn lln
proceso que Il1<iSque de dikrenciaciúlI producti-
va es de heterogelleid,ld (cuando 110 de seglllell-
tacióll) entre las diversas ullidades que compo-
nen el sistema econúlllico-illdustrial. Por I'SO. d
concepto mislllo dc la clase ohrera p;tren' de
difíl.:il vi~encia, y por lo mellos puede selübrs('
ulla separaciúlI entre llucva clase o!>n'LI, \'incu-
lada,con las actividades leCllOlúgic;ts a\';ln/;lllas y

i,
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('O n las elllpresas satélites en torno a los l,,\T;lndes
('ollglomcr¡l(\os, y 01ra cla~c ohrera const jt u ida
cn lorno a cm prcsas dc IIlClHII' escala, in rcrior
tl'l"IlOlogía y producciones de tipo o"adicional,
q uc conccnt ran un prolet a riado de mellor cd u-
('¡KiúlI, OI'iginario de proccsos de aprcndil.aje cn
el trahajo, alomi/,ado en un sinnúmcro de cm-
1'J'('sas dc cscala reducid;1 y con lIivell's dc ITUIII-
Iwr;ll"i('111s(,lIsi!JII'nl('nl(' illIC-rillres al dcl proll't;l-
I i;Hlo de ;ll"tivid;Hlcs tecllolúgicas avall/,adas,

Estos !"cnúlllclloS pbntean, por una parte, el
tema de la idclltidad ohrera, y, por la otra, el
tcm;1 de la articu\aciúlI política de los ohrcros con
cl sistema social. EII cuanlo a lo prilllCro, la hcte-
rogelleidad de silu¡H:iollcs hacc muv dit'ícil
articular la movilil.aci(lIl ohrera por la \'Ía dc rci-
vi n d icac jo ncs conllll H'Sa su s d ist ini os sq~1IH'nt os;
en consecuclll"ia, los silHlicatos por scctor dc acti-
\'¡dad o por empresas tienen una ;lCtllaci('Jll m;ís
llllid,l <¡IIC las grandes ccntrales silldicales, En
cllanto a In segundo, la hip(')tesis dc la clase ohre-
ra como actor privilegiado y dominante dc la
lransl'ormaciún dc la socicdad sc hace cada vez
m;is prohlem¡ít ica cn la med ida en <¡uc la socic-
dad b! !noalllericllla no file predominantcmentc
proletaria, y ya no ha de serio dada la etapa
tccnoJúgica en qlle se produce Sil industrializa-
ciún, En conse('llencia, los proycctos societales a
p;utir dc b c1asc o!Jrej, ••o n:pn'sclltar;inla acciún
aisbd;I, (1'1(' implic'a illlposi( iÚII SO!JITla socicdad,
o hahr;íll de estahll'nT aCllerdos plllridasistas
COIIgnll'0s dc los sectores mcdios )' ot ros I»"ovc-
niclltcs de la Illodcrnil.aciún del agro,

Eimodclo de crecimicnto del capitalismo de-,
pendientc suponía un tipo de mercado de altos
ingrcsos )' cn grall medida opuesto a las dcman-
d"s populist;ls, 1'<11'<1los S('('tOI'(,S° grupos de po-
dcl', la sola posibilidad dc pr('scllcia de los scc\o-
lTS poplllal'es cons1 il u í<lU 1 I riesg-o pa ra el fu ncio-
namiclllo dd sistcllla, La política de contcnciún
salarial, aplicada a mcnudo, exigía las 1ll;'ISde las
\'('('('S Ull COIIIrol rcpresivo sohn' bs org-aniz;l('io-
lll'ssindicait-s. Se illl('Ulc', restrillgir rig-lIrosallll'n-
1(' la ;IlTiún de {'sIas a las fUllciones hu rocr:lt ico-
;Illlllinislralivas y asistenci¡tics; sill elllhargo, ('sIc
recorte de la I'ullciún sindical implica talllhit"'n
riesRos para el seclor dominante, por cuanto en
('aso de conflicto podrían vcrse r;ípidamente so-
hn:pasatios los I11ccanismos lcg-alcs de regula-
ciún,

Conviene I('ncr pl'escnlc qu(' el conflicto dc

los sectores populares, y sohre todo de los grupos
obreros, no sielllpre es súlo prolesta por l'lJllcli-
I:ioncs econúmi(,;ls desllled radas. A 1ll('IlIulo sus
Illovimientos est¡ín encahezados por grupos
ohreros cuya l:ondiciólI econúmica no ('S ];¡ pcor,
pero que sí reclaman Illejores cOlldicioncs dc ILI-
hajo y algü n gr;lllo de part icipacic'm, no sú10 el1 la
empresa, sinc) t;lmbi(;n en la socil'c1acl, Lo illll'l'l'-
sante es quc el tipo de confliclo qlle inician no
ellcuent ra un interioclltor \'¡ilido v, por consi-
guiente, no logra canales de resduciúll. El cal';íc-
ter rígido del poder determina adcmás quc cual-
quier tipo de confliclO adquiera una dimcmiún
política general. y es en I'unciún de csa dilllensic'lll
que pueden incorporar a otros grupos, CU\'Opro-
hlema tambi{~n radica en la ausl'nci,1 de canales
de participaciún.

1, Nueva df'/Jendl'llria )' (',\[1'1Ir['I1"(1 d('/ ¡JOrla

I,a I'elaciún ent re las nuevas formas dc ];¡ dqwll-
dencia y el sistem;1 de poder polilico.social ('Stll\'O
hastante marcada, en Sil interpretaciún, por la
tesis del Estado bu rocr:ltico-aulorit a río, forlllu-
lada inicialmente por Guillerlllo O'Donell)' otros
autores que la hicieron suya v conlinuaron, ;\un-
qlie en su fOl'llllllaciún orig-inal se cilTunscrihiú
súlo a alg-unas cxpericncias, se postulú la id('a dc
IIna estrecha COI'IT~;poudcnci¡1 cntrc IIna {'orilla
econúlllica y una forllla polílica, Cu;tiqlliera sea
la validez de su grado de gencLt!izaciún, puede
concordarse en la signilicaciún quc ticnell II"l'S
actores principales: las cmpresas transnaciolla-
les. las hurguesías locales asociadas y el Estado,

En re1aci{lIl con el Estado lo quc sc suhr;n'a cs
b import¡¡lIcja q"c adquicrc ('11('11.11110org;uli/¡¡-
,ciúJl y. POl- I:ollsiguicntc ("{)mo 1>un)lT;l('ia, pero
por lo dem;Ís se rec¡¡ka que en Illuchos l'¡ISOS
act úa C0lJ10 cm prcsa en el sel"lOl' prod uel ivo,
con~tillly{~ndose IIn tipo mi gl'lI",-is de Est¡¡do ca-
pitalista o '1l1il:IS CII eic •.••ls eil'l'Ill1stallci;Is dc (api-
lalislJ10 de Estado. F;¡¡sgo impol't;lIllc hll' la eap;l-
cid¡¡d del ESlado para ¡¡tcnder los illlt'I,(,SI'~ del
~r¡¡n capit¡¡\ t¡¡nlo multillaeional C0lJ10 local; la
fuerte presencia y re1¡¡Cic'>llde éstos con el Est¡¡do
djo lugar a un fcnúmeJlo de desplal.amicnto de la
política por la ecoJlomÍ<l ya mClludo la econolllía
fue la única polític¡¡, De ahí se dcriva que, ,,-juicio
de los analistas, el Estado aparecicra c¡¡si C0lJ10 UII
comité <::jecutivo de los distintos sectores que
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, constitu!an el paclo de dominación: los funciona-
rios (militares o civiles), los (:jccütivosde las elp-
presas Jstalales, el ~ran empresariado privadb,
nacional y extranjero y los sectores dI..'las nuevas
"clases niedias que a lalt:s empresas cst;"'1 li~adas.

En \t1~unos países lúe m;ís ostensible la pre-
sencia <Id (:apital bancario y l"lIlanciero para "I()s
que se constituyeron a través dela política olicial,
lodo tipo de regalías y facilidades. En muchos
casos. <!ebido a las lilllitacioncs impuestas o a la,
virtual ¿'xclusiúll de los pan idosotJ~anizados yde'

corrientes de opiniún considerables, el EsLH\o St.
convirtió cn expH:sión casi dircua de los grupos
de illtt:n~s rcsel1ados,

Quiz;ís 111I0 de los fenómenos l1\;ís si~nilicat i-
vos de la nueva cOllstelaciújj de poder St';l la ill-
lluenúa, a veces decisiva, qut: hau ejercido bs
Fuerzas Armad¡ls. La pn'ocupaciún por b suh-
vcrsión intt:rna pa reciú ser UIIO dc los 11101 ivos
dominantes del componamiento milit;lr, pero su
intervención est;í asociada a la crisis ent re FSlado
y sociedad.

111

La crisis política
o

1, ta 1/0 wllsli/uci¡ÍlI de <~msis/l'tlla

l)(Jlítiw 1111)(11'1'110

El alüilisis diferenciado t'n sistema ccollómi(-o y
sistem';\ político ticne una validez t:special en
América Latina porqut: se registran incollgrut:n-
cias entre ambas dilllt:nsiolles:' las formas capita-
listas Ól gran medida penetran d'esde el exterior
a la sociedad. mientras t¡ue en el <imbiLOpofííico,

, en cambio. s~ proyectan las contradicciunes de la
crisis oligárquica sin que éS'tas se resuelvan de
una n)anera que haga posible la aparición de.una
relaci(,n de clases propia del capitalismo. Dcpcn-
c1enci:¡ y proyección de las eslrllclll ras históricas
son las variables de la n)llstilllCión de un orden
bur~\'1és incompll'LO en cu)'a expresión" política
c01Te~pondc citar l'undarucillalmentc dos de- ,
mentos: un Estado que no es ámslrucciún de la
sociedad y la falta de rcsoluciún política de la
aisis' olig;'lrquica.

a) UII I:'s/(/do Ilw' IIÍJ I'S /111/l cOI/.\;nlccitjll

dI' la ,wril'dad

En la construcciún histórica de la sociedad )'
el Estado cn América' Latina, lo que primero
surge es el Estado como sustituto ,1~I poder impe-
rialluso o espailol. En el casO ur; leilo, el car:lL-
ler imperial de la dominación persiste hasta
aval1zado el siglo .XIX, y su contrapartidacn la
suci~dad es d sistema esclavista)' seCIOIja1. En los

países con pohlaciún indígena sOluclida. la oli.
gart{llía local reticne el pllder: )' la dOlllillaci~'11\
sobre la poblaciúlI se ejerce IIIC:di;1I1Il'd 1I1lldl'IIl
de la hacienda y la exclllsiúll lingiiíslila di' los
dominados. FilÜt1ll1cntt:, t:n los p;,íst's COIt po!>la-
tiún liure las lucll;IS por la umst rucciún It;Ilion,,1
terminan conta imposiciún del ESlado y L, olig;u'.
quía.

ESla il11po~iciún del Estado s;)hrc 1111;1SOlie-
dad que no puhle organizarse ni expresarse ser;i
el modelo vigente hasta mediados del siglo "". a
excepción de :aquellos p;lÍses cuya etapa de ex-
portación de I;iencs primarios se realiza COIIpro~
piedad nacional de los medios de prot!lll:ci('11I y
con carencia de !úcrza.de trabajo, luqlle obliga a
recurrir a mi~raciont:s ill't~I'l;;¡cio;laÍcs dt, hOln:
ures.libres,

h) La (alta d/1'I'.\IJlllriáll IlOlítica
. de la crüis. oligárquica

La crisis qlll' se illici:\ ('11 los ;'IIOS 1 r('illl:' :,1'1'1'
ta eJl I'Ol'llla (.I(;cisiva d lllotldo ('COIIÚllli, o de b
dominatiún o\ig;'u'quicl. y van sllrgielldo progre-
sivamente tlS lormas clpit;dist~'s has!;l Ilt-g;lr;1 la
inlcrnacionaliJ.aciún de los mercados 1;11i110-
americanos ya las nuevas formas de dependell-
cia propias de la aClnal crisis. Todo ello sucede
sin que dcsapan~Jcall totallllCllle el poder social \'
los valores !egit!llIadores de la dOll\il¡;¡cjúll oli-
~;'u'quira antcrior.

1
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El capitalismo sc desarn~lIa cn el marco de.
una crisis oli~;írquica que en al~IIIHls países se ha
extclldido ya durallte mcdio si~lo, sin que la bllr-
~uesía COInOclase lo~re im pOller una orientaciún
racionali7,adora de la expallsiún capitalista, una
dilúsiún de valores relacionados con la a('llll1U-
lacjúlI y la dist ri!>ucjúlI, ni una capaci(bd para
eSlabilil.ar el sistema polílico con una he~emollía
que Ie~itime ulla alianza de poder.

Los scctores bllrgueses sc illcorporall a dis-
lin\;ts opciolles dc cOllstruccj(')JJ política como el
popul ismo, el refúrm ismo o la rccollst rucciúlI
olig;irquica. Los dos prilllen)s illtelll;\ll eslable-
ccr IIl1a articulaciún clllrc socicdad y Estado mc-
di;lIllt, IUI sislcllI;1 POlilico CII q"c la socicd;td
participc cn las oricntaciollcs del sistema de des-
arrollo y cstablezca un ordell social yjurídico, así
COIllOIIna idelltidad coleuiva en la pertcnencia a
la n;)('iún; esto sllponc];¡ difúsiún de I1IH'\'OS\';!lo-
rcs de igllaldad )' dcrechos personales, a la \'('/,
q"e una cllltura COI1lÚII.El poplllismo destaca la
ITl'aciún de la ciuda(lanía social, cntendida como
un conjunto de derechos sociales parejos para
tocia b pobbciún, sin distinciún cntre los diversos
nin'ln sociales, p;. ra lo cual las polít icas de dist ri-
blHiún de ingrcsos sociales ~'ducaciún, s;!lud,
I'revisiún- transfiercn a la colectividad IIl1a par-
te crccicllte dc los costos l'amili;,IITs dc la n'pro-
d IIcciún social. El re l'orm isl"olO,cn ca m bio. pone
de relieve la ciu(1;lClallía polílica. ESla incluye la
ext('nsiún del sufragio y su rccollocimicnto como
mccanismo dc rq.\'u];¡ción del Estado por la socic-
dad; el estahlecimiento o extcnsiúil de Ic~islaciún
común a todos los illtcgrantes de la sociedad, yel
desarrollo dc mccanismos quc frellcn la ruptura
dc la legalidad y el {~jcrcicio arhitrario del podcr
por parte del Estado (justicia, alltollomía, separa-
ciólI de poderes).

Para esle an;ílisis, interesa destacar dos Glrac-
tcríst icas dc estas opciones:

i) En ambos procesos p;'rticipan grupos dc
b hurguesía; 1'11el populismo . .iUlllo a sectores
ohnTos o popu la res urha 1l0S, y cn el re form is-
mo,.iullto a sectores medios. Sill elll!Jar~o, nillgu-
110 dc ellos podr;i defillirsc ppr la domillaciún
<:iercida por la hu"guesía mislll;1.

ii) Esos proccsos súlo illcorporaroll a las mo-
(lt-rn;ls r('laciolles sociaÍt"s a ulla parle de la soiit:-
dad (1.1q"e residia ('11 las tilltLItit-s \' ,,;,rliti";.";1
('11 b~ ;Ictivid;ltlt-s t'IlH'I'gellles) v fl'(,(,I)(,III('IIH'III('
lo hit i(TOII Cll l'orll~a corporal i"i/,ada. Para la po-

hlación rcstante (y mayoritaria) -.fulldamental-
mente rural- no existieron los derechos sociales
y políticos. Estos últimos sigllieron sicndo (:on-
trolados y reprimidos con los cl;isicos procedi-
mientos de la república olig;írquica. lo que trajo
consi~o una relación entre el Estado y las dos
con formaciones de la sociedad ca raeterizada por
el do"h/r standard. La oligarquía logre'> mantener
el control del Estado en mllchos países de la
región hasta avanzada la segunda mitad del pre-
sente siglo: en otros, gravite'> en la ori(>nlaciún (Ic
la soóedad mediante el manejo de la sociedad
rural y de las regiones níclws desarrolladas. Por
una parte, constitllY(, IIn norte para las aUillldes
de la burguesía: por la olra, reintrodu('(> SIIS
proyectos regresivos en las alianzas populistas \'
mesocr;íticas. .

Sin embar~o, la progrcsiva urbanizacjún. el
camhio de los niveles educalivos v la nH)\.ili,;.ciún
social van dejando a la oli~arquía sin pohLH.iúlI
cncuadrahle; la hurguesía, por Sil parte. allle la
incorporaciún de la mavoría de los grupos a la
modernidad. encuentra Cll los referentes olig;ir-
quicos y en los modelos económicos nt'tllihera!cs
la forma de una dOll1inaciú,i nm exciusiúlI. llna
vez m;ís el Estado se separa dc la socie(Lid. pero
ahora, dados cl (\csalTollo v la 1l1(l\:ilil.;ltiún d(' la
sociedad. se Ile~a a' una ;'clacicin en la que el
Estado actúa contra la sociedad.

2. Las (()7ltmdircionrs dd /¡rO(('JO /lIIlítiro

La presente crisis de la economía dependiente,
aunque ~eneral en la región, se sllperpollc \' se
entrelaza con las desi~ualcs crisis de los sistemas
políticos y sociales de América Latina, por lo que
los escenarios futuros ser,ín neCt:sariamentc d ife-
rentes en cada uno de los países.

Sin pretender ahordar todas las situaciones,
los <c:iemplos siguientes dan ('Ilenla de algllnas de
las variaciolles <Jue se dan en la re~iún.

a) 1.11ai.ús ('1/ las soricdad('s I/Ior/nl/as'.!

En los países del Cuno Sur, dondc la CJ'lSIS
econúmica es m;',s intensa)' dondc COIIm;'ts "igor
se aplicó c1modelo cconúmiu) ncoli!Jcral, la nlJ)-
tura entre sociedad)' Estado cs antcrior. Se tr;l-

~F.ll 1''' rl<' del ;III,¡lisis St' cOllsideran I"s ,,1.llllt';III1;"I1II1'
de (khd, (1!1H:\) v Odak (I!II':I).
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gica dd capilalislllo. I-'.ngran p;lrle se \TII ;.tl'r!;.'
das la normatividad jUJ'Ídi( a y la l'cOnÚllli(;1. :\ 1;.
apropiaciún dl'l Esl ;1110( 01'1I'spolldl' 1IIIIIh;., '1'-
n's la ('spc'ni\¡ll iún nllllO lonlla dI' ;I\u "1",11 iC111
económica.

!
I
I

Il.
I
I

\
I

h) La erisi,\ /'11 las ,~I/"¡I'¡//lIII',\ 'r(//liciulud/'.\:I

Los casoS de Bolivia, Ecuador y Perú i!llsl ran
la continuidad de una lH'rencia colollial olig¡ú'-
(¡tlica refor/.ada por la s('gnll'IJlacic'lI\ dc 1;1poIIL.-
ciún iJl(lígc'lI¡1. La oliganluía 110 lúc (;IP;II dI'
cOllstituir el ESlado, lIi lograr crccimicuto ('Iono-
mico, ni articular el territorio en UII sistema de
mcrcado, ni tampoco integrar a la pohbriún ('n
una sociedad Il<ll'ional.

En esas 'condiciones, la hurguesía no logrú
desarrollarse, ni a finales del siglo pasado. ni a
principios de i'sle, salvo en cicrtas ;1<livid;llks
mineras y agrícolas dc cxportaciú" <¡"1' 111111i"lt;l-
rOIl como si fueran l'll('bvcs. La dehililbd dI' bs
estructuras sociales ¡unplía b depcndcll('ia ('xll'r-
na, lo que fort,den' una dClllanlb soci;i\ dI' 1011"-
tituciún nacional rerogida por S('ctOI'l'S Illilil;ln's
en tb'minos de frllstraciollcs hi.lico-n;1l iOIl;d('s
(gllerras cid C!Ial'() y dd !'¡lIílico, pi'l'Il~d;1 dI'. b
amazonía ecuatoriana). Dc ahí surgcn nenas In-
tervenciones militares qllt: intelll;lll !o~!';\1'b in-
tcgraciún nacioual modcrtli/.alldo sillndL'i1l<';I-
mente Estado y sociedad, Este otro tipo de reVO-
lución desde arriha implica movilizaciún de b
sociedad para transforlllarla Y bloquear a la allt i-
gua estruClura olig¡ir<¡uica de poder y c\'llar b
depcndellcia extcrna,' . .

Las clases suhordinadas 110estún COlIsIIIIndas
como taks; bs clases lIledias urbanas SOIl Ik tipo
t rad iciona 1,d pl'olela riado ilid USlri;t\es 1\ Ií 1\ i1110,
los GllIlpesinos en su lIIay01' parte se ddilll'lI
como indígellas, y súlo Bolivia tielle UII s('I'IOI'
minero polit izado,

La orientaciúlI domillantl' es la de un popu-
lisrlIo, a veceS hajo i')!;ida militar, cuya \'i)!;('IKia
será mayor cuanto nüs di'bil sea la capa(ida~1 d~
integración dd sistema t:'couúmico y nll'II0S sil,.';111-

ficante la presencia burgucsa,
La crisis económica de los aúos orhellta se

plantea en sociedades cuyos procesos han t('nido
rt'suhados divergentes. EII Ulla, los rt'llIrsos (kl
petrúlco, sUlllados a los de un;1 "l4ricullul''' c;lI,i-

duce en UII proceso ele (ksillll'¡.{raciún de las H'la-
c'iolles el\tre desarrollo y 1II0dcrni/.aciún, parlici-'
paciúlI y lIaciúlI, <¡lIe n;l\st ít II}'CHll\ las variahll's
de su procl'sO histúrin 1, 1,

Al hahersc pr¡'¡cticanlel\te cOlllpletado d n-
do de la urhanización y de la illcorporación de los
distintos ~rupos a los ¡'¡llIbitos culturales de la
modernización -cducaciún, comunicaciolll'S,
participación simhúlica- Y haherse a~otado el
ciclo de movilidad hori/,cHtal y de c;l 11I1110esl rllc-
tural, se plallteall Silllult¡'¡lIcalllcllte d cO~ll1icto
entre acumulación y distribuciún Y la CriSIS de
incorporaciún de los ~rllpos. antcri(,)I,'mellte, ex-
cluidos o sin capacidad de aCClún pohl1Gl autono-
ma en el sistema político, ,

La burguesía, con la generalizaciún de la CI~-
dadanía social, parece haber a~otado la capaCI-
dad de manejo de la incorporaciún lIIediante las
opcioncs ref¡)l'mista Y populista, y tamhiéll la ca-
pacidad de desarrollo cconúllli~:o, qllc no ha 1<,1-
grado activar COII la illcorporaClún ele .tccllolog~a
y la am pliaciún delIllCI'C,¡(jo c'xtertH~ e .lIltc~'IIO, Se
fusiona entonn's ('on los grupoS oligarqlllcoS ell
su tradicional rcsistcucia a qlle el Estado sca la
represelllaciún de la sociedad (Alfollsín, 19HO),

En Argeutina, Chile y Uruguay sc produce
un intcnto de transforlnaciún desde arriba, en el
cual el Estado, privatizado por esos gru pos, se
separa de la sociedad, su prime el :lIl1bito l~olíLÍco,
suspende la mayoría de las normas alltenor~s, y
establece el arhit rio de la autoridad. Resta fun-
cionc~, al sistema judicial como sistcma'de garan-
tías de la sociedad civil y utili/.a organismos espe-
ciales que im¡>ollcn el poder del Estado, Paralda-
I1ll'nte, intcnta disolver d sistcma de valores <¡ut'
anteriormente estahlecía d nexo elltre el Estado
y la sociedad -la naciún- sustit uyi'lIllol(~ por un
mercado. El sistema de ensellallza -<:onsl(lerado
a menudo agcnte de subversión, porque estaba
enlazado a la movilización y autonomía de los
grupos socia!es- igual que la desaniculación de
los sistcmas de salud y previsión, forman parte de
la disolución de la ciudadanía social. El Estado
asume el principio de la suhsidiariedad Y declara
que el mercado regular;" las asigna~'ioncs ~oc~a-
\cs, ccon lo que se restablecer:l un sistema .Ierar-
quico de clases y grupos, La disoluóún del con-
trato ~ocial--de que hahla Oszlak- es la base de
un mercado sin regulaciones en el que des-
apareo~ell las orientaciones productiv¡~s: d COll~-
pOrlalllienlO empresarial. ti acumulanon y la 10-

'~,>.~~.. . -~.'
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,;dl\la de exporl;1( jl"II. IWllllit('11 al Eslado (Ollsli-
IlIirs(' COlIlO grall agel'lle de Ir;llIsf'onllacll'''1. SI;
acciún logra desarrollar illlporlalltes sectores
med ios dq It'lId ielll cs. nTa l' 1111IlO\TI prolel a ria-
do illdllst rial y cOllsolidar IIl1a IJllrgllesb COII
hll'rles cOlllellidos olig;írquicos. ¡\ pes;lr de los
eslllcr/os de i111cg raciúll I,,((iolla I \' ( 111111r;d, su fl-
sislen dllalidades, y ellllT ellas la 'illdígellól es la
m;ls importallte. El sistema político se trólnsfor-
lila ell arliculador de sociedad moderlli/.a(b y
Eslado, )' t'n (~Ise manifiesla el ellfrentólmiclIlo
ellll'{' la"sopciones reformista nH'so(T;íl ica. POPII-
lista)' neoliheral burguesa.

1':11una segllnda sociedad. la debilidad de la
cst ruC! u ra ecollúmica. IIn id a a la resis!l'ncia de la
oliganluía y la burgllcsía a asociarse en un proce-
so de desarrollo dirigido desdc el blado. deter-
minan inicialmt'nle el fracaso de éSle úllimo y
luq~o la recllpcraciún del aparalo cslalal para
desarticlllarlo cn beneficio de un modelo neoli-
bcral que crea (\csinlcgr;lCiún de la economía y
de la sociedad. Se 1rata de IIna crisis de incorpo-
raciún social de una sociedad movilizada, m;ls
definible por lo pop"lar <¡ue por condiciún de
clase. la que. a Ir;l\'('s del sistcma polílico. pro-
plIgl;;1 el cOlllrol (Itol Estado y 1111modelo de de-
s;llTollo. mOd(Tnil.;ICiúlI (' illlegraciún lI;1cion;ll
cn que scjllega la sobrevivencia. dado el 01ro tipo
de <Tisis quc por Sil parte afecla a la sociedad
indígena. Fillalnlt:nte, en la tercera sociedad, sc
registra UllóI1)('('Idi;lI' silll;ll"i(')Jl hist¡''''ica que es la
de IIl1a socied;ll\ de d"s('s iIlClIIIII'I('la: La rcvo!tl-
(i("1I n;lliollal poplIl;lr elimin;1 I;¡ olig;¡nl"í" y 1111"
bllrgllcsí" millt .•.•1Illíllillla ('n volllmen, pero COII
lalla cconúmica illlerll;¡cioll;d, Ohreros y c;¡mpe-
SiIlOS, sesgados por una idcntidad indígell;¡. pa-
san a constituir soportes o antagonistas de un
Est ado mu y «((Obi1 en q"e los a rt icu ladores son
militares o iJllron-acias políl icas. El desarrollo
hurglll's IIlterior no logra conll'obr el Estado.)' el
sistema polít ico ex presa las fl:;ígiles ali;lIl/as de
una sociedad en proccso revolucionario, cuyo
antagonista es (.\ sist('ln;1 capitalista int('l'Il;l('io-
lIal, y q"e cn lo interno 110logra Itacn del Estado
d ag(,lIle de b ól(lImlllaciúlI.

d l.a a/i,."wrilÍll dI'! 1':.1/(/(/0 .v dI'! si,I/('1t/a wIJi/ali.l/al

En d ('aso de Brasil se rcgistran una S(., i(' dI'

's., •Ollsidl'l'''lI ,'11 I'S\;I. 1';1111' I"s I •.,.h"jo, d •• C"•.•I",,,

condiciollcs y csp('(ifici{Ltdc\ nll IIclllr,tlC\ lJ"I'
hicieron del Eslóldo el ólrt intl;ltlol' de UII desa-
rrollo cólpilóllistól qll(, retrólsa los confliclos ('nlre
sociedóld y Estado v (,Iltllcntr;l Ci("'(;IS \'Ías P"I";I
ellCaUI.;1rll IS.

i) Se Irólta dd único caso dt' conlillllid;ltl 1'11
AIII(..•.il a l.alil\;I dc b 101lila csl.II,d ('IIH'PC.I.' 1111
la cólracterísticól de qlle el .llltigllo 1("gilllt'lI. COII
su CÚPIlIa illlllló.••.t¡lIic\ y Sil ""S(' escbvista. se
proyecta hasta filies del siglo 'l\:. El Es(;tdo. des-
de sus orígelles, no ('s olig;"rquico sill(l "11ron-;íli-
co; cnfrentól el prohlema dd cont rol de IIn enor-
'm<.' espólcio soci;d COII lt'l 1111'111ias Cl'lItdl'llg;ls, \
apdól a IIn sistenlól de "nll'nlos (011 los pod{'n's
locales a la \'<.'1 que implllsól III\;\ integr;1t iOIl 11'"
cional bólsada ell la recu perat'ÍúlI de las l'ortn;ls
culturales popularesjunlo con la exdusiún políli-
ca y la exclllsiún en maleria de ingresos.

ii) La crisis de los a (lOS1reinta ólkcta la doml-
naciún. pero ell ulla socied"d ahrumadoralllenlt.
rural y de participaciún e1cctorallllínillla. el pro-
ceso de sustiluciún ~kimportaciont's \'a ólCOIllP"-
ñado por una opciún populista limitada a las
ciudadcs del cCI'lIro-sllr. con I'llerte orienlaciún
tanto de la oligólrqllía como de una 11IIrO(Tat'Í;1
eslóltal de tipo es(;ullt'lIt,,1.

iii) La industri"li/ólciún sllstitllti\'ól \.Ia l'mte.
rior indllstrializaciún exportadora se reali/ar;ín
manteniendo la exdllsiún de la masa rllra: v 111'-
hana, y simult;íneamente ampli"ndo b ('ap"ci-
dad (k COnSllnl(1 dd s('clor urhano inlegr;ltlo. 1.,\
11I11'gll('sia, desarrollad" ('n conlllllicaci{'1I1 con el
capital agr;lI'io. sigile los lillc'allli('nlos de 1,1lTVO-
IlIciún desde el Estado., IIcvada a LI"O por el
cuerpo eSl;I1lH'ntal dd Estado. con ;q)OVOmilitar.
para prol1lo\'t:r el (,;lpitalisl1lo t'l11l intl .•.nacion"li-
zación del mercado e incorporariún masiva dc
tecnología. La tríada capil alismo pri\'ado, c" pit;¡-
lismo int('1'n;l('ional y Est;ltlo fúnciolla ('n torno;\
este último. qlle delimita ;"reas de los Ires st'dores
empresariales -Ialllbién son t'lllpresari;des bs
actividades púhlicas- y se estahl(,Ct'll ell lortlo a
los 'anillos huro<T;íticos' (de los qlle h;d)la Cardo-
so) acucrdos y tellsiones ent re los Ires sectores, a
veces acent u;lI!as est;¡s úl! imas por b It'II<\I'llI'i;1 ;11
capitalislllo de Eslóldo del CS(;II11('nto hu ron-;íl j( ()

iv) Elilllina(bs bs opciolles populistas v re.
forlllislas, el factor dt' int('graciúll social l'slar;i

(1\171. l!I/,.y I!IH:\);F;lIia(IIIH:\): FiI~lI••ira(I!IH:\):I:a'Il"\
olros (1!IH:\1.
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dado por la altísima din;'¡mica dc incorporaciún
al sector moderno de una masa rural y lIlarginal
urbana que, a pesar de las fuertcs rcst ri((iones
salariales, mejora sus ing-resos con el ilHTcnH:nto
del producto y tienc' por motivaciúli la lIlovilidad
sm:ial. Las clases medias se cxpanden, y se acce-
den corporativamentc por la vía del consnll\O,

v) El lJlodelo implantado es una especie de
idcología de Estado quc, dC:;lllovilizando polÍti-
GlJllellle, illtc¡.{ra por la lJlovilidad estructural y
los villores de consulIlo burgucscs; realiza una
Illuy eficaz integ-raciún simbólica uniendo los na-
cionalizados elC\llCllloS dc la cultura popular con
un nacionalismo basado en el destino hislúrin', de
un pab transformado en potencia industrial.

vi) Las relaciones entn: socicdad )' Estado
son ahora distintas. Los mecanismos de cOIlll'ol y
11lanejo de la sociedad tradicional estrcchan su
alcance con la reducciún vertigillOsa de ésta (la
1'1':1\ agrícola era el (j()lYr, de la PEA tOlal en I \l!>(), y
en I !JHO no súlo es el :~:% si no que eSI;, a len ada
cn parte por la modernizacIón). Por ot!"a parle,
ha surf.{ido CII la sociedad moderna una diferen-
ciación de clases y f.{rupos propia de una situaciún
capitalista avanzada, que demanda el control del
Estado y la definición de orientaciones del de-
salTollo en el marco de la dinamización del capi-
talismo, lo que supone ciudadanía social)' políti-
ca y dinámica acumulación-distribución. Las op-
ciones est;'¡n entre continuar la separacie'>n dd
Estado y la sociedad, con acción exclusiva de los
anillos bUrlllT;'¡ticos -hur~ucses- multinacio-
nales, y una acciún s(lcietal de control dd Estado
por parte de u na alianza bu rguesa-mcsocl';'lt iCI
con apoyo prolet'ario,

d) J~I J~',\ladtl 1"011/0 a~I'/lII' dl'l CIJ/I,\/'/I,\O

I}//líl ¡ro social

México, Costa Rica y Venezuela tiencn cspe-
cial illlerl's ciado que han mostrado una capaci-
dad notable para llevar a cabo transiciones y rec-
tificaciones en el proceso de desarrollo sin ru pt u-
ras de su sistema político de la ma~nitud ohserva-
da en otros países, Lo que llama la atcllciúll es el
pape! que ha desempcflado el Estado, tallto en el
, ámbito '.:conúmico como cn la búsqueda dc me-
canismos, políticos o de otro tipo, que ;Isegun:n
una eficaz articulación entre los distintos grupos
sociales. Claro está tlue esto no si~nilica que no
existan conflictos: han podido ser resueltos, ase-
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!{ur;'¡ndose de esa mancra la eSlahilid:1I1 del sis-
tcma.

Si cnlos tres casos la participaciún ('xtl'anjna
en la economía alcaliza ma~nitudes ilnpol'tanles,
el Estado, como tal, lo~ra ulla hH'!'le P;ll't ici P;I-
ción cn la ael ividad em prcsa rial y S(' ;ut inlla de
una mancl'a cspecial COII la clnpresa privada lIa-
cional. Enl\léxico, por ejcmplo, ia mavOl'i:t de l:ts
grandes cm presas cstatales son de cr{,dilO, como
la imp0!'lantísillla Nacional Finallci('l'a, de s('l'vi-
cios, lel¿~f(Jllos, e lec! ricidad. o de inll'aeSl1 Il('t u ra
(tal es el caso dc Lt produCt'iúlI de a('('('o); por
consiguientc, el Estado no conll)ill' (Oll l'I ,('(101'
privado.

En el caso venc/,olano, el cont rol del petl'ú-
leo. del acero y de otros importantes rUIJl'(IS, si~-
nilica quc el Estado cs claramente ("1 PI'OdllClOI'
directo m;'¡s importante de la econolnÍa, aunque
asocia a su actividad al sector privado, Ad('IIl;'tS ha
promOVIdo la ind uSIl'ia y la a¡.{l'in 11tu ra, ('sI iIIlll-
lando al sector privado, La illtellciúll \' ell ¡.{rall
par'e el logro dc la reforma agraria lúe ¡.{('Il('r;tr
un sector agrario Illedio, que por lo d(,lll;b consti-
tuyó una aprcciable hase de estahilidad política,

En Costa Rica, desde inicios dd d('('('nio de
1950, el Estado represellte'> un papel illlp0l'lantc
en la diversificaciún dc la ecollolllía, cn:;llldo in-
fraestructura cn las ;'¡reas de energía, vialidad y
bienestar social. Con la lIaciona!il.aciúll del sector
bancario se dirigió el crédito a sectores nuevos,
como el industrial, que se vio !';tvorecido pOI'
lari(';¡s siil)vcncioll;I<Lis, Crl'dilos bblldos \' pro-
tccciún arallcelaria, Adelll;'IS ha (,olllillllado lllla
política de apoyo a los sectores ;lgl ;trios IIledios,
que COlIslitu)'ell un kllúllleno qlle (;lI';(Cll'ri¡;1 a
Costa Rica no súlo t'rellte;1 los d('III;'tS p,tís('s (('n-
troallll'ricallos sillo qlle illcluso ell ('1 ('(Il1jlllllO dI'
la regiún Iatinoamericall;t. L;llllayorí:t de los ;111;1-
listas cOllCuerd;l1l quc la existe licia de UII;I (1;lse
media agraria es UIl (';¡ctor de estabilid;1<1 ell el
ámbito políl in>-social costarricc'llse,

En los tres casos. el Estado se h;l transt'orma-
do en una importante fuente de empleo y contri-
buyó con sus políticas a una .unpli;¡ I'edistribu-
ciún del ing-reso, aunque csto últinlO ('s 11I;'¡sv:íli-
do para Venezuela y Costa Rica v nll'nos si¡.{lli:i-
catin) en Mi~xi( 0, cuya ;'lrea rural sigu(' pres(.'ll-
tando problemas a ('sI e res Pt'CIO. No o!>st;ull t',
debe reconocerse que la política social, prillcip;d-
mente de educaciúll, salud y en alguna Inedida
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ViV;C1Hb, c<mslitu\'(' ('n los tres paí~cs aspccto a
'I"C d Eslado otor~a particlllar importancia.

(:omo ('S ohvio, hav lina cst rccha asociac;cín
cntre el papcl que dc~cmpetla el ESlado y el si~le-
lila político impcrante cn los trcs países. El siste-
ma mcxicano aparccc p;lra la mayoría de los ob-
servadores ext ranjeros no lan súlo corno un l'enú-
mCllo .wi ~('lIrris, ~inoque tamhién misferio~o. A
pcsar de csto, hay aCllcrdo en <¡ue el pllll"ali~mo
político ha tcndido a ser limilado y quc la oposi-
('ic"1Ipor lo ~cn('ral .súlo fúnciona COlllO compe-
lencia ~imhúlica, aunque en los tílrinlOs arlos se
han manifestado algunos camhios. La verdadera
competencia se da al inlerior del parl'ido de ~o-
hierno. no necesariamcnte entre los hloques que
lo ulIlIponen (campesino, ohrero y popular") si-
no qlle entre sectores lig;lelos a IIn líder específi-
co. Es sahido qlle por I!) ~en('l'al existe un compli-
Gldo mecanismo de ne~ociaciún y equilibrio en-
In' los distintos grupos y {'Slos no tienden ni a
aniquilarsc ni a eliminarse sino m;ís hien a buscar
algulla forma ele convivencia. Lo que se produce
('S un intrincado sistema de acuerdos, relaciones
y compensaCiones.

El sistcma político \'enczolano, quc se inicia
en I!/;)!I, tuvo al principio gravcs prohlcmas quc
incluso se cxprcsaron Cn formas violentas como
la gu'erri!la.' No obstantc, tamhién se impuso un
laborioso sistcma de acucrdos políficos, cuyo re-
sllllado l'uf' b (,ollstiluciúlI dc un virtualbiparli-
dislIlIl, ,lIll1que 110 se cxcluye la posihilidad de

otros parricios. Incluso C'JI ciCrlos ;imbitos de la
red nacional. oricntacione.s distintas a las dc los
dos partidos dominantes tienen cllofas sigllifict-
tivas de represent;\Ción y podcr. 1.;1 disponibili-
dad que otor~a el ingreso petrolero pareciera
explicarlo todo; sin embargo, debe tOlllarse en
cuenta el modo político en quc se utili!.a. El Esta-
do invierte en sectOl"('s b,isicos pcro asocia o
cst illIula a los gru pos pri vados, rea 1¡!.a ~;Istos de
transkrencia a los sectores llI;is pobres, rnlislri-
buye el ingreso a través de salarios y, slT\'icios,
utiliza el crédito agrícola cn beneficio de los (';1111-

pesinos pequef!os y medianos y aplica amplias
políticas de cm pico, En suma. la formaciúnAlc1
consenso social es IIn principio b,ísico. Algo simi-
lar ha sucedido en Costa Rica: el Estado deselll-
pefla un importantc p;lpcl ('COIH'llllico y su prco-
cupaciún principal cs construir las bases del con-
senso político social.

En suma, el interés de los casos n'se(lados
radica en su capacidad de producir un conscnso
social, para lo cual la acciún del Estado ha sido
fundamental; muchas veces se atribuvú tal políti-
ca a la disponibilidad de recursos, pero pareciera
que la formaciún del consenso no súlo cs cl resul-
tado de tina ecollolllía rt'!afivallll'nIC dicicllte o
estable, sino que en cierta llIedida el conscnso
político social es garantía de la eslabilidad de la
primera alln en cOlldiciones de 1IJ('nor auge. Cla-
ro est,í que el illlpacto de la crisis ser;í UII;' piedra
dc to<¡ue fUlld;lIl1clltal. pcro hasta cl 1I10lll('lIlo
110 se ha dCllIost rado lo cOlll ra rio,

IV
Los problelllas políticos de una nueva 0PUOll

de desarrollo';

Si la llueva opuon de desarrollo supone como
actorcs sociales a los scctores populares, a la clase
obrera, a los sectores llIcdios y a una parle de los
sectores de la burgucsía, el desafío es cúmo
vincular los intereses de éstos, a menudo corpo-
ral ivos, con ulla opciún que im pi iq ue el conscnso '

''En b tc'nninolo¡:ía delPart"lo Rcvúlllciollario Inslitu-
ciollal lIlexicallo, c'l hl"qul' popolar ('st;i nll1slllllido por los
S('(\OII'S llH'dio y de hurguesía,

si no de todos, por lo llIenos de esta amplia l1Iavo-
ría. La síutesis de ambos (intercses de los grupos
de consenso de la sociedad) es cn otros t{'rminos
la forma específica <¡ue adopta la demo('J';lcia.

Hay 1111 hecho qlle es insoslayable: tenemos
que ver con sociedades capital iSlas que se caraete-
rizan por ulla antítesis entre la lc)gica del capital.

1;( ;rall parte el" los lemas fll('roll ((,rmlllados p"I';\h al('r
en rrlanún ("011 la experiellria social.dcmú(T;lIa t'llrop"a,
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nayo ol~j('livo es la valorizaciúlI del IlIislllO, y la
k)~ica dd trabajo, cuyo objetivo es mejorar las
nJlldiciones de reprodlHxiúlI (k la fucnza de lra-
hajo. Por cOllsi~uic'lIte el nJIIllido se da al inte-
rior del fUllcionamiento dd capitalismo,

En llIuchos de los países latinoamericanos
al~\Inos partidos inlent;~ron o intelllan prescn-
tarse como el partido de uno de los lados del
conflicto capilalista, pero la particularidad ha si-
do imcmar cOlno partido en el inlerior del ESla-
do, dcfender la Iú~ic;¡ del trahajo frente a la
lú~ica dd GIpila\. EII cierto sent ido. la opciún
<!esaJTollista de los a'-IOS cincuenta en adel.llllc,
fue buscar el compromiso cntre ambas l<"~icas.
formando una red instit uciollal del Estado que la
expresara; al lilulo de 'Estado de compromiso'
acuflado por F. \\'l'Ilort. podría d.irsele esta
accpciún. Por otra parle. ciertas experiencias po-
Iílicas ;Il"luales como bs mexicana. vencl.olana y
costarricellsc tienen aún, en parte, tal car;kter
<¡ue las distingue dc olras mo(blidades.

Lo importanle es qut' al situar ell el Estado el
ulllf1icto o el compromiso de amh;is lú~icas. no se
actúa alnivd de las clases, es decir, U11Ireferencia
al IIlodo de prodlHTiún. sino que se act lÚ C'Uel
ámhito de la formaciún social, que es una n"\a-
ciún de dominio política e ideológicalllcnle me-
diada, Los ohjelivos principales son que el tra-
b;Ua<!or se transforme en ciudadano. con dere-
dIOS iguales al ciudadano hu q~ui's. Pero al mis-
mo tiempo se illtroduc" una separaCiÚ!lelllre lo
c'collúmico y lo polit ico.

Los discursos populista y reformista fueroll
incompletos a menudo, pero fueron discursos
sobre el ciudadano dotado de derechos que satis-
face el E.stado. Al reivindicar un derecho i~\lal al
ciudadano hur~ués. se separa 10 c'collúmicú de lo
político, porq\le si biell es cierto que se es i¡{\lal-
mente ciudadano. eltrahajador no es nuncl i~ual
al bu r~\li~s.

No obslante, cuando existe un Estado inter-
vcntor -y ése fue el caso duranle la experiencia
desarrol1ista y probabkl\lenle lo ser;'¡ en la op-
ción de fUlllro- se I'establecen vínculos enlre lo
económico y lo político. pero preferenlemente
en la esfera de la circulaciún y de la realizaciún,
m.ís q\lc c"n la de la producción, Los medios para
articular lo enlllómico )' lo político al nivel de la
circulación son el derecho y el dinero.

El conl1iclO capital-trab;~jo se mantiene y StO
expn'sa ell tl"rminos de prohlemas de" salarios.
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l'<lIldiciones de t rah;ljo. formas de la gC'~1I01l:
tamhién se intenta corre~ir estos prohl('lll;IS por
mediacióll estala\. No obstanle, la inlen'('IH iún
del Estado int rodu<'l' dos C1lesliones ~I av('s:

a) El trahajo pienle (en parte) Sil ear;ie lc'r de
mercancía; no ~e ri¡{e súlo por las condiciones dl'1
mercado, lo q"e allera UIIOde los principios C.I pi-
talistas: el libre mercado de trabajo, (No es por
;lI.ar que t'Sla sea lllla de las prillleras co~a~ q"e b~
políticas neoliberalcs tr;\larou de recu pe!;lr,)

b) El salario se transforma en sabrio c1l'1lill-
dada no y de esle IIlodo d capilalismo piel de
flexihilidad. El recu rso a la b;~ia de saLllill~ se
torna m;ís di fíci\.

En las siluaciones de dific\lltad. los capil;t1is-
tas van a rech;lzar la intervenciún polil i';l C'II el
fúncion;ulIic'nto cle- b econolni;l y ~e illtellLlr;1
eSlablecer rl'1aciones capilalislas PU"I~. 1ee 11-

rriéndose a b fUcT/,a para destruir el.tlllbilO de b
política. Lo apuntado sei-¡;t!a la frag-ilieLtd dl'1 in-
tento de resolver súlo en el :ulIlJito de b polili,';¡ b
cOlllradicciún de intereses, dejando illlOlada b
esfera de la producciún. ' "

Asalta b (hu\;} de si nos ell(,OIlI r;ulIOS fn'lIle;1
11I1 pruhlema sin ~;t1ida en el ;iJlIhilo del (,;lpit:t1is-
1lI0, puesto que lo dicho. en el fOlldo, no C'SIII;is
que la conlradicción enlre capitalisl1lo \' ekl\lo-
C1-acia. El propio capitalismo, el) ar~ullas ek sllS
cxperiencias. lo~rú din;unizar la cont r;"lic('j,' ••,
C~IIlérmillos de expallsiúlI de la lIloderlli/;1l i"lll \'
de la racioll;¡lil.aciúlI. Pero ell la mavoria' d •. los
países latinoalllericanos y sobre todo ell LI~COII-
dicioncs de la crisis,esa silllaciúlI es COIllpl"i;' ;1 110

ser que conjuntamente se illtrodul.can objel ivos
de transformaciún de la sociedad capital iSla (.tI
cual existe hoy.

Como se ha illsilluado, en la llueva opciúlI dI'
desarrollo el sujeto de b Iransfortllaci('lIl de!>•.ri;l
ser el Estado. al que habría que illcorpol,Ir1 •. ulla
voluntad transformadora. lo que illlpli(;1 •.laho-
rar e11)royccto político de la translorlll;¡ciúll.

El desal'ío es ;ll'licu!:tr dos dilllell~iol\l's. la
emancipaciún política y la emanci paciún l'COIIÚ-
mica. que im plican la necesidad de un;l lier",
socializaciún de la acciún econúlIlica pUl la \'Ía de
la cogestiún y un proceso 1Il;'tso mCllos ~illlilar ell
el ámbito de la pi)lítica.

En esta ti iIlIellsiúlI, los gru pos a("\Ú;UI suhre
su propia condiciún, 1r;llIsfonll; .••\(lo~e ;1 si lIlis-
.'HOS. El proyecto allernativollo es súlo UII illlelllo
de transforlllar el lIlodo de adlllillistl'ar !:t soe ie-
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d.ld. ~llhl Ull iIHelH,' de (r.II1~I,lrlll.\li,'ll de 1.1
sociedad misma.

No hasta, por consi¡{uicnle, analizar las ca-
racterísticas dc los ~rup(ls sociales a <¡ue sc ha
hecho reiCrcncia. cn el selllido de <¡uc tal cual son
pucden scr soportcs de ulla Ilucva opciún. AUIl-
<¡"e esto es IIlIlY importante, lo 'úndamclllal cs );¡

capacidad de los mismos para autolransformar-
se. para 'lo cllal existell hoy condiciolles ohjeli\'as
(1lIclo hacell posihk.

}'nr ,'tLI ¡',Irte 1'\ 1'1,'\C<'l,' ,111(" 11.\11\" cn
cuanto opciún dc sociedad, a pesar de la impor-
tancia que adqlliere el Estado. 110 dehe ser visto
como UIl pill'O proyecto esta!;,!. Se ha insistido en
que el desafío latinoamericano es el de la integTa-
ción real c,iu'c s(lci~dad y Estado. Un inlcnlo
para orientar el conjunto de la sociedad de forma
nueva, implica, adem;ís,1a voluntad cSlatal, capa-
cidad de {~Slapara construir bs múltiples dimen-
siones de su 'úlura forma (\(o ser.

B ihl/ogm/f(/
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n.ollo y depelldellcia CIl ".llíTica Latín;1. T"'111,\'Ulf'Ío""Ii- PUl. r.\tnlluHl do ('m/n.,,}!,,: ti ,'x/"T;""f'i" hrf/.ú/"'P"fl do'\ "llimo.\
~1/I'i';1/ v ""/"'1/(11'111;,1. 0, SUllkd 1'1 l/l. ~(adrid: Cllhllra 11''''/1/ 11I11I.1 (r/CLI',II!SLSL IO/H.li)."
1I iSl'óír',ica 1<:1.' Filgllcira, C. y (:, (;CIlCIcIl i ( I qH I l: 1:,llml,/im(i,íll ,l' 1II",'ill"l/Il

_____ ( 1~JH(Jb): :\ dq",,,,I('lIcia !'I'vi,iladó!. A, ;"1'1I;"" 1/ ,\/'11 1II'1I111/,.;f/tIl¡{ 1'11 :1l11h;m 1,1/1;111/, (:lIad"nHls de la , 1'.1',\1.
¡'I~I/r, Cadl'l'lIos n,IIHAI' No. :\:\. Ihó,sil: hlilora "01<';1 No. :\!l. S;ulIiago d" Chil<-,
1.lda. l,ichl('IlS7.!cjll, Sal11ud (I~JH:\), 1\ nise do eapilal fíllóll" "iro,

_____ (I!IH:\): /)''/11'1/(1;'"1';1/ .1'"nl//lfT"";1/ (1In,I',\I!""\1. 10/' /{rl'úl" "1' 1'(,(IIIIHllí" 1)(Jlíl;m, \'(,1. :\. N", :!. Ihasil.
R.I.l l. * Oslak, Osear (1 ~JH:\): I'I'ival iZ;"'j,',n allloriló,r;a \' IT<Te;,ci">l1 ,1<-

(:a, e1o",. F, 11. Y r. Fall'llo' (1 ~17~I): Ik/'I'l/(lnll';1/ ." ",',IIIITI'{III ,'11 la {'sc{'lla pública. Cr;l;m ,1' 1I1"I,il/. No, '1(J. 1 l. Bu{'nos
,'\/l/h;n¡ 1,111;,"1. :'Ilt'xi •.•>: Siglo \"'illlil<llo Ldilflu's. Cap. Aires.
\'1. > d¡t."., .. __. -:i.••~~~J~'-~!!:S~_'-.~1t\l'iaCOtl(t;.j<;;jo \ 1~}7~): lJa.\uh\I;I"uiodl' ""/'011"("';0

(:a'II'II. <:Ialldjo de :'II<Il,r'ó~y oll'OS (I~l¡\:\): ,\'m'lI.\ (',llrull/ml 1111fII/'iln/i.'/IIII/il/tllIl(,;I'II. Brasil: .Iahall blitou's,

.!
,

'f: ('odas Lis p"!llje ;l(inl1t.' .•••111¡I1'c ;IfLt~ «nn ,1111 ;"It'1 be u (l).

I'! ('\IH llult.'lI ;1 Iu HIt'IIt i;p.; pn .•••(.tlf;u l.f\ ;11 ~(,"IlJ);11 i( 10,;41111'(' ( alll-

hiCl\ 1('( ¡('nlt" ('Il l." ('~'llllllll;h , ('sIL,I,I'l ,1(j'.ll ,(1( ¡;lIl's c'li'

.\Ill( ••. il.':l I,;llin;,. oq.~;tlli¡¡ldn pOI b ('ol1,i"'¡"lIl Fe 1I11e'Hlli, ,11',11'<1

.\1I1eril'ó' (,;II;lIól v •.\ (:óll ill(' (Sallti,'g" d<, (:bi¡". I~ ,k "'l'li"lll'
I,re ,kl~JH:I).


