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La famosa doctrina referente al papel de las es

burguesias nacionales, por ejemplo... cuanto N Quién

papel, cudntas frases, cudntas vanas palabras se es e

han perdido en espera de una burguesialiberal, T

progresista, antiimperialista... y se dice a nu- enemigo
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Introduccion

Expondremos en este ensayo las tesis siguientes:

1. El enemigo inmediato de la liberacién nacio-

nal en le América Latina es, desde el punto de

vista tactico, la burguesia indigena en Brasil, en

Bolivia, en México, etc., y la burguesia local agra-

ria latinoamericana. Esto es cierte —y también

lo es en Asia y Africa— aunque,estratégicamente,

el principal adversario sea sin duda alguna el

~ imperialismo.

2. La estructura clasiste latinoamericana ha sido
formada y transformada por el desarrollo de la

estructura colonial del capitalismo internacional

al pasar del mercantilismo al imperialismo. Gra-

cias a esta estructura colonial. las metrépolis —Es-

pafia, Inglaterra, los Estados Unidos— sometieron

a Latinoamérica sucesivamente a una explotacién

econémica y a una dominacién politica que deter-

minaron su actual estructura sociocultural y de

clase. La misma estructura colonial] se extiende

a toda la América Latina, donde las metrépolis

nacionales someten a sus centros provinciales y
estos a su vez a los centros locales 2 una especie
de colonialismo interno. Como las estructuras estén
completamente entrelazadas, el hecho de que la

estructura de clase latinoamericana esté deter-
minada por el sistema colonial no impide que las

contradicciones fundamentales de este continente
sean de orden “interno”. Lo misme ocurre en Asia
y Africa.

3. Hey le lucha antimperialista en la América  



Latina debe pasar por la lucha de clases. La movi-
lizacién popular contra el enemigo de clase inme-
diato en los planos nacional y local engendra una
confrontacién mas dura con el enemigo principal

—el imperialismo— que la que lograria la movi:

lizacién antimperialista directa. La movilizacion
nacionalista que resulta de la alianza politica de
las fuerzas antimperialistas mas amplias no con-
lleva un desafio adecuado al enemigo de clase
inmediato y no desemboca generalmente en el
necésario enfrentamiento con el enemigo imperia-
lista, Esta se aplica igualmente a los paises neoco-
loniales de Asia y de Africa y posiblemente a
algunos paises coloniales, salvo si estan ocupados
militarmente por el imperialismo.

4. El hecho de que la lucha de clases coincida

en el plano estratégico con la lucha antimperia-

lista, y que en la América Latina la lucha de clases
tenga una preminenciatactica, se aplica igualmen-

te a Ja guerrilla que debe iniciarse contra la bur-
guesia nacional del pais y también, en la lucha
politica e ideolégica. que debe ser llevada no sélo
contra el enemigo colonial e imperialista, sino con-
tra el enemigo de clase originario del pais en
cuesti6n.

4Quién debe hacer la revolucién en la América
Latina y contra quién? En respuesta, el Che y el
ejemplo que él da nos incitan a llevar a cabo la
lucha revolucionaria contra todos los obstaculos
—sean cuales fueren y estén donde estén— que
pueden encontrarse dentro del mismo imperialismo
en el interior de la sociedad latinoamericana, y
también en la ideologia y la practica contrarre-
volucionarias de ciertos elementos de paises socia-
listas y de partidos marxistas. E] Che nos ha dejado
la consigna de comenzar a combatir inmediata-
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mente al enemigo en el campo debatalla del pais
y, a partir de ahi, extender la revolucion a todas
partes. De este campo de batalla nos llega su men-
saje a la Tricontinental: “En cualquier lugar que
nos sorprenda la muerte, biénvenida sea, siempre
que ése, nuestro grito de guerra, haya lIlegado hasta
un oido receptivo, y otra mano se tienda para em-
pufiar nuestras armas...” E] arma del Che es el
ejemplo que él nos da, el de un revolucionario
que es también unintelectual, antes que el de un
intelectual que quiere ser ademas un revoluciona-
rio. En respuesta a una persona que le preguntaba
un dia lo que podia hacer por la revolucion en su
condicién de escritor, Che respondié: “Yo era
médico”.
Fidel dedico su discurso de la OLAS este asunto
y declaro: “jCuantas palabras Vauias96 han pro-
nunciado en espera de una burguesia liberal, pro-
gresista y antimperialista! Y nos preguntamos si
alguien, a estas alturas, puede creer todavia que
exista en este continente una burguesia que desem-
pefie un papel revolucionario”. Y continuaba: “El
mundo, y en especial nuestro mundo latinoame-
ricand, necesita ideas directrices... jSon éstas las
ideas que necesitamos! Y las ideas revolucionarias
seran la tinica guia verdadera de nuestros pueblos”.
Sin embargo, eso no significa que la accion
tiene que esperar el triunfo delas ideas, y este es
uno de los puntos esenciales... La accién es uno de
los instrumentos més eficaces para llevar el triunfo
de Jas ideas a las masas. Quien espere que las ideas
hayan triunfado en las grandes masas para empe-
zar la revolucién, no sera nunca un revoluciona-
rio... Y lo que distingue al verdadero revolu-
ciOnario del falso es precisamente esto: uno actia

_ para poner las masas en movimiento, y el otro
espera que éstas hayan tomado ya conciencia antes
de empezar a actuar.

 



La OLAS hasido el reflejo de una lucha ideolé-

gica latente y una victoria de las ideas revolucie-

narias. Estas ideas, simbolizadas por los retratos

de Simén Bolivar y de Che Guevara, que domina-

ron las sesiones de inauguracién y de clausura, se

resumen de esta forma: para nosotros, la América

es nuestra patria, y el deber dé todo revoluciona-

rio es hacer la revolucién apoyandose esencial-
mente en la lucha armada en la montafia, donde
un foco guerrillero representa el niicleo y la si-
miente del ejército popular de liberacién para
lograr la toma del poder politico y Ja instaura-
cion del socialismo. La OLAS se puso de acuerdo
en estos puntos: cualquier forma de lucha dife-
rente, tanto politica como ideolégica, debe con-
tribuir a desarrollar’ y no a debilitar la Incha
armada fundamental; y, como lo sugiere Fidel,
este movimiento popular en la América Latina es
mucho mas amplio que el que se habria formado
exclusivamente por los partidos comunistas.

Régis Debray expresa algunas ideas complemen-
tarias: segin él, en las actuales circunstancias de
la América Latina, un foco que una y ejerza si-
multéneamente la direccién politica y militar en
un marco rural debe anteponerse a la forma-
cién de un partido de masas en un medio urbano.
Estas ideas revolucionarias deben reafirmarse aho-
ra, y la lucha revolucionaria debe extenderse;
ya que el imperialismo no sélo trata de a
el asesinato del Che, sino también, en la lucha
ideolégica incesante de la que habla Fidel, con
seguridad algunos sefialaran que esas ideas revo-
lucionarias carecen de realismo. Sin embargo, tante
el compromiso revolucionario como la experiencia
politica y el estudio cientifice de la historis de
la realidad latinoamericanas confirman la validez
y la vitalidad de estas ideas. Al misme tiempo, ellas
deben extenderse y ampliarse por una actividad
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_ cual es el enemigo directo?

revolucionaria mas dinamica, gracias a la practics
militar y politica y, a la vez, gracias también a
laa cientifica y al desarrollo de la
teoria y la ideologia revolucionaria. Es este el
desafio lanzado al revolucionarie, al intelectual
revolucionario, al revolucionario intelectual, e in-
cluso al intelectual no revolucionario de la Amé-
rica Latina, y sobre todo al especialista en ciencias
sociales, porque, si éste debe ser responsable, es
decir, si debe ser un intelectual en el mis amplio
sentido de la palabra, él mismo debe ser capaz
de enfrentarse a los problemas politicos funda-
mentales de su sociedad, cualquiera que sea su
posicion politica personal al respecto.

La pregunta politica fundamental: zquién debe
hacer Ja revolucién y contra quién?, puede hacerse
de esta forma: zcual es el principal enemigo y

‘odos Jos revolucio-
narios del mundo, ¢ incluso numerosos reformis-
tas, se ponen de acuerdo pare decir que el prin-
cipal enemigo es el imperialismo. Pero, gcual es
el enemigo inmediato, el que se debe combatir en
primer término en Ja lucha revolncionaria? 4Sera
también el imperialismo y la burguesia
litana; o acaso la burguesia latinoamericana (bra-
silefia, peruana, argentina, mexicana) y de hecho
incluso la burguesia rural latinoamericana?
gSe debe movilizar la mayor fuerza popular con-
tra los puntos mis débiles del sistema imperialista
capitalista y concentrarla contra el. imperialismo
como enemigo principal, o aquella debe dirigirse
contra Ia burguesia latinoamericana considerada
como. e] enemigo principal? En el plano ideolé-
gico, ydebe esta lucha revolucionaria limitarse al
campo de batalla colonial del nacionalismo, o debe
extenderse a la lucha de clases por el socialismo?

Para responder a esta pregunta, es preciso dis-
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tinguir la estructura colonial (o neocolonia!) de la
estructura de clases en la América Latina, La es-
tructura de clases puede definirse segin las rela-
ciones de los individuos con los medios de pro-
duccién y segin su participacién en el proceso
de produccién en cualquier nivel de que se trate.
La estructura colonial vincula un lugar, un sector,
© un grupo técnico o racial identificable con otro.
El sistema capitalista tiene una estructura colonial
que permite a la metrépoli imperialista explotar
sus colonias latinoamericanas y otras (y su colo-
nia afronorteamericana interna); y —gracias al
“colonialismo interno”— las metrépolis nacionales
de la América Latina pueden explotar los centros
provinciales y estos a su vez sus respectivas regio-
nes, en una especie de cadena colonial que se ex-
tiende sin interrupcién del centro imperialista a
la regién rural més aislada de la América Latina
y de otros paises subdesarrollados.

Esta distincién no tiende a sugerir que las estruc-
turas coloniales y de clase estan separadas, sino,
por el contrario, a mostrar cémo éstas estin de-
terminadas mutuamente o ligadas entre si, y a
descubrir dénde y cémo se las puede combatir.
La investigacién cientifica, histérica y social, se-
gin los anélisis que aparecen a continuacién de-
mostraré sin duda que, a lo largo de la historia
latinoamericana, las relaciones de produccién y
de distribucién coloniales y neocoloniales entre la
metropoli mercantil capitalista o imperialista y
la América Latina (y también entre las metrépolis
nacionales latinoamericanas y las colonias internas
en sus regiones respectivas) han moldeado la es-
tructura de clases de la América Latina a ia vez
en el plano nacional y en el planolocal, en vez de
lo contrario, De modo que sugerimos aqui —aun-
que eso pueda parecer paradéjico— que }a movi-
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lizacién popular contra el enemigo de clase inme-
diato en los planos local y nacional en la América
Latina, engendra una oposicién més vigorosa y
una mayor confrontacién con el enemigo principal
colonial o imperialista que la lograda por la mo-
vilizacién directa contra el enemigo imperialista;
y que la movilizacién nacionalista contra el impe-
tialismo comoprincipal enemigo no permite hacer
frente de forma adecuada al enemigo de clase
capitalista en la América Latina en el nivel local
o nacional. Aunque el imperialismo sea el ene-
migo principal, él debe ser combatido por la via
de la lucha contra el enemigo declase en el pais
mismo.
Esta proposicién, que parece contradecir los prin-
cipios en general muy aceptados de la politica re-
volucionaria en la América Latina, no es en abso-
luto, como algunos podrian creerlo, un intento de
debilitamiento o de diversién de la lucha antim-
perialista indispensable en la América Latina.
Ella exige una discusién y una investigacién cien-
tifica de las condiciones latinoamericanas tal y
como lo vamos a proponer. Y el testimonio de la
experiencia revolucionaria viene a reforzar esta
sugerencia: el enfrentamiento del pueblo cubano
con el imperialismo nacié de la movilizacién po-
pular contra el enemigo de clase cubano, a la vez
en la Sierra Maestra y en La Habana, y no lo
contrario. La Revolucién de Octubre, que dio ori-
gen a la contradiccién y al enfrentamiento del so-
cialismo con el imperialismo, fue el resultado de
la lucha contra el enemigo de clase en el interior
del pais, y conllevé la neutralizacién parcial del
imperialismo después de Brest-Litovsk. Y varios
fracasos de la revolucién socialista deben ser atri-
buidos al hecho de que el enemigo extranjero fue
sobrestimado, mientras que el interno fue ignora-
do. Incluso el enfrentamiento, en Santo Domingo.
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entre las fuerzas constitucionalistas y el imperia-
lisme no tuvo lugar hasta que éstas provocaren
al enemigo de clase local. Pere, a causa de la es-
truetura colonial del sistema capitalista interno ¢
imperialista, y gracias al esfuerzo reciprece de las
estructuras coloniales y de clases, el derrocamiente
popular de Ja burguesia e incluso el desafio po-
ae Janzado a su hegemonia obliga a las fuerze-
imperialistas a tomar parte en la lucha. Sin embr
go, a no ser-que éstas se encuentren ya en el inve-
rior del pais como fuerzas militares de ocupacin,

como sucedié en China, en Yugoeslavia o en Viet

Nam, © como ocurre en un pais colonial (y no neo-
colonial), las fuerzas imperialistas pueden ser afec-
tadas mucho més por la lucha contra el enemigo
de clase inmediato dentro del pais que por los inten-
tos nacionalistas. de coalicién de clases con vistas
a mavilizer al pueblo contra un enemigo imperia-
listg situado en el exterior, que a menudo parece
demasiado ono, En’ los iggy danas

particular, te desearia —y uno deberia -

selo— hktases el enemigo de clase inmediato
que la oprime, antes que contra un enemigo extran-

jero no ve ni conoce. Y la estrategia del foco
, por supuesto, debe ser dirigida contra

el enemigo de clase inmediato, debe movilizar al

pueblo contra éste no sélo en Ja capital nacional,
sino en la zona misma dela guerrilla local. De este
mode, y s6le asi, se produciré cen bastante rapidez
el verdadero enfrentamiente al imperialismo.
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1 Historia

4Cual es, pues, la estructura colonial y de clases
én la América Latina? zCuales son sus caracte-
risticas en las diferentes partes del Continente?
gCuales son sus relaciones con el sistema impe-
rialista en su conjunto? Y ;cémo la explotacién
colonial y social en la América Latina puede y debe
convertirse en revolucién?

Le América Latina y otras partes del mundo sub-
desarrollado fueron, hace mucho tiempo, incorpo-
radas a ‘a economia mercanti! capitalista en

i6n Lae al sistema imperialista como
jas politicas y/o econémicas. Toda compren-

sion adecuada de los caracteres econdmicos, su-
ciales, politicos y culturales de la América Latina
y de las demas regiones subdesarrolladas exige,
por consiguiente, un examen cientifico, no sdlo
de sus sociedades en si mismas, sino también de
la estructura colonial oe de ese sistema mun-
dial en su conjunto. estudio, a la vez en sus
aspectos histéricos y contemporineo, debe reali-

precisamente porhistoriadores y especialistas
en ciencias sociales de esos paises subdesarrolla-
dos, si estos desean cemprender sus propias so-
ciedades. Este es tante mas necesario cuanto que

» el analisis de la capacidad de produccién y de
las relaciones del capitalismo y del imperialismo,

| incluso el que ha sido evade a cabo por la ma-
yoria de los marxistas, se ha hecho hasta ahora
desde un punto de vista litano, habién-
dese considerado a los paises colonizados mas bien  



procedentes de los paises capitalistas subdesarro-
Nlados, gracias a un examen cientifico ejecutado
con una perspectiva universal, que corresponda a
la realidad mundial del capitalismo.

La situacién y el subdesarrollo actuales de la Amé-
rica Latina se deben a su integracién al sistema
capitalista mercanti] e imperialista mundial, Para
comprenderesta realidad y analizar las causas de
ese subdesarrollo, basta con examinar cientifica-
mente la. participacién latinoamericana en el pro-
ceso histérico, e incluso contemporaneo, del e
rrollo capitalista mundial. Esto es evidentemente
lo que sucede en esas regiones de la América La-
tina que comprenden la mayoria de su poblacién
y de sus territorios, en especial el Caribe, Brasil y
los paises del Cono Sur, donde el proceso histé-
rico ha sobreimpuesto la sociedad actual en lo
que era practicamente una tabula rasa, sin pobla-
cién, 0 con una poblacién inmediatamente sust-
tuida a la Hegada de los europeos. Sin embargo,
la sociedad contempordnea de la América Latina,
en la que vivian cerca de cincuenta millones de
descendientes de la poblacién precolombina, no
ha dejado de ser moldeada por el mismo proceso
histérico: los aborigenes entregaron involuntaria-
mente sus lierras y su trabajo para el desarrollo
de las metrépolis nacionales y ultramarinas, du-
rante los periodos colonial, nacional, e incluso
durante la época contempordrea. Pretender que
estos aborigenes no han sido afectados por’ese
proceso histérico 0 que se encuentran aislados de
la sociedad capitalista latinoamericana y mundial
actual es algo opuesto a toda realidad histérica y
contemporanea.

La estructura de clases en la América Latina ha
sido esencialmente, a lo largo de ese proceso, el
producto de la estructura colonial que las metré-
polis ibérica, y més tarde inglesa y norteameri-

12

cana, han impuesto e impreso en esta regién con
las intenciones, logradas, de convertir a sus ha-
bitantes en los productores y en los proveedores
de materias primas y de capital, en el proceso
mundial de produccién que conduce al desarrollo
econémico de las metrépolis. De ese modo, y esto
es cierto, no sélo a nivel nacional, sino también
en el plano local, la América Latina ha llegado a
tener, y tiene ain, la estructura de clases de una
economia de exportacién colonial o neocolonial.
Ferrer apunta:

Las minas, la agricultura tropical, la pesca,
la caza y la explotacién forestal (que sin
excepcién estén vinculadas fundamental-
mente a la exportacién) han sido las indus-
trias desarrolladas en las economias colo-
niales y, comotales, han atraido el capital
disponible y los recursos de trabajo (...)
Los grupos que tenfan intereses en la expor-
tacién eran los comerciantes y los propieta-
rios que disponian de cuantiosas ganancias,
los altos funcionarios de la corona y las per-
sonalidades eclesiasticas. Estos sectores de la
poblacién (...) representaban a la vez el
mercado colonial interno y la fuente de la
acumulacién de capitales (...) mientras
mayor era la concentracién de riquezas en
manos de un pequefio grupo de propietarios,
de comerciantes y de politicos influyentes,
mayor aiin era la tendencia a procurarse en
el extranjero bienes de consumo y objetos
manufacturados (...) De este modo,el sector
de la exportacién, por su naturaleza misma,
no permitia la transformacién del sistema en 
su conjunto (...) Por el contrario, impedia
la diversificacién de la estructura de pro-
duccién interna y, por consiguiente, la ele-
vacion delos niveles técnico y cultural de la
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poblacién que de ello resulta; aquél parali-
zaba también el desarrollo de grupos sociales
vinculados con la evolucién de los mercados
internos y con la busqueda de nuevos campos
de exportacién liberados de la autoridad me-
tropolitana.*

La estructura de subdesarrollo dirigia parte
del capital potencialmente susceptible ser in-
vertido hacia las minas, la agricultura, el trans-
porte y las empresas comerciales para la expor-
tacién hacia la metrépoli, y casi todo lo demas
hacia las importaciones de luje procedentes de la
misma; solo una pequefia parte se destinaba a la
fabricacién y al consumo vinculados con el mer-
cado interno. A causa del comercio y de los capita-
les extranjeros, los intereses econdmicos y politicos
de la burguesia minera, agricola y comerciante.
no descansaban en el progreso interno.*

Las relaciones de produccién y la estructura de
clase de los latifundies y de las minas, con su tras-
fondo econémico y social, han evolucionado para

r a las necesidades de explotacion colo-
ialista de las metropolis de la América Latina y

de allende los mares. Aquellas no han sido, como
se ha sostenido a menudo, pero falsamente, el re-
sultado del traslado de las institucionesfeudales
de la Peninsula Ibérica durante el siglo xvi. El
desarrollo de ea estructura de clase y sus conse-
cuencias econémicas y politicas exigen, aiiri en

1 Alde Ferrer: The Argentine econemy (La ecenemia
argentina), Berkeley, ae California Press,

edicién espaiiola,  

nuestros dias, algunas investigacionés suplemen-
tarias.
Sin embargo, aun sobre la base de los hechos co-
nocidos hoy universalmente, se puede afirmar con
confianza que la estructura de clases y las relacio-
nes de produccién de los latifundios en los sigles
xix y xx en Cuba, en la Argentina, en la costa pe-
ruana, en las plantaciones de café de Sao Paulo,
asi como la reforma postagraria contemperanea
del norte de México, no tienen nada que ver en
absoluto con instituciones feudales que pudieron
haber sido importadas de la Peninsula Ibérica en
la época colonial (como tampoco, por lo demas,
las instituciones analogas de las Indias Occiden-
tales Britanicas). Como lo he sostenido en otra
parte, el] mismo fendmeno aparece exactamente en
Chile en el siglo xvi, en México en el siglo xvn
y en otros paises también. En realidad, lo que’ re-
quiere un estudio mas profundo, son las exigen-
cias de produccién y les exigencias comerciales
del sistema colonial capitalista mercantil e impe-
rialista, que han moldeado la estructura de clase
esencialmente capitalista de las regiones de ex-
portacion agricola y minera. Las consecuencias de
la introduccién de Ja industria moderna en esta
estructura colonial y clasista seran examinadas mas
adelante.
Hasta la aparicién del imperialismo,la tnica excep-
cion de esta regla habia sido el debilitamiento de
los vincules del comercio exterior y de los vineulos
financieros durante las crisis o las guerres metre-
politanas, como las del siglo xvu, y la ausencia
inicial de vinculos suficientemente eficaces entre
las metrépolis y regiones aisladas que no exporta-
ban al exterior. Eso permitia una acumulacién tem-
poral de capital, y el desarrollo industrial con vistas
al mercado interno, como ocurrié en el siglo xvi
en Sao Paulo (Brasil), Tucuman y otros lugares
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de la Argentina, Asuncién (Paraguay), Querétaro
y Puebla en México, etc.

Durante la era colonial de desarrollo capitalista, la
contribucién de las finanzas extranjcras era, pues,
esencialmente un estimulo suplementario para el sa-
queo de los recursos, la explotacién del trabajo y el
comercio colonial, que fomentaban el desarrollo de
la metrépoli europea y al mismo tiempo el sub-
desarrollo de los satélites latinoamericanos.

E] poder politico y econémico de la Gran Bretafia
y la independencia politica de la América Latina
tras las guerras napoleénicas, dejaron decidir sobre
el futuro de la América Latina a tres grupos de
intereses principales y antagénicos:

1. Los representantes de los intereses agricolas,
mineros 'y comerciales de la América Latina, que
se esforzaban por mantener el subdesarrollo y que-
rian tan solo desplazar a sus rivales ibéricos de sus
posiciones privilegiadas.

2. Los grupos de intereses industriales de las re-
giones ya mencionadas y de otras regiones internas,
que se esforzaban por defender el crecimiento de
su economia, con débil expansién, contra la inva-
sion del libre cambio y del financiamiento ex-
tranjero.

3. Los ingleses victoriosos, y en plena industriali-
zacién, cuyo ministro de Asuntos Extranjeros Lord
Canning, sefialaba en 1824: “La América espafola
es libre y, si no desaprovechamos la situacién, sera
inglesa”. De este modo, Jos campos estaban delimi-
tados por Ia alianza de las burguesias tradicionales
latinoamericanas importadoras y exportadoras y las
burguesias comerciantes e industriales de la Metré-
poli, naturalmente contra los industriales naciona-
listas y provinciales de la América Latina. El
resultado estaba de antemano practicamente deter-
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minado por el proceso hijstérico pasado del desa-
rrollo capitalista, que lo tenia todo de su parte.
Durante el periodo que se extiende de 1825 hasta
1845 & 1850, en numerosos paises los intereses na-
cionalistas internos pudieron forzar atin a su go-
bierno a imponertarifas proteccionistas. La indus-
tria, Ia navegacién con bandera nacional y otras
actividades generadoras de desarrollo mostraron un
renuevo de vitalidad. Al mismo tiempo, los mismos
latinoamericanos volvieron a explotar antiguas mi-
nas, abrieron otras nuevas y empezaron a desarrollar
los sectores de exportacién agricola y otros pro-
ductos basicos. Con el objeto de permitir y de ayu-
dar al crecimiento econdmico interno y a su vez
respondiendo a la creciente demanda exterior de
materias primas, los liberales reclamaban reformas
agrarias y una inmigracién que aumentara la fuerza
de trabajo del pais y ampliara el mercadointerno.
Las burguesias latinoamericanas que practicaban la
exportacion e importacién con la metrdpoli, y sus
aliados nacionales explotadores de las minas y de
la agricultura, se opusieron a ese desarrollo capita-
lista auténomo, que, gracias a la proteccién aran-
celarias, se efectuaba en detrimento de sus propios
intereses; combatieron victoriosamente a los nacio-
nalistas provinciales y a las industrias, en las gue-
tras civiles federalistas-unitarias de los afios treinta
y cuarenta. Las potencias metropolitanas ayudaban
a sus jévenes asociados comerciales de la América
Latina con Ja entrega de armas, el bloqueo navaly,
cuando se hacia necesario, con la intervencién mi-
litar directa y la instigacién de nuevas guerras,
comosucedié con Ja triple alianza contra el Para-
guay, que debia costar a este estado los 6/7 de su
poblacion masculina, movilizada para la defensa de
su ferrocarri] de financiamiento nacional, y un es-
fuerzo de desarrollo econdmico realmente indepen-
diente y auténomo.
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El comercio y la espada preparaban a la América

Latina para el libre cambio con la metropoli; para

lograr esto, era preciso eliminar la competencia del

impulso industrial de este Continente. Habiendo

vencido los grupos cuyos intereses econdmicos s¢

proyectaban hacia el exterior a los que se proyec-

taban hacia el interior, los estados de la América

Latina debian estar subordinados cada vez mas a

la metrépoli. Solo entonces el comercio seria li-

berado y las finanzas extranjeras se harian duefias

de la situacién. Un nacionalista argentino de la

época apuntaba:

Después de 1810 (...) la balanza comercial

del pais ha sido siempre deficitaria, y al mis-

mo tiempo, los comerciantes locales han su-

frido pérdidas irreparables. La exportacién en

gran escala y el comercio de importacién al

pormenorhabian pasado a manos extranjeras.

Inevitablemente se llega a la conclusién de

que la penetracién extranjera en el pais tuvo

nefastas consecuencias. Aquellas desplazaron
a los nativos no séle del comercio, sino tam-

bién de la industria y de la agricultura,

y otro agregaba:

No es posible que Buenos Aires haya sacri-

ficado su sangre y su fortuna para solo con-
vertirse en el consumidor de los productos y

de los objetos manufacturados procedentes del
extranjero ya que ello cs degradante y no co-

rresponde a ‘las grandes posibilidades que la
naturaleza ha brindado a este pais (...) Es

falso admitir que la proteccién engendra el

monopolio. El hecho es que la Argentina, que
ha estado bajo el régimen del libre cambio
durante mas de veinte afios, esté hoy contro-
lada por un pufiado de extranjeros. Si la pro-
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teccién desplazara a los comerciantes extran-
jeros de sus posiciones de preponderancia eco-
nomica, el pais deberia estar satisfecho per
haber dado el primer paso hacia la reconquista
de su independencia econémica (...) La na-
cién esta obligada a restringir la libertad del
comercio, pueste que sélo esta restriccién
hara posible la expansién industrial: ella no
debe seguir seportando e] peso del monopolio
extranjero que ahoga todo intento de indus-
trializaci6n.*

Y sin embargo; jnada ha hecho!

De acuerdo con el correcto anéalisis que presenta
Burgin en su estudio sobre el federalismo argentino:

El desarrollo econémico de la Argentina post-
revolucionaria, ha estado caracterizado por
un desplazamiento del centre de gravedad
Ss interior —_— la costa, debido
a pida expansién la segunda la
decadencia simulténea del primero. El nile:
ter desigual ‘del desarrollo econémico se ex-
presé, en cierta medida, por un desequilibrio
que aumenté por si mismo.El pais se dividié
en provincias ricas y pobres. Las del interior
se vieron obligadas a ceder partes cada vez
més considerables de la ganancia nacional a
“oer Aires y a las demas provincias del

fe. !

En Brasil, en Chile, en México, en toda la Amé-
rica Latina, industriales patriotas y economistas pre-

* Citade por Miron The iArgentine federalism.1620-1852, Combes
University Press. 1946. p. 234.

* Tid. p. 81.
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visores denunciaron al unisono ese mismo proceso
inevitable de subdesarrollo capitalista. Pero en va-
no: el desarrollo capitalista mundial y la espada
habian puesto la libertad de comercio en la orden
de] dia, Y conella vinieron los capitales extranjeros.

El libre cambio, comobien lo sefialé el nacionalista
aleman Friedrich List, se convirtié en Ja principal
exportacién inglesa. No fue por gusto queellibera-
lismo de Manchester surgié en Cottonopolis, Pero,
como observé Claudio Véliz, él fue acogido con en-
tusiasmo por los tres sectores de la economia y de
la politica latinoamericanas que sobrevivieron desde
los tiempos coloniales, vencieron a susrivales in-
ternos partidarios del desarrollo nacional y se apo-
deraron de los estados latinoamericanos. Por su-
puesto, eran los aliados y los servidores de los in-
tereses metropolitanos extranjeros; se apoyaban en
el libre cambio para asegurar a los extranjeros y
a si mismos e] monopolio nacional. ‘

No debemos sorprendernos —sino sdlo deplorar—,
desde el punto de vista de Ja realidad histérica y de
las realidades politicas e ideolégicas actuales, si la
mayoria de las interpretaciones de todos los acon-
tecimientos latinoamericanos se deben a contempo-
raneos liberales interesados y a historiadores que
han creado nuestra visién de esos acontecimientos
segin sus propios intereses. Desgraciadamente, los
marxistas, que fundamentaron su estudio sobre la
teoria de la metrépoli, se fiaron también de las
explicaciones de los liberales para su anélisis, En
consecuencia, de ese modo han presentado muy a
menudoideas liberales bajo una etiqueta marxista.
La politica revolucionaria actual sacaria cierta-
mente provecho de una reinterpretacién marxista
realmente cientifica de figuras histéricas como
Rosas y Rivadavia en la Argentina, los doctores
Francia Lépez, padre e hijo, en Paraguay, Ren-
gifo y Balmaceda en Chile, Maua y Nabuco en
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Brasil, Mora o Lucas Alaman y Juarez en México,
y de sus estrategias politica y econémica respec-
tivas. Algunos de estos hombres parecen habertra-
tado de realizar, desde comienzos del siglo x1x, el
programa de industrializacién nacional, programa
para el cual algunos grupos de intereses tratan
todayia de buscar un apoyo popular en la América
Latina a finales del siglo xx.

El periodo que acabo de describir preparé el ca-
mino para la lIlegada del imperialismo y de sus
nuevas formas de inversién extranjera, a la vez en
la Metrépoli y en la América Latina; el libre cam-
bio y las reformas liberales agrarias concentraron
las tierras en nimero menor de manos, aumentando
de ese modo el nimero de trabajadores agri¢olas y
de desempleados y apresurando la aparicién de
gobiernos dependientes de la metrépoli; estos die-
ron entrada no sdlo a un mayor comercio metro-
politano, sino a nuevos capitales de inversion im-
perialista que no tardaron en sacar yentaja de esa
evolucién. 7
La nueva demanda metropolitana y la rentabilidad
de la produccién y de la exportacién de materias
primas en Ja América Latina atrajeron los capitales
privados y publicos de esta region, y estos refor-
zaronla infraestructura necesaria a esa produccién
destinada a la exportacién. En Brasil, en la Argen-
tina. en Paraguay, en Chile, en Guatemala y en
México, es gracias al capital doméstico o nacional
que se construyé el primer ferrocarril de cada uno
de esos paises. En Chile, fue de la misma forma
como. se abrieron las minas de nitrato y de cobre,
que debian convertirse en los primeros proveedores
del mundo en abono comercial y en el meial rojo;
en Brasil, las plantaciones de café que alimentahan
casi todas las mesas dela tierra. Fue sélo después
que €sos negocios se revelaron como algo préspero
—y cuandoInglaterra fue obligada a buscar mer-
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cados para su acero— que el capital extranjere pe-
netré en esos sectores y se apoderé de la propiedad
y de Ja direccién de esas empresas, en su origen,
puramente latinoamericanas, adquiriendo —a me-
nudo con fondos latinoamericanos— las cencesienes
autéctonas.

En la América Latina, esas finanzas y ese comercio
=no sélo acumularon cerca de 10,000
millones de délares en fondos dedicados a inver-
siones, La metr6poli imperialista utilizé su comercio
exterior y sus capitales para penetrar en la econo-
mia de la region en forma mucho mas completa;

empleé el potencial de produccién de la América
Latina en ferma mucho mas eficaz y exhaustiva,
con vistas al desarrollo de la metrépoli, de lo que
habia podide hacerle la metrépoli colonial. Como
lo sefialé Rosa Luxemburgo, respecto a un proceso
similar en otra parte del globo:

Una vez puestas en evidencia, esas relaciones
consisten en e] simple hecho de que el capital
europeo absorbié ampliamente la economia
campesina egipcia. Enormes cantidades de
tierra, de trabajo, e innumerables productos
de éste vueltos a mano del estado en forma de
impuestos fueron convertides por iltimo en
capital europeo y se acumularon.*

En realidad, el imperialismo fue mucho mis lejos
en la América Latina. No sélo utilizo al estado
para invadir la agricu!tura, sino se apoderé de la
casi totalidad de las instituciones econdmicas y po-
Kiticas, con el objeto de integrar toda la economia al
sistema imperialista. Los latifundios se desarrolla-

3 Rosa The accumulation of capital, New
York, Monthly view Press, 1964, p. 438.
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ron cen un ritme y con unas proporciones desco-

necidas hasta entences, sobre todo en la Argentina,

Uruguay, Brasil, Cuba, México y la América Cen-
tral. Cen la ayuda de los gobiernos latinoamerica-

nos, los extranjeros lograron adquirir —a menudo

por casi nada— inmensas extensiones de tierra.

Y en aquellos lugares donde no consiguieron tie-
rra, consiguieron los productos; en efecto, la

metrépeli se ‘apoderé asimismo de la comerciali-

zacién de los productos agricolas y otros, y la mo-
nopolizé. Obtuvo las minas latinoamericanas y au-
menté su rendimiento, agotando a veces de ese
modo en pocos afios recursos insustituibles, como
los nitratos de Chile. Para sacar esas materias
primas de la América Latina y para introducir en
ésta sus equipos y sus mercancias, la metrdpoli

fomenté la creacién de puertos, ferrocarriles y
servicios ptblicos indispensables para su funcio-
namiento. El sistema ferroviario y el sistema eléc-
trico, lejos de existir en forma de sistemas, eran

en realidad en forma de ramales, y comunicaban
el interior de cada regién y a veces de varios es-
tados con el puerto de entrada y de salida. el cual,
& su vez, estaba en contacto con la metrépoli. En
la actualidad, ochenta afios mas tarde, gran parte
de esas instalaciones de importacién y exporta-
cién- subsisten todavia, por un lado porque los
ferrocarriles siguen siendo creados de la misma
forma. y, sobre todo, porque el desarro!lo urbano,
econémico y politico, en funcién de la metrépoli,
el cual habia sido favorecido por e] imperialismo
del siglo xix, dio origen a intereses de clase po-
derosos que, con el auxilio de la metrépoli, logra-
ron, mantener y extender el subdesarroll¢ latino-
americano el siglo xx.
Creadas durante la era colonial y reforzadas en
la era del libre cambio. las estructuras coloniales
y clasistas del subdesarrollo se consolidan en la
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América Latina por el comercio y las finanzas im-
perialistas del siglo x1x. La América Latina fue
convertida en una economia de exportacién que
descansaba en un solo producto basico, con sus
latifundios y su proletariado rural expropiado, o
incluso con su lumpenproletariado explotado por
una burguesia subordinada que actuaba a través
del estado corrompido de un pais ficticio: El Mé-
xico barbaro,* las “repiblicas bananeras” de la
América Central, que no son establecimientos co-
merciales pertenecientes a sociedades, sino paises
en manos de sociedades, “la inexorable evolucién
de los latifundios: superproduccién, subordinacién
econémica y pobreza creciente en Cuba”,’ “la Ar-
gentina britanica” y “el Chile patolégico”, acerca
del cual el historiador Francisco Encina escribia
en 1912 con el titulo de Nuestra inferioridad eco-
noémica, sus causas y sus consecuencias:

nuestro desarrollo econémico durante los dl-
timos afios hace surgir sintomas que carac-
terizan una situacién realmente patoldgica.
Hasta mediados del siglo xix, el comercio
exterior de Chile estuvo casi exclusivamente
en manos de los chilenos. En menos de cin-
cuenta afios, el comercio extranjero ha aho-
gado practicamente nuestras iniciativas co-
merciales nacientes, fuera de nuestras fron-
teras e incluso en nuestro propio territorio:
nos ha desplazado del comercio internacional
y nos ha sustituido en gran parte en el co-
mercio menor (...) La marina mercante se

© John Menneth Turner: México bdrbaro, México, Edi-
ciones del Instituto de la Juventud Mexicana, 1964.

7 Ramiro Guerra y Sanchez: Aztcar y poblacién en las
Antillas, La Habana, 1927.
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encuentra en unadificil situacién y sigue ce-
diendo terreno a la marina extranjera aun
en la navegacién costera. La mayoria de las
compaiias de seguros que funcionan en
nuestro pais tienen su casa matriz fucra de
nuestras fronteras, Los bancos nacionales han
cedido y continian cediendo terreno a sucur-
sales de bancos extranjeros. Una parte cada
vez mas considerable de bonos delas institu-
ciones de ahorro pasa a manos de extranjeros
que viven fuera del pais.*

Con el desarrollo del imperialismo en el siglo xix,
las inversiones extranjeras terminaron por desem-
pehar un papel casi equivalente a) del comercio
extranjero, y lograron uncir la América Latina al
desarrollo capitalista y transformar su economia,
su sociedad y su politica hasta que la estructura
de} subdesarrollo latinoamericano se hubiera conso-
lidado firmemente.

® Francisco Encina: Nuestra inferiorided econémica. Sus
causas y consecuencias, Santiago de Chile, 1912.
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ul Nacionalismo burgués

En la America Latina, la Primers Guerra Mundial
“habia distendido los lazos que unian las econo-
mias satélites con la metrépoli desde’ el punto de
vista financiero y comercial, con posterioridad a
Jo cual (como ya se habia producido y se seguiré
produciendo), los latinoamericanos desarrollaron
su propia industria, sobre todo en el campo de
los productos de consumo interno. Tan pronto
como terminé la guerra, la industria de la metré-
poli, con centro cada vez con mas frecuencia en
los Estados Unidos, inicié su expansién, precisa-
mente en esas regiones y sectores, sobre todo en
el sector de la produccién de bienes de consumo.
Esto fue lo que ocurrié en Buenos Aires y Sao
“Paulo, dondelos latinoamericanos acababan de crear
una industria con un rendimiento prometedor. Alli,
las firmas gigantes britanicas y norteamericanas,
apoyadas porsu potenciapolitica, tecnolégica y fi-
nanciera sustituyeron a la industria local —es
decir, le hicieron perder a ésta su caracter nacio-
nal—. Las crisis de la balanza de pago que siguie-
Ton inevitablemente a este hecho, fueron resueltas
por los empréstitos extranjeros destinados a cubrir
los déficits de la América Latina y a obtener con-
cesiones gubernamentales que permitieron aumen-
tar la penetracién de Ja metrépoli en las economias
Jatinoamericanas.

La crisis de 1929, contrariamente a la teoria del
comercio internacional, pero de acuerdo en ese sen-
tido con precedentes histéricos, redujo de forma
drastica las inversiones extranjeras al mismo tiem-
po que el comercio exterior, los precios e incluso el
traslado de los recursos de los paises satélites hacia .
la metrépoli, Este debilitamiento de los vincules
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econémicos y Ja reduccién de las intervenciones
politicas metropolitanas impuestas por la Depresion
de 1930, continuaron durante la Recesién de 1937,
durante la Segunda Guerra Mundial y el periodo de
reconstruccién que la siguid, hasta comienzos de los *
aiios 1950. Eso creé las condiciones econémicas y
permitié los camb‘os politicos en la América La-
tina gue condujeron a la mas extrema politica na-
cionalista y a la corriente mas importante de indus-
trializacion independiente desde los afios 1830 y
1840, y tal vez incluso desde los origenes.

Resulta indispensable comprender que las recientes
transformaciones en la estructura de clase en el
Brasil, en Ja Argentina, en Chile, en Venezuela, en
México y en otras regiones de la América Latina
han ocurrido en el seno de su estructura colonial
interior y exterior, con el objeto de responderreal-
mente a los cambios operados ‘por Ja metrépoli en
las relaciones coloniales, y conviene interpretar
también esas modificaciones de Ja estructura de
clase en relacién con la estructura colonial subya-
cente, Esta tarea atafie en primer término a los so-
cidlogos latinoamericanos y a los demas intelectua-
les que han logrado liberarse de toda subordina-
cién ideolégica y politica con’ respecto al ,orden
burgués.

El impacto econémico provocado por la severa re-
duccién de la capacidad de importacién latinoame-
ricana, la disminucién de las exportaciones de ob-
jetos manufacturados procedentes de la metrépoli,
e inversiones y empréstitos extranjeros que resultan
de Ia gran depresién metropolitana, tuvieron conse-
cuencias ulteriores muy importantes desde el punto
eeeeee

eau =la América Latina. compren.
der a la vez la extensién y los limites de esas conse-
cuencias, con el fin de disternir exactamente los
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problemas politicos y econémicos actuales. La depre-
sion modificé tan profundamente la ganancia na-
cional y su distribucién en la América Latina,
que el aparato institucional existente no estuvo en
condiciones de realizar los ajustes necesarios. Hubo
revoluciones en 1930 0 poco después en el Brasil, en
la Argentina, en Chile, en Cuba, y la Revolucién
Mexicana de 1910, que casi se habia estancado,
cobré nuevos impulsos. La agitacién revolucionaria
estremecié otras partes del Continente. Los grupos
de intereses vineulados con la exportacién metropo-
litana fueron obligados a formar unacoalicién con
los grupos de intereses industriales atin débiles y
(por lo menos en el Brasil) con los nuevos grupos
de intereses regionales, que buscaban posiciones en
el gobierno. Algunas contrarrevoluciones que re-
presentabanparte de los intereses tradicionales sur-
gieron en los dos o tres afios posteriores; ellas triun-
faron parcialmente en Chile y en Cuba, pero no en
los tres paises principales de la América Latina. En
todas partes, el debilitamiento de los vinculos eco-
némicos coloniales con Ja metrépoli y, en general
(exceptuando a Cuba), la parélisis relativa de la
intervencién politica imperialista, consecuencia de
la depresién metropolitana, también echaron las
bases econémicas y politicas de nuevas relaciones
de clase y de una politica de industrializacién.
Mientras Jos gohiernos nacionales protegieron los
intereses de la exportacién (como hizo el gobierno
brasilefio a] apoyar los precios del café), esos gru-
pos de intereses estaban dispuestos a (e incluso a
veces ansiosos de) permitir el avance de la indus-
tria local en e] momento en que, de todas formas, la
depresién habia arruinado la exportacién.

Algunos paises de la América Latina empezaron a
producir en su territorio los bienes de consamo que
importaban hasta entonces. Pero ese proceso de
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“gustitucién de importaciones” conllevaba dos li-
mitaciones internas mayores que procedian de la
estructura de clase vigente. Fue preciso, en primer
término, tener en cuenta la distribucién de las ga-
nanciasy de la demanda existente. Eso significaba
que debian concentrarse en los bienes de consumo
y trabajar particularmente para el mercado de
grandes ganancias, Sin un cambio muy considera-
ble de la estructura de clase y de la distribucién
de las _ganancias, el mercado interno no podia de-
sarrollarse con suficiente rapidez como para man-
tener indefinidamente el proceso de sustitucién de
importaciones. Por la misma razon,ellos no fabri-
caban suficiente material industrial 0, mejor, bienes
de produccién (sector I segiin la terminologia mar-
xista), gun cuando estaban obligados a importar
cada vez mas bienes de ese tipo, con la sola inten-
cién de poder continuar manteniendola sustitucién
de importaciones.

Dicho de otro modo, acabaron por sustituir,
sencillamente, ciertos productos por otros. Eso
restablecié su independencia con respecto a la me-
trépoli y condujo a la renovacién de la inver-
sidn extranjera. Para evitar esas dos limitaciones,
esos paises hubieran debido seguir el modelo
de industrializacién soviética de acuerdo con el
cual el estado, antes que la demanda del consumi-
dor, determina los productos que hay que producir
en primer lugar, Pero para lograr eso, les hubiera
hecho falta un estado soviético, es decir, una es-
tructura de clases socialista. La politica de esos es-
tados durante los afios treinta sobrevivio algin tiem-
po a la depresién, porque Ja Segunda Guerra Mun-
dial, aunque ‘hubiera mejorado las exportaciones,
no habia permitido renovacién de esas importacio-
nes procedentes de la metrépoli. Pero el fin de la
guerra de Coreapuso términoa esa luna de miel la-
tinoamericana, durante la cual los intereses de los
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exportadores coloniales habian mantenido una union
dificil con Jos intereses industriales burgueses na-
cionales y un proletariado industrial en expansi6n,
y habian dado origen a una industria nacional de-
formada, habiéndose realizado todo eso con la te-
ticente bendicién de! imperialismo.

Resulta de particular importancia el comprender no
sélo los ialoe sino las limitaciones de ese periodo,
ya que dos de los principales problemas politicos
de nuestro tiempo proceden de la sobrevivencia de
esa industria nacional deformada y de los intentos
realizados por algunos para darle un nuevo im-
pulso vital, o para producir en la actualidad otro
descendiente del mismo tipo. Ese periodo vio de-
sarrollarse los movimientos polititos e ideolégicos
de Vargas, Perén, Cardenas, Haya de la Torre,
Aguirre Cerda, Betancourt, Figueres, Arévalo-Ar-
benz (y también de Gandhi y de Nehru en otra
zona de] mismosistema colonial mundial). Esa fue
la época del nacionalismo econémico, del ny

nacional y, en algunos casos, del crecimiento
la clase obrera urbane de los sectores intermedios,
del reformismo demécrata, del Welfare State y del

pulismo asociado con los nombres que acabamos
te citar (exceptuando a Haya, que no logré nunca
tomar la direccién del gobierno, y Betancourt,evi-
dentemente durante su primer periodo presiden-
cial), Esas etapas de desarrollo requierenun es-
tudio mas profundo,en particular para explicar sus
diferencias de fechas y de envergadura. :Por qué,
por ejemplo, el peronismo y el arébalo-arbenzismo
surgieron tan tarde, si se los compara con los acon-
tecimientos del Brasil, de Chile y de México?

Podriamos sufrir la tentacién de ver en ello Ja obra
de Ja burguesia nacional en la América Latina,
que tal vez quise dar una versién colonial de la
revolucién democratice-burguesa” o de una “alian-
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za del hierro y el whisky” siguiendo el modelo de
la Alemania de Bismarck o de la restauracién ja-
ponesa Meiji, en el momento

en

que los vineulon
coloniales se encontraban temporalmente debilita-
dos por la depresién de la guerra en Ja metrépoli
imperialista. Pero quiza, si debemos adoptar algin
modelo, seria histéricamente mas justo buscarlo en
la revolucién democratico-burguesa un siglo atras,
cuando las generaciones de Francia, Lépez, Rosas
(antes de que este dltimo, como Betancourt més
tarde, cambiara de color), Juarez e incluso Nabuco
y Balmaceda simbolizaron los intentos, semejantes
en su esencia, de desarrollo nacional,
Cualquiera que sea nuestra respuesta a esta pre-
gunta, tenemos que comprender que ese desarrollo
industriai, ese nacionalismo burgués, esa alianza
de la clase obrera con elementos burgueses naciona-
les contra el imperialismo extranjero, los intereses
exportadores del pais y toda la superestructura ideo-
légica que los acompafian, fueron el resultado de
circunstancias histéricas particulares que desapare-
cieron definitivamente después de la recuperacién
de la metrépoli al finalizar la dltima Guerra Mun-
dial. Desde entonces, el mundo entero ha experi-
mentado cambios importantes, en particular la re-
volucién tecnolégica, la militarizacién de los Esta-
dos Unidos, la revolucién y el desarrollo socialista
en algunas excolonias. Estos acontecimientos, estas
transformaciones ocurridas en la estructura colo-
nial del sistema capitalista mundial, impiden la con-
tinuacion del desarrollo nacionalista burgués en ls
América Latina, y parece utépico que éste pudiera
eobrar un nuevo impulso en ef futuro —e mas bien _
utopico para la burguesia, pues en lo que respecta
al pueblo, seria un puro suicidio pelitico—. Esto
sucede no sélo en la América Latina, sino, como lo
muestra el ejemplo de las nuevas neocolonias de
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Africa, de Asia y en particular de Indonesia, ello

se manifiesta de la misma forma en la parte colo-

nial del sistema imperialista en su conjunto.

it El neoimperialismo |

El principal enemigo de la bumanidad en la ac-

tualidad es, por supuesto, el imperialismo. Pero,

gcémo se expresa esto en el seno de la sociedad la-

tinoamericana contemporanea? ~Como se manifies-

ta este enemigo y como debemos combatirlo? Para

tratar de responder a estas preguntas, conviene exa-

minar las complejas relaciones, siempre cambian- |

tes, entre la estructura colonial y la estructura de

clase del continente. Podemos empezar con el es- |

tudio de algunos problemas planteados por las |

transformaciones ocurridas recientemente en la es-

tructura colonial.

La relacién colonial clasica entre la metrépoli y

la América Latina, en la cual la explotacién de la

iltima se obtenia sobre todo por la divisién del

trabajo y el monopolio del intercambio de articulos

fabricados y de materias primas, fue sustituido, 0

por lo menos completado, por una nueva forma de

explotacién, gracias a la inversion extranjera y &

la pretendida “ayuda”. A medida que la metrépoli

alcanza en su territorio formas de produccién mas

intensivas y en particular mas complejas tecnolé-

gicamente, sustituye cada vez mas el simple co-

mercio exterior por inversiones destinadas a la fa-

bricacién en el extranjero de bienes de consumo ¢€

incluso de ciertos equipos anteriormente importa-

dos, pero utilizando equipos y una tecnologia tam-

bién traidos de la casa matriz, situada en la metro-

poli imperialista. Las pérdidas de capitales de la

América Latina y de las demas colonias, provoca-

das por los términos del intercambio (y no solo

por su deterioro, deplorada por la CEPAL y la

UNCTAD,sino también por la explotacion mono-
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polista representada por esos términos del mismo
intercambio en su nivel menos perjudicial, como en
la época de la Guerra de Corea), se aumentaron
de este modo por una hemorragia de capitales pro-
cedentes de Jas colonias hacia la metrépoli, cobro
ConesJ, etc. De este

do, en 1961-1963 los pagos realizados por la
América Latina por esos “servicios” financieros “in-
visibles’ alcanzaron el 40% de las ganancias -lati-
noamericanas en el comercio exterior; las regula-
ciones para los transportes fijadas por el extranjero
y los aa servicios se elevaron al 21.5%, © sea,
aun total del 61.5% de las ganancias procedentes
de los intercambios exteriores, sin haber gastado un
centavo en la importacién de mercancias. Eso sig-
nifica un gasto anual de seis mil millones de do-
lares o el 7% del producto nacional bruto (P.N.B.)
del Continente en esos dos afios. Recordemos que
of -eeteriore lon: erwin del, intercamblo dando

comienzo afios 1950, de lo que se quej
sobre todo la CEPAL, representa aodBiniad

del P.N.B.; de acuerdo con las ci-
es Unidas con respecto al total

2
8
2

E &
Z
e

jacion:

de los gastos latinoamericanos en la educacié* : * uepublica © privada, desde el prescolar panes
universidad, representé el 2.6% del P.N.B. Desde
on época, el monto de los servicios del interés en
nae del capital pasé del 15%.al 199% (en
D que hace pasar probablemente el total

_pagos de servicios a mas del 65% de las
Seeeeoa cerca del 8%

B., al cual

yp

cigel 3% minimo re-
presentarido por el acter de los términos del

oy una pérdida incalculable i
* explotacién de los monopolios.eeeuso las salidas calculables de capital son tres o
cuatro veces mayores que las mencionadas en la
Segunda Declaracién de La Habana y en los re-
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cientes estimacos hechos por Fidel, No nos sor-

prende que, por esa relacin colonial y a pesar de

una balanza comercia) Jatinoamericana excedenta-

ria, se Hegue a un déficit crénico y siempre cre-

ciente de la balanza de pagos, el cual, en un »

circulo vicioso, conduce 2 la burguesia latinoameri-

cana a depender cada vez mas estrechamente del

imperialismo. Este problema merece un estudio

mucho mas profunde de los que se han hecho hasta

ahora.

Sin embargo, més grave que esa fuga de capitales

es que la estructura de subdesarrollo frena y desvia

la orientacién del desarrollo nacional; y el impe-

rialismo agrava mas la situacién en la América La-

tina al aumentar esas inversiones extranjeras. Los

mecanismos institucionsles a través de los cuales

se efectiia este escape de capital, que va de los

hacia los ricos, conllevan también cierto nu-

mero de interrogantes. zCual es la fuente de ese

capital

e
n

la América Latina y, en particular, como

. esté financiada esa inversién extranjera, sobre todo

norteamericana, en la América Latina? Se com-

prueba que una parte cada vez menor de los ca-

pitales “norteamericanos” invertidos es introducida

en la América Latina por los Estados Unidos y que

una parte cada vez mas considerable esta localizada
en la América Latina.

De ese modo, segiin el Departamento de: Comercio

de los Estados Unidos, de! conjunto delos capitales

empleados para las operaciones de los norteameri-

canos en el Brasil en 1957, e) 26% procedia ‘de los

Estados Unidos y el resto habia sido obtenido en

el Brasil, siendo el 36% de origen brasilefio y sin

nada que ver con las sociedades norteamericanas.

Ese mismo afio, del capital invertido directamente

porlos norteamericanos en el Canada, el 26% pro-

cedia de los Estados Unidos y el resto del mismo
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Canada.° “En 1964, sin embargo, la proporcién de
inversiones norteamericanas en e] Canada proceden-
tes de los Estados Unidos habia bajado en un 5%,
lo que reducia a sdlo el 15% el promedio de la con-
tribucién norteamericana al capital total utilizado
por las firmas yanquis en el Canada durante el pe-
riodo de 1957-1964. El resto de las “inversiones
extranjeras” habia sido localizado en el Canada,
gracias a las ganancias no distribuidas (42%), a la
amortizacién (31%) y a los fondos obtenidos en el
mercado de los capitales canadienses por las socie-
dades norteamericanas (12%). Segin un informe
sobre’las sociedades norteamericanas de inversién di-
recta que operaron en el Canada durante el periodo
de 1950-1959, el 799% de éstas obtenia alli mas del
25% del capital necesario para sus operaciones en
ese pais; el 65% de las sociedades obtenian mas
del 50% de los fondos y el 47%,la totalidad. Exis-
ten razones para creer que los norteamericanos em-
plean mucho mis los capitales extranjeros para fi-
nancear sus propias “inversiones en el extranjero”’
en los paises subdesarrollados, que son mas débiles
y menos poderosos que el Canada. Tal es, por consi-
guiente, la fuente de la corriente de capitales que,
con el aspecto de inversiones, fluye de los pobres
paises subdesarrollados hacia los paises ricos.
No nos sorprende que, entre 1950 y 1965,la co-
rriente de capitales, en lo que se reficre a las in-
versiones privadas registradas porel. Ministerio de
Comercio de los Estados Unidos, haya sido de 9,000
millones de délares en la direccién de los Estados
Unidos al “tercer mundo” y de 25,600 millones de
délaresen el sentido. contrario, es decir, para la
América Latina sola, 3,800 millones de délares de

® A. E. Safarian: Forei, ner shi Canadian indus-
try, Toronto, McGrawHill,1964 neeat
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los Estados Unidos hacia la América Latina y

11,300 millones en sentido inverso.’® Es necesario,

por tanto, examinar con el mayor cuidadoel siste-

ma bancario latinoamericano (bancos gubernamen-
tales, bancos privados pertenecientes a nacionales
y bancos privados extranjeros), bolsas de valores y
otras instituciones financieras, empresas comerciales

e industriales pertenecientes a extranjeros o a na-
tivos y muy en particular las empresas mixtas (que
tienen propietarios de ambas procedencias), que
hacen posible esa corriente de capitales.

La asoeiacién cada vez mas estrecha de los capitales
nacionales y extranjeros en esas empresas mixtas
es de considerable importancia. Otro fenémeno
—muy poco estudiado— es el de la reciente crea-
cién de empresas mixtas que asocian los capitales
extranjeros privados con los gobiernos nacionales
de la América Latina, como ocurre en el caso de
la “chilenizacién” del cobre. ;Quién proporciona
el grueso del capital? (Probablemente la América
Latina.) zQuién se apodera o logra apoderarse del
control real de las empresas y, por tanto, decide
sobre lo que debe fabricarse, sobre los procedi-
mientos y sobre el equipo industrial que debe em-
plearse, sobre el momento en que se debe favorecer
la expansién o reducirla, etc? (Probablemente los
norteamericanos.) zQuién recibe el conjunto de
las ganancias? (Probablemente los norteamerica-
nos.) 2 Quién sufre las pérdidas cuando la coyun-
tura es desfavorable? (Probablemente Jos latino-
americanos.)

¢Cuales son las consecuencias politicas de esa aso-
ciacion —o mejor, de esa incorporacién— con los

10 Harry off: “Economic aspects of U.S. imperial-
ism” en Monthly Review, v. 18, n. 6, noviembre 1964.
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monopolios imperialistas, no sélo de los intereses
de los exportadores latinoamericanos, sino en la ac-
tualidad de la misma burguesia industrial, antigua-
mente burguesia “nacional”? Algunos paises de la
América Latina han adoptado leyes pidiendo el
49% o el 51% de participacién “nacional” en al-
gunasfirmas, con el objeto, teéricamente, de “pro-
teger” el interés nacional. Hoy se ve claramente que
esas medidas sdlo han servido para hundir 2 los
elementos sobrevivientes de la burguesia “nacio-
nal” y 8 fundirlos en el seno de la burguesia
imperialista. Algunos gobiernos burgueses de la
América Latina propusieron entonces “proteger” o
incluso “extender” los intereses “nacionales” al en-
trar en esas asociaciones mixtas. El Gnico resultado
obtenido de ese modo es que esos gobiernos colo-
niales pierdan incluso el débil poder que les que-
daba para las negociaciones, en su asociacién
demasiado desigual con el imperialismo. Este asun-
to requiere también ser esclarecido desde el punto
de vista cientifico y politico.

El otro aspecto de la ofensiva contemporanea eco-
némica y politica llevada a cabo por los Estados
Unidos en la América Latina es el de la “ayuda
extranjera”, particularmente en su forma inslitu-
cional: la “Alianza para el Progreso”, y la “‘integra-
cién econémica” que han sido denunciadas por lo
izquierda latinoamericana, pero nunca analizadas
realmente. ;Quién es en si el aliado de quién y
quién ayuda a quien? Esté comprobado, Jo que
podria ser examinado con mas imiento, que
la mayor parte dé la ayuda no va incluso a la bur-
guesia latinoamericana”y menas ain, por supuesto,
a los pueblos de la regién, sino mas bien a las so-
ciedades de los Estados Unidos que operan en lg
América Latina. Si la burguesia de este Continente
debe beneficiarse con esa parte de la “ayuda”, ella
no puede lograrlo sino por 5" asociacion con los
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monopolios imperialistas. 2Cual es, pues, precisa-

mente, la relacién de esa ayuda con las inversiones

‘extranjeras? Se denuncian sobre todo las sujeciones

monetarias, fiscales, comerciales y de politica sa-

larial que caracterizan los préstamos en el extran-

jero otorgados por las agencias de los Estados Uni-

dos, de las Naciones Unidas y del Fondo Monetario

Internacional. Sin embargo, esa politica no sdlo

favorece a la burguesia imperialista, sino también

a la mayoria de los sectores de la gran burguesia

Jatinoamericana, y esta altima acepta y aplica esas

sujeciones —como. por ejemplo, la devaluacién—

con entusiasmo. ;Por qué? Y, gcudles son sus im-

plicaciones politicas?

La Alianza para el Progreso se inicié con una

propaganda masiva acerca de las reformas agra-

rias, fiscales, etc., que habian sido comenzadas an-

teriormente por los circulos mas progresistas y

mas nacionalistas de la burguesia latinoamericana,

y que mas recientemente fueron apoyadasporsu por-

tavoz ideolégico, la Comisién Econémica de las Na-

ciones Unidas para la América Latina (C.E.P.A.L.).

Pero esas proyectos de reforma pronto fueron guar-

dados en los archivos, al mismo tiempo que los

econdmicos que deellos, se desprendian (por razo-

nes tratamos de determinar mas adelante) ;

y a gee de honor fue ocupadodesde entonces,

como lo confirmé la ultima reunion “interameri-

cana” de presidentes en Punta del Este en 1967,

por proyectos con vistas a acelerar la formacion

de un mercado comin latinoamericano. Esta ul-

tima proposicién es econémicamente ‘mucho mas

realista y goza del apoyo politico de los Estados

Unidos, de la gran burguesia de los principales

paises de la America Latina y de los gobiernos que

las sirven —comprendiendo el del “nacionalista

Frei”—. Es evidentemente mucho mas realista tra-

tar de desarrollar la industria ajustando Ja estruc-
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tura colonial al exterior que reformandola estruc-
tura de clases en el marco nacional, en esos paises
de la América Latina, sobre todosi, al hacerlo, el
grado de monopolizacién y el porcentaje de ganan-
cias del monopolio pueden aumentarse en detri-
mento de la burguesia media ya debilitada y de
las clases populares locales, lo que equivaldria a
una contrarreforma de la estructura de clase del
pais. Vale la pena apuntar que esta proposicién
de “integracién econémica” ha obtenido también la
bendicién de ese defensor de los intereses burgue-
ses supuestamente nacionalistas, la CEPAL. Sin em-
bargo, sdlo se encuentran media docena de ar-
ticulos, y ningtin estudio serio, sobre la base eco-
némica o sobre las consecuencias e implicaciones
politicas de ese deslizamiento hacia la integracién
econdémica (y con ésta, politica y militar) reali-
zada por la burguesia imperialista y latinoameri-
cana, 2Quién haré la patria América, y sobre qué
base, el imperialismo o la revolucién?
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IV Estructura de clases

zCual es, pues, la estructura de clases en la Amé-

rica Latina y cémola lucha anticolonial y clasista

llega hasta el socialismo? Nos es preciso examinar

sucesivamente la estructura de clases nacional, ur-

hana y rural, Los gobiernos “nacionales” son en

su mayoria mucho mas colonialistas que las bur-

guesias que ellos representan. Parece valido pre-

guntarse —y con respecto al Africa contemporanea

la respuesta es clara— en qué medida algunos es-

tados nacionales (en el sentido clasico del tér-

mino), han existido en la América Latina desde

la Independencia, y en qué medida Ja maquinaria

estatal ha sido, la mayor parte del tiempo desde

entonces, el instrumento de una coalicién entre la

burguesia metropolitana y los sectores’ mas impor-

tantes de las burguesias latinoamericanas, que

siempre han sido elementos subalternos, o incluso

solo ejecutores al servicio del imperialismo. Al-

gunos gobiernos militares han sido entronizados

para administrar los asuntos del estado de acuerdo

con esos intereses, cuando los gobiernos. civiles no

eran capaces de ello. (Los gobiernos militares ac-

tuales de la Argentina y del Brasil representan una
nueva tendencia importante y seran estudiados con
posterioridad.)

La burguesia exportadora de productos agricolas
y mineros debe su existencia y su supervivencia
a la estructura colonial y es leal con su patron co-
lonial. Esto es cierto a la vez en el sector de la
produccién y en el del comercio, en el campo
como en la ciudad. La “oligarquia” de los lati-
fundios n6 tiene existencia independiente, y de-
bemos preguntarnos (como lo haremos mas ade-
lante, por otra parte) en qué medida se la puede
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distinguir de la burguesia comerciante e incluso
actualmente industrial. Este dltimo sector de la
burguesia, como lo deja ver el examen de las in-
versiones extranjeras, ha estado también: sélida-
mente integrado # la coalicién entre ¢l imperia-
lismo y sus asociados o ejecutores, compradores
y burgueses burécratas. La combinacién de la pe-
netracién imperialista y del deterioro de los tér-
minos del intercambio, de la devaluacién, de la
reduccién subsiguiente de las posibilidades de im-
portacién de equipo industrial, el descenso del por-
centaje de crecimiento y del porcentaje de ga-
nancia y, en algunos casos, la inflacién, hanlle-

vado casi a la quiebra al industrial “nacional”
medio y a su distribuidor, o los han obligado a
entrar en el imperio de un “inversionista” extran-
jeroque ha adquirido su negocio. La empresa ex-
tranjera lo convierte a veces, literalmente, en un
empleado burocratico de la empresa imperialista,
dentro de la cual se Je permite permanecer como
director” o “consejero” de su antigua firma, dan-

dosele un sueldo o cierto nimero de acciones,
gCual es la fraccién de la burguesia nacional que
se desarrollé en condiciones particulares durante
los afios.30 y 40, y que ha sido capaz de sobrevivir
@ ee proceso en los afios 50 y 60? zQué poder
politico (suponiendo que aan lo tengan) conser-
varan aquellos que han sobrevivido, .al servicio
de cualquier lucha antimperialista, si, como su-
cede en el Brasil, la presién imperialista los obliga
a reaccionar oprimiendo a los obreros, lo que tiene
por efecto socavar su antigua alianza con el pro-
letariado industrial sindicalizado que proporciona-
ba a la burguesia nacional una de sus principales
fuentes de poder politico?

El desarrollo industrial dio origen a un proleta-
tiado importante en algunos paises de la América
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Latina. Asf ocurrié también con las industrias mi-

nera y petrolera, aunque esta ultima nunca repre-

sente una parte considerable de los trabajadores.

Ese proletariado industrial, sobre todo en la gran

industria, s¢ sindicalizé en parte bajo la égida de

la burguesia nacional, que pensaba apoderarse de

ese modo 2 la vez del control del movimiento obre-

ro y de su apoyo politico, y también bajo el im-

pulso de los partidos comunistas que, de manera

general, fueron los aliados de esa burguesia na-

Gional. Los obreros sindicalizados, aunque explo“

tados, a menudo han sido recompensados con

elevados salarios (si se los compara con lo que

gana el conjunto de la poblacién) y con una se-

guridad social de la que no gozan los demas. Como

la metrépoli se apodera de una porcién cada vez

mayor de los negocios latinoamericanos més ren-

table, y arrastra a los demas a dificultades eco-

némicas cada vez mas graves, la burguesia, que

vive de esas empresas menos rentables, no tiene

mas que luchar por su supervivencia —aun si es

en vano—, explotando cada vez més, porel nivel

de los salarios como por el de los precios, a la

pequefia burguesia, a los obreros, a los campe-

sinos, con el fin de sacar de esta piedra algunas

gotas de sangre; y en ciertos momentos, la bur-

guesia latinoamericana debe incluso, para lograrlo.

recurriy a la fuerza armada. Por esta razon, sin

duda més que por razones idealistas o incluso

ideolégicas, casi toda la burguesia latinoamerica-

na se ha visto arrojada de ese modo a una alian-

za politica con —es decir en los brazos de— la

burguesia metropolitana. Ambas no sélo tienen in-

terés a largo plazo por defender el sistema de ex-

plotacién capitalista; incluso a corto plazo, la bur-

guesia latinoamericana no puede ser nacional o

defender intereses nacionales oponiéndose a la in-

gerencia extranjera, de acuerdo con los obreros y
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«

los paises de la América Latina —comolo quisie-
ran las leyes del frente popular—, porque esa
misma ingerencia neoimperialista obliga a la bur-
guesia latinoamericana a explotar ain m&s a sus
supuestos aliados, obreros y campesinos, ya pri-
varse de ese modo de la tnica fuente . apoyo
politico que le quedaba. Mientras la burguesia
continte una politica de precios y de salarios que
explote a los trabajadores y reprima sus legitimas
reivindicaciones, no podra obtener el apoyo de los
obreros contra la burguesia metropolitana; al mis-
mo tiempo, la ineficacia econédmica de esa explo-
tacion pone un obstaculo al ahorro nacional para
la inversién y obliga a la burguesia a dirigirse
al extranjero para recabar alli un financiamiento
inmediato.

La burguesia hrasilefia ha tratado de descubrir
otro medio para salir del paso: en primer lugar,
por la politica extranjera “independiente” de los
presidentes Quadros y Goulart (que buscaron nue-
vos mereados en Africa, en la América Latina y
en los paises socialistas), y cuando eso se hizo
imposible en un mundo ya controlado por el im-
perialismo, por la politica extranjera subimperia-
lista de “la interdependencia”, puesta a funcio-
nar por el actual gobierno militar como asociado
subalterno de los Estados Unidos. El subimperia-
lismo brasilefio exige también bajos salarios en
el pais, con el objeto de que la burguesia pueda
entrar en el mercado latinoamericano con precios
de costo poco elevados, los cuales, con un equipo
norteamericano pasado de moda pero ain moder-
ho, representan su tinica ventaja. En los paises
vasallos de la América Latina, la invasién brasile-
fia también conduce a la disminucién de los sa-
larios, puesto que esa politica es la tinica reaccién
defensiva ofrecida a la burguesia local. De ese
modo, el subimperialismo agrava asimismo los
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conflictos entre burguesia y clase obrera en cada
uno de esos paises.

En consecuencia, el neoimperialismo y la ofensiva
capitalista de los monopolios en la América Latina
dirigen y arrastran a toda la clase burguesa lati-
noamericana a una alianza y a una dependencia
econdmicas y politicas cada vez mas estrechas con
respecto a la metrépoli imperialista. El camino
que va del capitalismo nacional o estatal al cre-
cimiento econdmico les ha sido ya cerrado por el
desarrollo actual del neoimperialismo. La tarea po-
litica que consiste en invertir el proceso del sub-
desarrollo latinoamericano esta destinada, por lo
tanto, al mismo pueblo.

En esas condiciones, zcual es el futuro econémico
y politico de ese proletariado industrial y de sus
organizaciones politicas? E] estancamiento econd-
mico reciente en la América Latina se ha expre-
sado, entre otras cosas, por una disminucién de los
salarios reales de esos obreros. Esto, y la dismi-
nucién de Ja fortuna de la burguesia nacional,
parece haber socavado seriamente Ja alianza de
la burguesia’ con la clase obrera. Los golpes de
Estados militares de 1964 y 1966 en el Brasil y
en la Argentina, que no {fueron simples reyolucio-
nes de palacio al estilo “tradicional” de esas re-
giones, comprometieron sustancialmente lo que que-
daba de la unién dificil entre los intereses colonia-
les y nacionales burgueses de las épocas de Vargas
y Perén y cimentaron eficazmente la asociacién de
la industria basada en la exportacién imperialista al
extranjero. y del comercio burgués, (En el plano
internacional, esos golpes de Estado corresponden
a la contraofensiva imperialista mundial con la cual
se vinculan también los golpes de Estado africanos
e indonesio.) ;Continuaré ese nuevo régimen bur-
gués ahogando las demandas econémicas y demo-
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craticopoliticas de los, trabajadores industrial,
a ha hecho el Brasil, o intentara y laces
— larse al movimiento obrero, como lo ha hecho
la burguesia nacional, quizés siguiendo el modelo
mexicano? ¢Cual sera la suerte de los trabajadores
y de sus movimientos en los demas paises de la
América Latina? gHan estado los partides comu-
nistas, cuya principal fuerza politica descansa en
esa base sindical obrera, integrados real y buro-
craticamente al orden burgués? ;Qué papel desem-
pints el proletariado industrial y los partidos co-
neers en la etapa actual del proceso revolucio-

Quedan otros dos “‘sectores” urbanos: las “clases”
medias de la Pequefia burguesia, y la poblacion
eyne o “flotante”, de la cual algunos miem-
08, pero no todos, lejos de esto, han llegado ulti-
Seen S100, Mapes Hesales, viven en las favelas,

illas miserias, callampas, barriadas, ranchos, etc..en los conventillos del corazén de las ciudades (aun.
que una parte de ellos sean obrero 0 antiguos obreros
de Ja industria). Ellos forman la gran masa, cada
vez mas creciente, de la poblacién urbana, No es
casual que esos grupos de poblacién sean definidos
Sects por su posicién en medio de las demas

he por sus aneteaes de vivienda. Eso pro-
_de que sus relaciones con los medi

duccién © incluso con el proceso one.
son, a Io sumo,inciertas, y que su actitud politica
es, en el peor de los casos, de suma versatilidad, a
causa de las formas sumamente complejas y cam-
biantes de Jas relaciones econémicas y sociales y del
comportamiento politico, que requieren un estudio
cientifico profundo. zSon los sectores medios, al
menos en parte, progresistas, , ex
Ja capa superior de la clase slg?nad ‘eae
son reducidas y su horizonte econémico y social
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limitado por la polarizacién de la economia y el

estancamiento de gran numero de sectores? ¢O0 aca-

so Ja reduccién de sus ganancias y la amenaza de

proletarizacién los obligan 8 seguir una politica

reaccionaria aliandose-a la gran burguesia y a sv

régimen militar? Importantes sectores de la clase

media han apoyado con entusiasmo los golpes de

estado militares del Brasil y de otros paises, para

ser desengafiados rapidamente por la politica eco-

némica de los nuevos regimenes. 2 Por qué esa “cla-

se” media da origen a los movimientos progresistas

pequefioburgueses y principalmente estudiantiles,los

cuales, sin embargo, no han representado hasta

ahora la mayor parte de su base social? gEs real-

mente correcto refrenar la lucha de clases, con el

objeto de conservar o de atraer a esos grupos socia-

les a una lucha electoral “antimperialista”, 0 ¢s

preciso Ievar sectores mas amplios de la pequeiia

burguesia a la oposicién: politica contra la gran

burguesia latinoamericana. y, por lo mismo. contra

el imperialismo?

4Constituye acaso 1a poblacién “flotante” o “mar-

ginal”; que forma cerca de la mitad de la poblacién

urbana de la América Latina (la cual forma a su

vez cerca de la mitad de la poblacién. total) un

“fumpen proletariado”? 2 Estan sus miembros real-

mente negadosa toda ideologia e-incapaces de reac-

cionar y de organizarse en el plano politico? El

imperialismo y la burguesia no lo creen y los estan

incorporando, con gran éxito por el momento, a sus

propésitos politicos, Eso se manifiesta de manera

por el apoyo que esos grupos brindan a

dria, Frei, Adhemar de Barros, etc. Sin embargo.

en Caracas la izquierda ha sido capaz de movilizar

una parte de esa poblacién, y en Santo Domingo

acabé poratraer

a
l

coronel Caamafio.

Seria importante saber en qué medida la estructura
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de clase rural es distinta y diferente de la estruc-
tura clase nacional y urbana en Ja América La-
tina. Este asunto es importante porque los especia-
listas burgueses y marxistas y tos Tideres politicos
piensan casi unanimemente que, en su conjunto,las
regiones rurales de la América Latina forman un
mundo “semifeudal”, alejado del sistema capita-
lista urbano, nacional e internacional, y porque
una actitud politica se deriva de esa manera de
ver. 4Tiene realmente Ja América Latina una eco-
nomia y una sociedad “dobles”, en una parte de
la cual “sobrevive” un tipo de relaciones de pro-
duccién feudales o semifeudales, e incluso una es-
tructura declases nocapitalista? Exige realmente
€sa supervivencia una revolucién democratico-bur-
guesa o incluso nacional democratica, con el objeto
de extender el capitalismo al campo? 20 acaso es
eso una delas series de modelos “marxistas” seudo-
cientificos y revolucionarios, que llevan los nu-
meros 12. 13 y 14, y que Fidel denuncié en su
discurso de la OLAS como una especie de cate-
cismo reaccionario?

El pasado histérico y la realidad contemporénea,
cuyo examen cientifico fue recomendado mas arri-
ba, sugieren que, durante mas de cuatro siglos,
ha sido la estructura colonial capitalista nacional
y mundial lo que ha formado las relaciones de
produccién

y

la estructura de clases de la América
Latina rural, Esta parte de la sociedad no ha es-
tado nunca separada, porconsiguiente, de los mé-
todos capitalistas mundiales y nacionales; y, si
ha sido diferente, es porque los intereses burgueses
de la metrépoli han exigido que la América Latina
rural sea asi y siga siendo de esa forma. Esa Amé-
rica Latina rural ha sido sometida a la explota-
cién colonial por las metrépolis capitalistas mun-
diales, a la vez directa e indirectamente a través
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de las metropolis nacionales del Continente. Estas

Giltimas, sometiendo sus zonas rurales (y urbanas)

al mismo tipo de explotacién colonial “interna”

y de extraccién de capital que ellas mismas sufren

a manos del imperialismo. La burguesia de la

metrépoli nacional coopera con el imperialismo

en la explotacién colonial y clasista de su propio

pueblo. Y las fracciones de la burguesia a las que

pertenecen los latifundios y que ejercen el control

de los monopolios en el comereio interior, por

supuesto forman parte integrante de ese sistema

capitalista colonial y clasista. En lugar de pre-

guntarnos hasta qué punto esa oligarquia rural es

feudal y se encuentra aislada, debemos averiguar

como la burguesia de los latifundios (si es real-

mente rural) esta vinculada comercialmente con

los grandes monopolios urbanos del comercio y

de la industria; en qué medida el latifundio es

propiedad de las mismas personas, familias 0 so-

ciedades que poseen los monopolios de la industria

y del comercio; en qué medida los latifundistas

sacan las ganancias de la produccién agricola de

sus tierras, y en qué medida su propiedad mono-

polista de la tierra hace sencillamente posible la

explotacin comercial financiera y politica de los

que trabajanlas tierras de loslatifundios y de los

alrededores. Pero eso obliga nuevamente a pregun-

tarse como la explotacién colonial y capitalista

crea y mantiene las relaciones de produccién en

los latifundios y la estructura de clase de la Amé-

rica Latina rural, las cuales parecen “feudales”

superficialmente, pero que hacen posible esa ex-

plotacién capitalista. Por iltimo, debemos pregun-

tarnos quién quiere cambiar esas relaciones de

produccién —por supuesto que no la gran burgue-

sia del Continente— y cémo —por supuesto que
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no por una revolucién burguesa democratica “‘an-
tifeudal” o “antimperialista”.
¢Cual es, pues, la relacion esencial entre los grandes
comerciantes terratenientes y los que trabajan la
ticrra en la América Latina? ,Forman estos ilti-
mos un campesinado libre o siervo? Sin duda, una
biisqueda mas profunda revelara que, sin tener en
cuenta las numerosas formas de pago entre los po-
seedores de la tierra y los que la trabajan, la re-
lacién esencial que estos mantienen es —como en
la industria— la explotacién de los segundos, que
no poseen los medios de produccién, por los pri-
meros, que son sus duefios. No se conocen bastante
las diversas formas de esas relaciones, particular-
mente en las vastas regiones de] Brasil (por ejem-
pies el Nordeste), la Argentina, el Caribe y tam-
ién los paises conpenecte indigena, como el Pera

y Guatemala, dende importantes fracciones de la
poblacion rural estén formadas por obreros agri-
colas —un proletariado rural— que trabaja por
lo que es esencialmente un salario, aunque pequefio
e irregular; ellos van de finca en finca, de regién
en regién, e incluso al extranjero (como los bra-
ceros de México) cuandolas condiciones econémi-
cas y climaticas lo exigen; no trabajan exclusiva-
mente para grandes terratenientes, sino, donde y
cuando pueden, en la agricultura y en otra parte;
son alquilados también porpropietarios de mediana
y pequefia importancia, e incluso por colonos que
los emplean a veces con el objeto de cumplimentar
la norma de trabajo que deben a sus propietarios.
gCual es, pues, ese sistema complejo de explota-
cién? zHasta qué punto el proletariado rural se in-
teresa em la tierra, en mayores salarios y én una
mayor seguridad del empleo? gY en qué medida
los pequefios propietarios y los colonos, que son a
su vez explotados pero que contratan mano de obra,
estan interesados en impedir el aumento de salarios,
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| voto y la aplicacién de las leyes para el salario
inimo, porque estos temen ver empeorar su 8i-
acién competitiva frente a la de los latifundios,

que pueden soportar mejor esos aumentos? Haste
é punto esos propietarios y esos colonos son tam-

ién asalariados —por consiguiente, interesados en

aumento de los salarios— y/o comerciantes
r consiguiente, interesados en precios mas ele-

o mas bajos—, porque la tierra que poseen, 0

lles y urbanos, empleados o miembros de las profe-

siones liberales, no se esfuerzan por sacar el ma-

ximo de-los que\trabajan su tierra? Algunos pre-

tenden que los pequefios propietarios y los colonos
pueden ser movilizados politicamente antes que los

proletarios rurales, y la experiencia revolucionaria

parece darles la razén. ‘Pero otros sostienen lo con-

trario. ;Dénde en esas condiciones debe empezar el
trabajo politico, con qué lema y con qué aliados?

Se dice que los indigenas de la América Latina
iven en un mundo aparte. Resulta cierto que, en

das partes donde viven, se esfuerzan por preser-

su cultura y, donde es posible, una comunidad
cerrada, que presenta contra el extranjero un frente

ynido. Eso ha constituido su mejor proteccién —in-

waficiente sin embargo— contra la explotacién que

safren desde que fueron llevados al mas bajo nivel
lc las estructuras de clase interna, colonial y na-
ont jos de estar fuera de esas estructuras co-

   

  
   

   
   

   

 

  

  

P por cuatrocientos afios de experiencia, con
respecto a todas las proposiciones que tienden a
hacerles aparecer esa explotacién por medio de re-

$1



_ Ruevas versiones del programa de “pacificacién”| imperialista vigente en Viet Nam.
Si lemos encontrar los eslabones més débiles

en estructura colonial y clasista, zcdmo los
haremos saltar? Por supuesto que no predicando
la lucha contra un enemigo imperialista invisible

} ni con explicaciones obtusas para hacer que apa-
rezcan Wall Street o tal vez el Palacio Presiden-
cial en la choza del campesino o del obrero agri-
cola. Ellos se harén por si mismos demasiado
visibles si las masas rurales de la América Latina,
© incluso una pequefia parte de ellas, se ponen
a luchar contra esos Opresores tan viejos e inme-
diatamente perceptibles como son los agentes poli-ticos y econémicos locales del capitalismo nacional
y del imperialismo. ;Qué aliados tendran esas

_fuerzas populares? ;Qué alianzas pueden ellasEan suattta’ problevand “veteventes santa organizaci6iy formar de antemano —y sobre qué base— conde las luchas porla revolucién y las reformas er} los que. en el pais mismo,en el continente. en elel campo. y de su relacién con Ja organizacién po| mundo, estaran en condiciones de ayudarlos enKitica de la revolucién en la ciudad, la nacién,

el)

€! momento en quelas burguesias latinoamericanascontinente y el mundo. | y luego imperialistas intervengan para salvar a sus
ssalietay @eentes locales y, por consiguiente, toda la explo-Los eslabones mas déhiles de la cadena capitalis ‘te eolonial : ae Sects a on.

mundial han aparecido hasta ahora. noen la es' M talismo?
tura de clases metropolitana, sino en la estructural
colonial imperialista. Es aqui donde se han prod:
cido las revoluciones soviética, china. cubana y
otras. 7 Dénde se encuentran, pues. en Ja estructura
colonial del mundo y de la América Latina, los
eslabones mas débiles? ,Qué hace la burguesit
imperialista y latinoamericana para tratar de uni
esos eslabones por el progreso de la comunidad
la salud, la educacién, Ja “reforma agraria” y otro
programas, a los cuales, en la confercncia de Punta
del Este, el Che Ilamé “letrinizacién” de la Amé-
rica Latina? Hasta dénde pueden ser Hevados
esos programas? El diltimo intento, por ejemplo,
es el de mejorar la reputacién de las fuerzas mili-
tares de la América Latina en los campos, crean o

  

  

  
  
   

  
     

  

  

   

 

  

     
     
        

  
  

    
   

  

  

formas dirigidas desde lo alto. zSignifica esto qu
ellos se negarian a participar en una Iucha revol
cionaria venida de abajo si llegan a comprende
y siesa lucha un dfa se hace bastante revoluciona i
como para permitir y justificar esa comprensié:
E] testimonio de la historia ensefia que el indie
puede ser movilizado politicamente. como en Gu
temala: de hecho nor su accién de masas. pued
incitar a la direccién revolucionaria a wna mii
tancia mas violenta. como en Bolivia en 1952. Nj
se trata tanto de saber si el indio particinara en Jj
lucha como de determinar si la direccién revoliy
cionaria sera capaz de canalizar esa narticipaciém
hacia la revolucién o hacia el reformismo o |
reacci6n.

La organizacién politica revolucionaria y su movi-
lizacién pueden sacar provecho del anilisis
marxista de las estructuras coloniales y clasistas
que conciernen a zonas y regiones particulares,
Ese estudio no puede ser Ilevado a cabo. por
supuesto. en el extranjero y de acuerdo coh un
esquema general prestablecido. sino que debe rea-
lizarse por marxistas revolucionarios que ‘se en-ntren en el pais y participen en Ja lucha politica.
ero el mismo principio se aplica también al tra-

bajo tedrico sobre problemas politicos més vastos.
a verdadera teoria marxista no puede nacer sino
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de la practica polftica revolucionaria. y para elj
intelectual de la América Latina y de otros
poreratag eso significa también la |
ideolgica.
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Vv Ideologia y marxismo

Para justificarse a sf mismas. Jas estructuras colo-
niales y clasistas engendran sus contrapartidas, y se
encuentra el reflejo de estas iltimas en el espejo
de la “ciencia” social empleada para estudiarlas,
A los ojos de los revolucionarios, el campo de ba-
talla comprende. por consiguiente. como lo sugiere
Fidel. el terreno ideolégico. Para los socidlogos
revolucionarios. la lucha ideolégica se extiende
hasta el campo de las ciencias sociales. La ideolo-
gia dominante, incluso la “ciencia social”, ha sido
forjada por la burguesia de la metrépoli con fines
internos y también externos, para su exportacién
a las colonias, Estas iltimas, por lo menos en la
América Latina, han estado siempre algo concien-
tes de los elementos colonialistas contenidos en esa
ciencia y en esa ideologia. Durante los levanta-
mientos nacionales, y sobre todo después de ellos,
los sectores nacionalistas han tratado de hacerles
resistencia y de sustituirlas. Las alternativas nacio-
Phe oe como un desafio directo

0

al

orden colonial, y pretenden, pues, ser
te diferentes de la ideologia q de la

ciencia imperialistas. Pero como esas alternativas.
t la burguesia nacional latincameri-

cana, ellas reafirman, antes que oponérsele, el
orden de clases dentro del pais. Los revoluciona-
Tios averiguar en qué difieren esa i
y esa ciencia de Ja América Latina. Tal ae
sector ideolégico del campo de batalla. como ;
en el sector politico y militar, debamos primera-
mente luchar contra la ideologia del enemigo de
clase, con el objeto de combatir por este medio
al principal enemigo, es decir, el imperialismo.
Durante este ultimo siglo, las mas importantes

55



exportaciones ideolégicas de la burguesia imperia-
lista han sido el liberalismo, el positivismo y, ac-
tualmente, una especie de pragmatismo  tecnolé-
gico o de tecnologismo pragmiatico. Una parte
de la burguesia latinoamericana se ha apresurado
a aceptar todas esas doctrinas, Ilegando a ser a
veces mas papistas que el papa. Algunos sectores
burgueses y .pequefiohurgueses han combatido los
aspectos mas claramente colonialistas de esas doc-
trinas, pero, sin embargo, las adoptaron: en sus
aspectos esenciales, cuando servian a sus intereses
de clase frente al pueblo.

La iiltima invasién ideolégica sostiene que la “ha-
bilidad” y la tecnologia norteamericana pueden
resolver todos los problemas de los pueblos del uni-
verso, si estos ultimos consienten el dejarlas apli-
car sin intervenir. En la industria, ello se expresa
por las inversiones extranjeras y un mayor grado
de monopolizacién —y de desempleo—. En la
agricultura, conlleva el empleo de los métodos, de
las semillas, de los abonos, de las méquinas agri-
colas norteamericanas, etc., y una produccién cada
vez mayor de abono y de maquinas de Ja Standard
Oil y de la Ford. Para la poblacién, la pastilla
anticonceptiva, las medicinas —y las sociedades
farmacéuticas—. En el plano cultural. el American
way of life por los mass-media, la educacién
“popular”, la supuesta “ciencia” estadistica de
ordenadores, etc., todo ello contra cualquier Tevo-
luci6n politica y social. La gran burguesia latino-
americana acepta sin chistar como asociada
subalterna. Los elementos “nacionalistas” y una
parte de la pequefia burguesia rechazan la parte
“norteamericana”, pero aceptan la tecnologia:
pretenden aplicarla por si mismos—jy mejor!—.
Se puede decir que la ofensiva ideoldgica impe
tialista en las ciencias sociales ha adoptado, en una
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época reciente, dos formas principales: el estruc.turalismo, que degeneré en institucionalismo, y elculturalismo 0 behaviourismo, El estructuralismodominé durante mucho tiempo la economia y lasociologia que pretendian analizar la estructuradel mercado y la estructura social, Pero se trataba—Y se sigue tratando— del estudio abstracto deformas idealizadas de un mercado competitivoo de una sociedad basada en un consenso que pue-de referirse a cualquier sistema social imaginarioque va desde el niicleo familiar hasta todo el uni-verso, pero que no explica ningiin sistema socialreal particular. O bien los estructuralistas hablande estos o aquellos sistemas sociales particulares,los cuales son siempre elementos locales, regio-nales 0 nacionales y no el conjunto social deter-minante. Ese “estructuralismo” abstracto © con-creto, pero limitado, desvia la atencién delinvestigador del verdadero sistema capitalista ensu_escala mundial, de su estructura colonial o declase y de la historia de su desarrollo que handeterminado la realidad social a la vez en las par-tes metropolitanas y coloniales del sistema impe-rialista,

Las recientes explicaciones de la ciencia socialMetropolitana y su exportacién a los pafses sub-desarrollados desvian mucho més la atencién delinvestigador de los problemas sociales Y politicosy de su solucién. E) institucionalismo describe lasinstituciones _politicas Y sociales supuestamentepertenecientes a la sociedad burguesa y a la “de.mocracia”, tal como ellas se presentan al examensuperficial. El culturalismo se ocupa ante todo delas _manifestaciones culturales de la estructuraleconémica y social subyacente y, més reciente.mente, incluso de Jas caracteristicas sico- (es decirindividuales) culturales. El behaviourismo, que
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se intensifica en la “ciencia” politica e interviene |
cada vez mas en las demas ciencias sociales, de-
fiende técnicas que recurren cada vez mas a los
ordenadores para el anilisis estadistico riguroso
de todo tipo de variable social, sin enfrentarse
nunca con la estructura y con la evolucién del sis-
tema social, con el objeto de evitar dar la impre-
sién de que es necesario un cambio de estructura.
Ademas de las limitaciones del estructuralismo
(que son ventajas desde el punto de vista de la”
burguesia), esas concepciones degeneradas permi-
ten oponer cosas idénticas y comparar cosas dife-
rentes: es imposible comprender que la metrépoli
y sus colonias forman parte del mismo sistema
capitalista si uno se limita a observar las diferen-
cias cultnrales e institucionales (seudoindepen-
dientes) que han sido creadas precisamente por
las relaciones coloniales, A] mismo tiempo, el des-
cubrimiento de semejanzas superficiales en las
instituciones y los comportamientos entre los paises
capitalistas y socialistas permiten a la burguesia
“demostrar” estadisticamente (es decir, con una
aparente “neutralidad ideolégica”) a la clase que
ella misma explota, que la estructura de clases no
tiene ninguna importancia y, por consiguiente,
no necesita ser transformada.

Esa ideologia con disfraz cientifico se propaga
en la actualidad en todo el mundo capitalista
—e incluso en el campo socialista— por innumera-
bles vias. Los elementos avisados de la burguesia
colonial de la América Latina cooperan con ale-
gria en ese proceso, como lo hicieron en el pasado,
mientras que algunos elementos burgueses naciona-
les han intentado efectuar una ofensiva ideolégica
particular en el campo de las ciencias sociales.
pués del levantamiento nacionalista burgués de los
afios 30 y 40, pero, segiin parece, con un retraso cul-
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tural de una décatla o incluso més, esos burgueses
latinoamericanos fundaron varias instituciones cuyo
propésito manifiesto fue el desarrollo de una ideolo-
gia nacionalista cientifica, Ante todo y en un primer
plano entre ellas, se encuentra la Comisién Econé-mica de las Naciones Unidas para la América Latina
pAb) y su we a reciente, el Instituto
atinoamericano lanificacién Econémica

cial (ILPES), los cuales tienen su sede en ol
de Chile. En el Brasil, fue el Instituto Superior
de Estudios B fos (ISEB); en la Argentina,
el Instituto Torcuato di Tella; en México, la Es.
cuela Nacional de Ciencias Politicas y Sociales de
la Universidad Nacional (UNAM). Los nombresde sus fundadores, directores y_prici colabo-
radores son conocidos ahora por toda la cienciasocial en la América Latina ¢ incluso en los masamplios circulos intelectuales: Rail Prebisch, Anf-be cir es Sunkel, Celso Furtado, Helioagua: ino Germani, P, A -roe ablo Gonzalez Casa

conocen sus tesis principales: la metrépoli explo-ta a la América Latina, lo lleva a Se
todo por el deterioro de los términos del intercam-
= De _ may deploran una relacién colonial.

ro no Ilegan hasta el anélisis de la estructura
colonial monopolista y del papel creciente que des-
empefia en ello la ayuda

y

la inversion extranjeras
que los mismos acogen en general favorablemente,
con la condicién, sin embargo, de rodearla de cier.tas “garantias”. Atribuyen el subdesarrollo delcontinente a la lamentable eleccién del “subdesa-
rrollo dirigido al exterior”, hecha en el momento
en que la América Latina se desperté finalmente
de su letargo feudal, a mediados del siglo xrx. Si
la América Latina hubiera elegido entonces “el des-
arrollo dirigido hacia el interior”, no habria sufridoel deterioro de los términos del intercambio
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poli a sustituir cl anilisis politico cientifico paraJa solucién de los problemas latinoamericanos porel andlisis estadistico objetivo. En otras palabras,la version “nacionalista Drogresista” latinoameri-cana de esa ciencia social bureuesa no difiere masque superficialmente y no fundamentalmente delmodelo imperialista,
En segundo lugar, la ofensiva nacionalista ideo-légica en las ciencias sociales no comenz6 en rea-lidad sino en el momento en que el movimiento€conémico, social y politico, del cual surge, dejéatras su apogeo y comenzé a ser Tegresivo en lahistoria. Por iltimo, e} imperialismo lanz6, en losafios 1960, una contraofensiva en ese campo tam-bién, de modo que su “ciencia” e] comportamientoneutralizaré cada vez mas a los elementos pequefio-burgueses de la América Latina, los cuales, hacealgunos afios, eran todavia Progresistas. En estesentido, se puede sefialar que el imperialismo cursaactualmente invitaciones conferencias, ofrecede estudios, Propone proyectos de “investi.gaciones” Estados Unidos-América Latina, etc.,a la vez en los Estados Unidos y en sus filialeslatinoamericanas, para conquistar precisamentea losintelectuales de izquierda que habian despre.ciado y perseguido hasta entonces.
Qué respuesta da la izquierda revolucionarialatinoamericana a esa ofensiva ideolégica en elcampo de Ja ciencia social?

Millares de estudiantes y de trahajadores, entrelos cuales se encuentran tal vez otro Fidel, otroChe, otro Camilo. . :» buscan unainspiracion poli-tica y cientifica diferente a la que Je ofrecen Jaburguesia metropolitana, sus adeptos o reforma-dores latinoamericanos, 9 SUNOS revisionistasmarxistas. ;Deben ser instruidos 0 guiados pormodelos “marxistas, los calorce. trece o doce mo-
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jeto de ayudar a las fuerzas populares en su lucherevolucionaria. Para ello, los marxistas deberanelaborar las ideas directrices Y revolucionarias, delas cuales, como dice Fidel; tiene necesidad laRevolucién Latinoamericana. La lucidez ideolégicasobre esos problemas se hace particularmente im-portante cuando el movimiento revolucionario estsrefrenado temporalmente; es en ese momentocuando la firmeza ideologica es necesaria para re.sistir a las tentaciones —que siempre ofrece Iaburguesia— de volver a una politica reformista,invecando, por ejemplo, 1a posibilidad y la nece.sidad de la “paz democratica”, tal como lo haceactualmente el P.C.V. Para alcanzar esa lucidezideolégica y doctrinal, los marxistas deberan tra:bajar intelectualmente, pero no slo intelectual.mente, inspirandose en el ejemplo del Che, quienera nrimeramente revolucionario y después inte.lectual.

Para alcanzar ese objetivo ideolégico y_ revolu-cionario. que constituye la responsabilidad realdel intelectual latinoamericano, Y en especial delos marxistas, estos dltimos deberan, como tambiénel Che lo descubrié, rechazar todo vinculo insti-tucional con la burguesia latinoamericana ¢ im-perialista, El intelectual de Ja América Latina -y€so es tan cierto para el artista o él escritor comopara el especialista en Ciencias sociales— deberétomar conciencia del hecho de que ha trabajadopara la burguesia. Deberg comprender tambiénque mientras més agudas se hagan las contradic.ciones y més avance el Proceso revolucionario,menos permitira la burguesia al intelectual haceruso de sus instituciones —universidades, editoria-les, prensa, etc.— para elaborar una teoria y unapractica marxistas verdaderamente revolucionarias,En algunas partes del continente, ha Ilegado ya la
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Los documentos que integran la Biblioteca PLACTED fueron reunidos por la Cátedra Libre             

Ciencia, Política y Sociedad (CPS). Contribuciones a un Pensamiento Latinoamericano, que           
depende de la Universidad Nacional de La Plata. Algunos ya se encontraban disponibles en la               
web y otros fueron adquiridos y digitalizados especialmente para ser incluidos aquí. 
 

Mediante esta iniciativa ofrecemos al público de forma abierta y gratuita obras            
representativas de autores/as del Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología,         
Desarrollo y Dependencia (PLACTED) con la intención de que sean utilizadas tanto en la              
investigación histórica, como en el análisis teórico-metodológico y en los debates sobre políticas             
científicas y tecnológicas. Creemos fundamental la recuperación no solo de la dimensión            
conceptual de estos/as autores/as, sino también su posicionamiento ético-político y su           
compromiso con proyectos que hicieran posible utilizar las capacidades CyT en la resolución de              
las necesidades y problemas de nuestros países. 
 

PLACTED abarca la obra de autores/as que abordaron las relaciones entre ciencia,            
tecnología, desarrollo y dependencia en América Latina entre las décadas de 1960 y 1980. La               
Biblioteca PLACTED por lo tanto busca particularmente poner a disposición la bibliografía de este              
período fundacional para los estudios sobre CyT en nuestra región, y también recoge la obra               
posterior de algunos de los exponentes más destacados del PLACTED, así como investigaciones             
contemporáneas sobre esta corriente de ideas, sobre alguno/a de sus integrantes o que utilizan              
explícitamente instrumentos analíticos elaborados por estos. 
 
Derechos y permisos  
 

En la Cátedra CPS creemos fervientemente en la necesidad de liberar la comunicación             
científica de las barreras que se le han impuesto en las últimas décadas producto del avance de                 
diferentes formas de privatización del conocimiento.  

 
Frente a la imposibilidad de consultar personalmente a cada uno/a de los/as autores/as,             

sus herederos/as o los/as editores/as de las obras aquí compartidas, pero con el convencimiento              
de que esta iniciativa abierta y sin fines de lucro sería del agrado de los/as pensadores/as del                 
PLACTED, requerimos hacer un uso justo y respetuoso de las obras, reconociendo y             
citando adecuadamente los textos cada vez que se utilicen, así como no realizar obras              
derivadas a partir de ellos y evitar su comercialización.  
 

A fin de ampliar su alcance y difusión, la Biblioteca PLACTED se suma en 2021 al                
repositorio ESOCITE, con quien compartimos el objetivo de "recopilar y garantizar el acceso             
abierto a la producción académica iberoamericana en el campo de los estudios sociales de la               
ciencia y la tecnología".  
 

Ante cualquier consulta en relación con los textos aportados, por favor contactar a la              
cátedra CPS por mail: catedra.cienciaypolitica@presi.unlp.edu.ar  

http://blogs.unlp.edu.ar/catedracps
http://blogs.unlp.edu.ar/catedracps
http://blogs.unlp.edu.ar/catedracps
mailto:catedra.cienciaypolitica@presi.unlp.edu.ar

