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Advertencia

Amigos generosos y la Editorial Nueva Visién me han
solicitado que publique el trabaja que sigue en forma
de un pequenio libro. No fue ése el propésito con el que
fue escrito, y por tanto la idea ni siquiera hab/a
pasado por mi mente.

El documento que ahora se publica fue escrito a
mediados de 1970, como una contribucién a la “Confe-
rencia del Pacifico”, organizada por el Instituto de
Estudios Internacionales de la Universidad de Chile,
Tenia el propésito de presentar en forma coherente,
pero preliminar, las ideas que sobre el sistema econémico
internacional y el subdesarrollo econémico estdbamos
desarrollando en un amplio proyecto de investigacién
en el Instituto. Por consiguiente, se trataba de un
trabajo que solamente perseguia la finalidad limitada
de presentar nuestras principales hipétesis de investiga-
cion y algunos resultados preliminares de la misma,
aprovechando la ocasién de la Conferencia para que
‘ueran sometidos a la discusién de destacados expertos
en estos temas, provenientes de todas las regiones del
mundo, Nuestro propésito era, después de recibir estas
y otras criticas y comentarios, avanzar en la investiga-
cién tanto en el plano tedricoApron como en el
del caso especifico de Chile,a

fin

de Iegar eventual-
mente a.la publicaciénde un que contuviera los
resultados finales de Ia|ae

   
    

    



Acontecimientos lamentables, a los que desgraciada-

mente esté sujeta con demasiada frecuencia !a acti-

vidad académica en nuestros pafses, impidieron la

continuacién de nuestra investigacién y por consiguiente

la perspectiva de completarla y publicarla, En estas

condiciones, y dado el interés que habia despertado el

trabajo, no sélo en América Latina sino también en

otras regiones, me decid/ a publicarlo en revistas espe-

cializadas, con s6lo ligeras revisiones, Como el interés

ain persiste, y no anticipo perspectivas mds favorables

en el futuro inmediato que en el dltimo afio para

reconstituir un equipo de investigacién queIleve adelan-

te el proyecto, me ha parecido oportuno accedera las

sugerencias de colegas y de Ia Editorial a fin de que

tome forma de libro.

Dado el! cardcter del trabajo, que es mds un esbozo

para un libro que un libro propiamente tal, me ha

parecido sin embargo de elemental seriedad hacer esta

advertencia al posible lector.

0..53

La tarea

Cinco grandes temas, problemas y/o procesos han
dominado sin contrapeso las preocupaciones de los
cientificos sociales latinoamericanos, y de los “latino-
americanistas” extrarregionales, durante la Gltima dé-
cada. Una proporcién abrumadora de la literatura

respectiva queda incluida en el campo que abarcan
los temas del desarrollo, el subdesarrollo, la depen-
dencia, la marginacién y los desequilibrios espaciales.

Estos temas predominan ademas en forma creciente
en las areas disciplinarias de la economfa, sociologia,
ciencia politica, sicologfa social, planificacién y estudios
regionales, dando lugar a que se ensayen con frecuencia
cada vez mayor enfoques interdisciplinarios. Como se
trata de fendmenos sociales amplios y complejos, cual-
quier intento de interpretacién global rebasa la camisa
de fuerza impuesta por los limites de una disciplina
determinada. Consiguientemente, el estudio de cada
una de las dreas teméticas sefialadas lleva necesaria-
mente a la superacién de las fronteras disciplinarias,

haciéndose sentir la necesidad de una ciencia so-
cial integradora, y. de cientificos sociales “genera-
listas”’, ademas de los especialistas de cada una de
las disciplinas que forman los compartimientos estancos
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que han constituido tradicionalmente las ciencias sociales.

Para que pueda desarrollarse una disciplina global,

integradora de las ciencias sociales, es previo que exista
una teorfa de la estructura, funcionamiento y trans-
formacién de la sociedad. Sin perjuicio de reconocer

en todo su valor las teorfas disponibles del cambio
social, particularmente la marxista, y de recurrir con
frecuencia a ellas en este ensayo preliminar de elabora-
cién de un enfoque integrador de los fendmenosantes
enumerados, me propongo seguir un camino diferente.
En lugar de partir de una de las teorfas aceptadas
del cambio social, para “aplicarla” a la realidad perci-
bida, iniciaré mi exploracién a partir de ciertos procesos
empfricamente observados y estudiados insistentemente
en los tiltimos afios como los missignificativos en la
evolucién de nuestras sociedades. Si la comunidad
cientffica concentra su maxima atencién en los cinco
temas, problemas y procesos enumerados anteriormente,
si otfo tanto hace la opinién piblica en general, y si
también la controversia politica y los planes y politicas
de gobierno centran en ellos su atencién, debe recono-
cerse que cichos temas, problemasy procesosreflejan en
formasignificativa la realidad que queremos comprender.

Ahora bien, la realidad social cuya evolucién se mani-
fiesta en la coexistencia de procesos de desarrollo,
subdesarrollo, dependencia, marginacién y desigualdades
espaciales, es obviamente un todo integrado, una tota-

lidad. En una aproximacién cientifica se trata de
entender dicha totalidad en términos de un sistema;
es decir, aislando los conjuntos de variables que se
consideren mas pertinentes y significativas y buscando
precisar las estructuras de relaciones existentes entre
las variables de cada conjunto y entre las variables
de los diversos conjuntos del sistema. En la concepcién
del sistema representativo de la realidad, de sus conjuntos
de variables significativas y de la estructura de sus
interrelaciones, inciden elementos condicionantes que
provienen bdsicamente de tres planos diferentes: el ~
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ideolégico, el tedrico y el empirico. Esto no requiere
decir, por supuesto, que ideologfa, teoria y realidad

sean independientes, puesto que se condicionan mutua-
mente en un proceso dialéctico que, si cumple ciertas
reglas, conduce hacia la elaboracién de un modelo
cientifico.

Segtin hemossefialado en otra ocasién: “La elaboracién
cientifica, se da de la siguiente manera: ‘.. .para poder
sefalar cualquier problema, tendremos primero que
apreciar un conjunto definido de fendmenos coherentes,
como objetivos que merecen nuestros esfuerzos anali-
ticos. En otras palabras,el esfuerzo analftico va precedido
necesariamente por un acto cognoscitivo preanalitico

que -proporciona la materia prima para el esfuerzo
analftico. Con Schumpeter, se denominard ‘visién’ a
este acto cognoscitivo preanalftico previo la elaboracién
cientifica. Logrado este paso inicial, ‘...la primera
tarea consiste en verbalizar o conceptualizar la visién
de manera tal que sus elementos ocupen sus lugares,
con nombres atribuidos a cada uno, para asf facilitar

su reconocimiento y manipulacién en un esquema o
cuadro ordenado.Pero al hacerlo se realizan simultanea-
mente otras dos tareas. Por una parte, se recopilan
hechos adicionales a los ya percibidos, y se aprende
a desconfiar de otros que aparecen en la visiénoriginal;
por otra parte, la labor misma de construir el esquema
o modelo agregard nuevas relaciones y conceptos al
conjunto original, asf como también eliminard otros.
La manipulacién de datos y hechos, y el trabajo
tedérico, Ilegarén eventualmente a producir modelos
cientificos como producto de un interminable proceso
de dar y recibir, donde la observacién empirica y el
trabajo tedrico se someten reciprocamente a verifica-
ciones y se desaffan mutuamente para realizar nuevas
tareas, Los modelos cientfficos son, por consiguiente,
el producto provisorio de esta interaccién con los
elementos supervivientes de la visién original, a la cual
se aplicarén, progresivamente, patrones de coherencia

, cada vez mas rigurosos'. Con independencia de la
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depuracién que pueda sufrir el pensamiento en este
proceso de aproximaciones sucesivas a un modelo
coherente, es obvio que el punto de partida, el acto
cognoscitivo preanalftico o visién, estara decisivamente
influido por los factores y procesos sociales en que

estd inmerso el investigador”.!

Dichos “‘factores y procesos sociales en que esta inmerso
el investigador” de la realidad latinoamericana son,
precisamente, el desarrollo, el subdesarrollo, la depen-
dencia, la marginacién y las desigualdades espaciales;
ellos constituyen “el conjunto definido de fenédmenos
coherentes” que queremos analizar en este trabajo,
buscando unainterpretacién integradora.

El enfoque o “‘visién”’

Para ello partiremos de un acto cognoscitivo preanalitico
© visibn, que no es arbitrario, sino a su vez producto
de la experiencia y reflexién ideolégica, tedrica y
empirica sobre aquel conjunto de procesos en que
estamos inmersos. El! planteamientoinicial que informa
este intento de enfoque integrador ya fue expuesto
por el autor en ocasiones anteriores, pero conviene
insistir en él a modo de breve sfntesis, pues lo que
sigue no es sino una primera tentativa de elaboracién
analftica de dicho enfoque, referido especialmente al
proceso latinoamericano de las tiltimas dos décadas.?

1 Osvaldo Sunkel, con la colaboracién de Pedro Paz, E/ subde-
sarrollo latinoamericano y a teoria def desarrollo, Textos del
Instituto Latinoamericano de Planificacién Econémica y Social,
Siglo XX1 Editores, México, y Editorial Universitaria, Santiago
de Chile, 1970, p. 84,

2 Salvo ligeras modificaciones, los parrafos que siguen fueron
expuestos en el discurso inaugural del VII Congreso Interamerica-
no de Planificacién, celebrado en octubre de 1968 en Lima, y
forman parte de un artfculo publicado bajo el tftulo “La
tarea polftica y teérica del planificador en América Latina’, en
la Revista de la Sociedad Interamericana de Planificacién, vol.
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La realidad de nuestro subdesarrollo se ha venido
apreciando principalmente a través del cristal de las
teorfas convencionales del crecimiento y la moderniza-
cién. Prevalece por tanto una concepcién orientadora
que concibe el funcionamiento dptimo delsistema social
en términos del esquema tedrico ideal de una sociedad
capitalista madura, representada en la prdctica por los
paises desarrollados, y el subdesarrollo, como unasitua-
ciénpreviae imperfecta, en el camino hacia aquel modelo
ideal. Sin embargo, el proceso formativo y la estructura
actual de los pafses subdesarrollados se distinguen
radicalmente delas hipdtesis implfcitas en aquella forma
de aproximacién teérica.

Es preciso, por ello, reemplazar la visién idealizada
y mecanicista de la teorfa convencional por un enfoque
que ayude a percibir la naturaleza concreta de la
estructura y funcionamiento de las sociedades subdesa-
trolladas y de su proceso de transformacién. A partir
de esta posicién es posible, vdlido y necesario, hacer
un esfuerzo de investigacién para desarrollar un esquema
analftico que arranque del estudio del proceso histérico
de formacién de nuestras sociedades y que, utilizando
consentido crftico el instrumental de andlisis disponible,
sirva de auténtica base cientffica para elaborar una
interpretaci6n més adecuada.

EI enfoque que propongo consiste en apreciar las
caracterfsticas del subdesarrollo como el conjunto de
resultados inherentes o normales al funcionamiento de
un determinado sistema. En otras palabras, dada la
estructura del sistema, queda definida su forma de
funcionar, y ésta origina los resultados que el sistema
produce. Tales resultados, en el caso de los pafses
subdesarrollados, son bien conocidos: bajo nivel de
ingresos y lento crecimiento, desequilibrios regionales,

Il, n° 8, diciembre 1968, y en Estudios Internacionales, aio 2,
n° 4, enero-marzo 1969. El mismo tema se desarrolla con mayor
profundidad enla obra citada en la nota anterior, especialmente
partes | y III.
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inestabilidad, desigualdad, desempleo, dependencia, mo-
noproduccién, marginalidad cultural, econdmica, social
y politica, etc. El observador convencional percibe
estos sintomas del proceso econdémico-social del sub-
desarrollo y los atribuye a desviaciones con respecto
al patrén ideal, o los capta como enfermedades de la
infancia, que se solucionarén con el crecimiento y la
modernizacién. No aprecia que detras de ellos existe un
sistema cuyo funcionamiento normal produce tales
resultados y que los seguira produciendo en tanto
la polftica de desarrollo siga atacando mas los sintomas
del subdesarrollo que los elementos estructurales basicos

que lo configuran. .

La indagaci6én hist6rica es necesaria precisamente para
identificar dichos elementos estructurales, y no sdlo
para explicar el funcionamiento del sistema cuando
se tiene una estructura dada, sino también para el
andlisis del propio cambio estructural. Esto es, en
Ultimo término, lo decisivo en el andlisis del desarrollo,
puesto que si los resultados del proceso son funcién

de la estructura del sistema, dichos resultados sdlo
podran modificarse si cambia la estructura del mismo.

Aplicando esta concepcidn al caso de nuestros paises,
surge como un elemento destacado el hecho incontro-
vertible de la trascendental influencia que han ejercido
sobre la estructura y funcionamiento de nuestros siste-
mas socioeconémicos —y sobre su proceso de transforma-
cién— las vinculaciones externas que los han caracteri-
zado. La importancia que se atribuye a las condiciones
externas no debe oscurecer, sin embargo, la existencia
de estructuras condicionantes internas, porque si bien
en el proceso de cambio de largo plazo tiende a
prevalecerla influencia de las primeras,la transformacién
estructural es el producto de la interaccién entre
ambas.?

3 La distincién entre factores “‘internos” y “externos” no es mas

que un recurso simplificador inicial para facilitar una exposici6n
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Un anilisis realista del desarrollo latinoamericano debe
partir entonces de una concepcién en que el sistema
socioeconédmico se supone formado por dos tipos de
elementos estructurales: los externos y los internos.
Entre los primeros se agruparfan todas aquellas institu-
ciones en que se plasma la naturaleza de la vinculacién
social, politica, econédmica y cultural que el pafs en
cuestién mantiene con los paises céntricos. En cuanto
a los elementosestructurales internos, cabria mencionar
particularmentelos siguientes: los modos de organizacién
de los recursos naturales y de la poblacién; las institu-
ciones politicas y particularmente el Estado;las clases,
gruposy estratos sociopoliticos; las ideologfas y actitudes

sustentadas por los diferentes grupos; y las polfticas
concretas del Estado. El conjunto de elementos -
urales de tipo interno y la naturaleza de las vi

_giones entre esa estructura interna y los pafses centrales

inen la es! al del sistema y, en consecuen-
stituyen_el marco de referencia dentro del   

  
~y su proceso de franetornation estructural.
Se

A partir de este enfoque del proceso socioecondmico,
quedan planteados dos aspectos diferentes de su dina-

mica. El primero se refiere al funcionamiento del
sistema econdmico suponiendo una estructura dada,
es decir, a la mayor o menor intensidad con que se
manifiestan los procesos de acumulacién, de utilizacién
y moviiizacién de los recursos productivos, de distri-
bucién geografica de la actividad econdmica, de in-
corporacién de nuevas técnicas y de cambios en la
distribucién del ingrese. En las teorfas convencionales,
esta dindmica corresponde esencialmente al crecimiento
que experimenta el sistema econdmico a mediano pla-

ordenada. Posteriormente se examinara en mayor profundidad
esta clasificacién tradicional, observandose que las Ilamadas es-

tructuras ‘“‘internas”’ son en realidad la consecuencia de un proce-
so histérico de interaccién entre lo interno y externo, y quelas
Mamadas vinculaciones “externas” tienen muy concretas y pode-

rosas manifestaciones internas.
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zo. Sin embargo, lo que mdsinteresa desde el punto de
vista del proceso de desarrollo es el segundo aspecto,
la dinémica del cambio estructural del sistema. El
estudio del desarrollo latinoamericano sugiere que dicha
transformacién se produce por dosvias principales. Por
una parte, en la medida que un sistema dado funciona
y_crece de ciertas maneras_a lo largo de un pertodo
determinado, y da lugar a un proceso de acumulacién
de capital, a cambios tecnolégicos, a cambios demogra-
ficos y alteraciones en la distribucién del ingreso, ello

ind| cesari I tran: acionessignificativas
en la interna, es decir, en los modos de
rganizacién de recursos naturales y de la poblacién,

en las instituciones predominantes y particularmente
en el Estado, en las clases y grupos socioecondmicos
y politicos, en las ideologfas y en las propias polfticas,
asf como también en las formas de vinculacién externa.

aceatatumnanac losersatesswarator

Bpre

aell
‘ enos en la naturaleza de Tas vinculaciones externas,

Ocasionadas en ge r_la_evolucién del sistema

$0cioecondmico mundial,

y

en particular tencia
“Hegemonicapredominante,

En la medida en que este enfoque se aplica sistematica-
mente a América Latina, se observa que aun cuando
haya una doble causacién interna y externa, el factor
externo ha venido jugandoel papel clave en el desenca-
denamiento y aceleraciéh de los procesos de cambio
estructural. En efecto, las grandes transformaciones que
han experimentado la sociedad europea y Estados
Unidos, marcan con gran claridad las diversas etapas
de cambio estructural que se distinguen en los pafses
latinoamericanosa lo largo del tiempo.

En sintesis, un esquema analitico adecuado para el
estudio de! subdesarrollo y para la formulacién de
estrategias de desarrollo debe reposar sobre las nociones
de proceso, de estructura y de sistema. No puede
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admitirse que el subdesarrollo sea un momento en la
evolucién de una sociedad econdémica, politica y cul-
turalmente aislada y auténoma, Se postula, por el
contrario, que el subdesarrollo es parte del proceso

historico global de desarrollo, que el subdesarrollo y el
desarrollo son dos caras de un mismo proceso universal,
que ambosprocesosson histéricamente simultdneos, que
estén vinculados funcionalmente, es decir, que interac-
tdan y se condicionan mutuamente, y que su expresién
geogratica se concreta en dos grandes polarizaciones; por
una parte, la polarizacién del mundo entre los paises
industriales, avanzados, desarrollados, centros, y los
paises subdesarrollados, atrasados, pobres, periféricos y
dependientes; por otra, una polarizacién dentro de los
paises en espacios, grupos sociales y actividades avanza-
das y modernas, y en espacios, grupos y actividades
atrasadas, primitivas, marginadas y dependientes,

E! desarrollo y el subdesarrollo pueden comprenderse
entonces como estructuras parciales, pero interdepen-
dientes, que conforman un sistema Gnico. Una carac-
terfstica principal que diferencia ambas estructuras es
que .Ja desarrollada, en gran medida en virtud de su

<capacidad enddégena de crecimiento, es la dominante,

y la subdesarrollada, debido en parte al caracter inducido
— .

desu dinamica, es dependiente; y esto se apli nto

entre paises, como entre regiones dentro de unpais.

El enfoque esbozado en los parrafos anteriores llama la
atencién sobre dos tipos de procesos polarizantes, uno
en el plano de las relaciones internacionales y otro en
el plano nacional. Examinaremos enlo quesigue algunos
de los aspectos mas relevantes de cada uno de esos
planos desde el punto de vista de este trabajo, es decir,
de la interaccién entre ambos.
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La polarizacién internacional

Las teorfas que relacionan el proceso de desarrollo
nacional con el sistema de relaciones econémicasinter-
nacionales, teorfas en que se fundamentan implicita
o explicitamente las interpretaciones de las tendencias
pasadas y actuales, puedenserclasificadas en tres grupos
principales: la teorfa neoclasica del comercio interna-
cional, la teorfa marxista de la explotacién imperialista
y las teorfas de los efectos retardatarios del comercio
exterior sobre el desarrollo nacional.4

El enfoque neocldsico constituye una base inapropiada
para el andlisis debido a sus supuestos altamenteirreales y
restrictivos. Uno de esos supuestoses particularmente no-
civo para los propésitos de nuestro estudio; nos referimos
a la identificaci6n de los conceptos de ‘economia’ y
“pafs’’, Esto significa que los pafses son considerados co-
mo unidades econdmicas independientes que intercam-
bian productosy factores en el mercado internacional, lo
que constituirfa las “‘relaciones econémicas internacio-
nales” entre las naciones, Aparte de abarcar un aspecto
muy parcial de las relaciones econdémicas internacio-
nales, este enfoque no logra aprehender una de las
caracterfsticas esenciales de la economfa internacional
moderna; o sea, el estar compuesta en proporcién
importante y creciente de conglomerados transnacio-
nales,5 que se caracterizan por operar simultdnea-
mente. en varios mercados nacionales, constituyen-

4 Se traduce aquf conla expresién “efectos retardatarios”’ el con-
cepto de “backwash effect” elaborado por Myrdal

y

utilizado por
Higgins para agrupar el conjunto de teorfas similares propuestas
por Myrdal, Singer, Prebish, Lewis, Myint, Nurkse y otros para
explicar los efectos deformadores, inhibitorios y de explotacién
que el comercio exterior de bienes primarios ocasiona en los paf-
ses exportadores de esos productos, y que generarfa un proceso
acumulativo Aivergente en el desarrollo de los pafses induStrtatfza-

s en relacion al de Tos pafses exportadores de productosbisicos.

5 Mas adelante se trata en més detalle este nuevo tipo de empre-
sa mundial, conocida también como empresa multinacional, cor-
poraci6n internacional, etc,
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do, asf, un sistema econémicointernacional que penetra
y desborda los sistemas econémicos nacionales.

La teorfa marxista del imperialismo esta basada precisa-
mente en el reconocimiento de este hecho, ya que sefiala
que los monopolios internacionales penetran las econo-

mias nacionales en busca de materias primas y mercados,
tanto para asegurar las fuentes de suministro de sus ma-
terias primas, como para dar salida a su produccién y
aumentar la magnitud del excedente extrafdo dela eco-
nomfa internacional. De esta manera,el andlisis marxista
coloca el estudio del fendmeno del subdesarrollo concre-
tamente dentro del marco del sistemacapitalista mundial
y aporta con ello elementos important/simos para la
comprensién del proceso del subdesarrollo dependiente.

Algunas de las teorfas de los efectos retardatarios del
comercio exterior sobre el desarrollo nacional han
llamado en cambio la atencién en forma especial sobre
los efectos internos promotores (“spread”) y retarda-
tarios (“backwash”) de las prolongaciones internacio-
nales de los sistemas econdémicos industriales sobre los
de los pafses periféricos.

Este andlisis, que ha dado lugar a importantes contri-
buciones en afiosrecientes, sugiere que en la interaccién
de las economfasindustriales con aquellas de prodycci6én
primaria, las primeras tienden a beneficiarse en un grado
relativo mayor que las segundas y que ello da origen,
a su vez, al desarrollo de tendencias acumulativas
divergentes en la evolucién de estos dos grupos de
naciones. A pesar de que existen muchos y diferentes
argumentos esbozados en favor de esta hipétesis, se
concretan esencialmente en los siguientes: a) los sectores
de produccién primaria para la exportacién; generalmente
bajo control o propiedad de subsidiarias extranjeras,
tienden a convertirse en actividades de tipo enclave
con escasa relacién o influencia positiva Ta-e00-
nomfalocal pero con efecto de promocién considerable
sobre la economia en que reside la empresa matriz,
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pais en donde se llevan a efecto la mayor parte de las
actividades de aprovisionamiento, financiamiento, al-
macenaje, elabora:'4n,investigacién, mercadeo y reinver-
sién; b) la econo.nia local, que no dispone en forma
apropiada de manodeobra calificada, iniciativa empre-
sarial, capital e infraestructura, tanto fisica como institu-
cional, est incapacitada para responder positivamente
a las oportunidades potenciales de las actividades expor-

|

~
tadoras en expansién; c) la tendencia a un comporta-
miento relativo desfavorable de los precios de las materias
primas exportables y de los productos manufacturados

aue se importan —el empeoramiento de los términos
de intercambio de los productos primarios— asf como
la inestabilidad de los precios de los productosprimarios;
d) la naturaleza generalmente monopélica de la expor-
tacién de materias primas implica, cuando la firma
es extranjera, la salida de un exceso de utilidades.
Las teorfas del “‘efecto retardatario” introducen una
perspectiva analitica muy promisoria porque concentran
la atencién en la interaccién entre los agentes externos
y la estructura econémica, social y polftica local. Pero
el enfoque contintia siendo parcial y requiere una mayor

* generalizacién y sistematizacion.

Pero el modelo de industrializacién por sustitucién de
importaciones que ha caracterizado a América Latina es
algo bien diferente. Es de hecho incomprensible parti-
cularmente si —ademas de tener en cuenta los peculiares
factores determinantes internos— no se hace referencia
al cuadro de vinculaciones, condicionantes y presiones
externas que han ejercido una influencia decisiva sobre
ios procesos de desarrollo industrial de nuestros pafses.
En efecto, su dindmica, su composicién y la naturaleza
de los procesos productivos adoptados, especialmente
en lo que concierne a la tecnologfa, han venido en gran
medida orientados por condiciones externas. |

Dadala precaria situacién de que normalmentepartieron,
nuestros paises se vieron enfrentados, cuando empren-
dieron la tarea de la industrializacion, a la necesidad
de expandir sustancialmente la disponibilidad de mano
de obra especializada, de recursos humanoscalificados,
empresarios, maquinarias y equipos, materias primas
€ insumos, recursos financieros, organizaciones de co-

mercializacién, publicidad, ventas y créditos, asf como
los conocimientos y capacidad tecnoldgica para llevar
a efecto todasestas tareas. En la medida queel proceso de
desarrollo industrial pasa de sus primeras fases més
elementales, respecto de las cuales generalmente ya
existfa alguna capacidad instalada y experiencia, hacia
sectores mas complejos de la industria de bienes de
consumo y particularmente en las industrias bdsicas,
la penuria de todos los elementos sefialados se va
haciendo cada vez mds aguday critica, |

Aparte de otros elementos importantes, es parcial sobre
todo porque ha enfocado el estudio de la interaccién
entre los pafses desarrollados y los subdesarrollados
casi enteramente sobre las actividades primarias de
exportacién en que se especializan los Gltimos, como
si ésta fuerala dnica o la principal forma de interrelacién.
Uno de los resultados de este sesgo en el anilisis fue
la conclusién simplista de que si estos paises se indus- :
trializaban ello habrfa de traer consigo un proceso
acumulativo y auténomo de crecimiento: la teorfa
de Rostow del “‘despegue hacia el crecimiento autosos-
tenido”. Esto fue en buena medida la consecuencia
de una transposicién mecanica al caso latinoamericanodel modelo de la Revolucion Industrial europea de los procedencia externa. Estas diversas contribuciones in-
siglos XVill_y XIX ternacionales al desarrollo industrial nacional, indis- |
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En las condiciones descritas, el proceso de industria-
lizaci6n ha tenido que llevarse adelante apoyandose
en forma importante, y aparentemente creciente, en
la incorporacién de conocimiento tecnoldgico, capacidad
administrativa, recursos humanos calificados, maqui-
naria y equipos, insumos y aportes financieros de   ——4|



  

se partié, han sido llevadas a efecto de diversas maneras,
mediante modalidades de distinta indole. Los aportes
financieros externos, por ejemplo, se han producido
por la via de empréstitos ptiblicos o privados, mediante
la radicacién en el pafs de subsidiarias de empresas
extranjeras, por la formaci6n de nuevas empresas
mixtas y diversas variantes y combinaciones de las

formas basicas anteriores. El aporte de personal alta-
mente calificado también ha seguido caminos diversos,
desde la inmigracién calificada hasta la contratacién
de especialistas extranjeros, pasando por la creacion
de programas de formacién de expertos nacionales ya
sea en el pafs o en el extranjero. En la misma forma,
la incorporacién tecnolégica adopta distintas modalida-
des, desde la subsidiaria extranjera que trae su propia
tecnologia, pasando por el uso de licencias, patentes
y marcas fordneas, hasta la adaptacién o desarrollo
local de tecnologfas, y todo ello tiene diferentes
costos y consecuencias. _

Se puede afirmar que hasta mediados de la década de
1950 prevalecieron formas y modalidades de incor-
poracién de recursos financieros, humanos, tecnolégicos
y materiales externos que contribuyeron al desarrollo
de una industria esencialmente nacional en América
Latina. Pero a partir de ese momento, superadas las
décadas de la crisis y de la Segunda Guerra Mundial, y
coincidiendo con la expansién acelerada del conglome-
rado transnacional y de una nueva etapa enla sustitucion
de importaciones en América Latina, comienza la fase

de la desnacionalizacién y sucursalizacion de la industria

latinoamericana.

El cambio en las modalidades de captar y absorber la
contribucién externa de recursos productivos ha sido
probablemente uno de los elementos importantes que

han incidido’ —particularmente en la Gltima década—
en los resultados que exhibe el proceso de industria-
lizaci6n en cuanto a su influencia sobre el ritmo de
crecimiento de la economia,el nivel de ocupacién, la

 

distribucién del ingreso, las orientaciones en materia
institucional (propiedad, (ntegracion vertical y horizontal,
concentracién, conglomeraci6n, etc.), la seleccidn de

lineas de produccién, la diversificacién de las exporta-
ciones y la sustitucién de importaciones, los flujos
financieros externos, y en general, la situacién de

balanza de pagos y el endeudamiento externo.

Queda claro por todo lo anterior que el proceso de
industrializacion por sustitucién de importaciones, si
bien fue inducido y estimulado por la crisis de las
relaciones econdmicas internacionales en general, y por
las crisis y estrecheces de balanza de pagos de nuestros
pafses en particular, y adem4s por medio de una
politica deliberada, no se llevé a efecto en aislamiento
del exterior, dentro de unas Iineas de polftica “‘autar-
quica”, como a veces se ha sefialado, sino por el
contrario, mediante el establecimiento de nuevas, pode-
rosas y crecientes vinculaciones con las economfas
extranjeras, y particularmente con Estados Unidos. La
industrializaci6n no permitié atenuar las vinculaciones
de dependencia con el exterior; una economia primario-
exportadora esta fatalmente condenada, por su misma
estructura, a depender basicamente de ellas, a menos

queel proceso de industrializaci6n cambie precisamente
esa condicién, lo que evidentemente no ha ocurrido.
En otras palabras, y a un nivel de generalidad mas
elevado, la etapa o modelo de industrializacién por
sustitucién de importaciones, en la misma forma que el
modelo y perfodo de crecimiento hacia afuera que te
precedié, aunque con modalidades diferentes y mucho
mas complejas, constituye en dltimo término una nueva
forma de insercién de las econom/éas subdesarrolladas,
en otra etapa de su evolucién, en el marco de un
sistema econémico mundial modificado.

Si bien éste esta estructurado, como antes, sobre la base
de economias dominantes(desarrolladas) y dependientes
(subdesarrolladas), estrechamente vinculadas entreellas,
€s necesario tener presente que el nuevo modelo se
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apoya operacionalmente en torno al gran conglomerado
transnacional que ha emergido en las dltimas décadas.
Sobre todo en Estados Unidos, como consecuencia en
gran medida de la enorme expansién de los contratos
del sector ptiblico —especialmente en el sector de los
armamentos y la exploracién espacial— y del especta-
cular progreso tecnolégico, que en buena medida se
deriva de ahf.®

En las plantas, laboratorios, departamentosde disefio y
publicidad y nticleos de planeamiento, decisién y
financiamiento, que constituyen su cuartel general,
y quese encuentralocalizado en un pafs industrializado,
la gran corporacién multinacional desarrolla: a) nuevos
productos; b) nuevas maneras de producir esos produc-
tos; c) las maquinarias y equipos necesarios para
producirlos; d) las materias primassintéticas y productos
intermedios que entran en su elaboracién, y e) la

publicidad necesaria para crear y dinamizar sus mercados.

En las economfas subdesarrolladas, por su parte, se
realizan las etapas de produccién final de aquellas

manufacturas, dando lugar a un proceso de indus-
trializaci6n que avanza gracias a la instalacién de
subsidiarias, la importacién de las nuevas maquinarias
e insumos y el uso de las marcas, licencias y pa-
tentes correspondientes, ya sea por firmas naciona-
les ptiblicas y privadas, independientemente 0 aso-
ciadas con subsidiarias extranjeras; todo ello apo-
yado en el crédito ptiblico y privado externo y
aun en la asistencia técnica internacional que de
esta manera contribuye eficazmente a expandir
los mercados internacionales de la gran corporacién

6 Véase Celso Furtado, “La concentracién del poder econdmico
en Estados Unidos y sus proyecciones en América Latina”,
Estudios Internacionales, vol. |, nos. 3 y 4. Del mismo autor,
“La reestructuraci6n de laeconom/a internacional y las relaciones

entre Estados Unidos y América Latina”, y también, de Ch.

Cooper y F. Chesnais, ‘La ciencia y la tecnolog/a en la integra-

cién europea”; ambostrabajos se incluyen en O, Sunkel(ed.),
Integracién politica y econémica; la experiencia europea y el
proceso latinoamericano, Editorial Universitaria, Santiago, 1970.

 

multinacional norteamericana, europea o japonesa.

En un mundo de mercados protegidos, pero de con-
sumidores indefensos ante la manipulacién de la pu-
blicidad y el ‘efecto demostracion’’, aparece asi una
nueva forma de divisién internacional del trabajo y
su correspondiente agente: los oligopolios manufac-
tureros transnacionales. Aparece también, como en la~=
etapa anterior, la misma especializacién del centro en la
generacion del nuevo conocimiento cientifico y tecno-
légico, y de la periferia, en su consumo y utilizacion
rutinaria. Si la interpretacién anterior es correcta, nos
encontramos en pleno proceso de incorporacién a una
nueva modalidad del modelo centro-periferia, del cual
crefamos que la industrializacion por sustitucién de

importaciones nos estaba liberando.

Con ello vienen las consecuencias que ese modelo
implica y que conocemos por larga experiencia: a)
persistencia y aun agudizacién de nuestro cardcter
monoexportador (como no podemos exportar manu-

facturas en el esquema descrito, tendemos a expandir
preferentemente el sector exportador tradicional); b)
impulso dinémico de la economia proveniente del
exterior; c) centros de decisién fundamentales externos
en cuanto al financiamiento, politicas econdmicas,
conocimiento cientifico y tecnolégico, acceso a los
mercados internacionales, etc.; d) tendencia persistente
y cada vez mas aguda al endeudamiento externo y a la
desnacionalizacién de la industria nacional; e) amenaza
de que el proceso de integracién latinoamericano
favorezca principalmente a la empresa muitinacional
extralatinoamericana y liquide definitivamente | =
presa_ privada eoleaelee
integracion de los mercadosy la liberacién
del comercio condiciones en que la empresa nacional
no sdlo queda desfavorecida sino ademas incapacitada
de obtener proteccién del Estado nacional; f) ampliacién
acumulativa de las brechas entre nuestros pafses y los
desarrollados, etc.
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La polarizacién interna

Volviendo al hilo central de este ensayo, recordemos
que la hipétesis de trabajo que estamos desarrollando
sefiala que vivimos un proceso simultaneo de dostipos
de polarizacién, uno en el plano internacional —al
que se ha hecho referencia en la seccién anterior—
y otro en el plano interno, sobre el que corresponde
avanzar algunas ideas en ésta.

En lo quese refiere a la polarizacién interna, se sugiere
que en los pafses se tenderfa a producir una divisién
en espacios ffsicos, grupos sociales y actividades econd-
micas avanzadas y modernas, en un extremo; y en

el otro, espacios ffsicos, grupos sociales y actividades
econémicas atrasadas, primitivas, marginadas y depen-
dientes. De hecho, los focos geograficos, econémicos,
sociales, politicos y culturales de polarizacién de lo
moderno y desarrollado se encuentran estrechamente
asociados al auge o decadencia de las actividades
econémicas vinculadas directa o indirectamente con los
paises desarrollados. Es el caso de las regiones, ciudades
y puertos que reciben la influencia directa de las
inversiones y expansién de las tradicionales actividades
exportadoras, asf como de aquellas otras ciudades
—generalmente los centros administrativos del pafs
(cuando no coinciden con el puerto principal de
exportacién)—, que captan parte de los ingresos genera-

dos en el sector exportadory los redistribuyen en favor

de otras regiones y grupos sociales.

En la fase de la industrializacién sustitutiva la actividad
que concentra el grueso de las inversiones y que se

expande con mayorvelocidad son naturalmenteel sector

manufacturero y las actividades productoras de sus
insumos, distribuidoras de sus productos y la infra-
estructura mds estrechamente asociadas a él, En virtud
de que esta industrializacién esté orientada fundamen-
talmente hacia la produccién de bienes finales de
consumo, tiende naturalmenté a localizarse en torno
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a las mayores concentraciones poblacionales, contri-
buyendo de esta manera a acentuar la tendencia hacia
laurbanizacion, Esta tendencia se refuerza con frecuencia
debido al estancamiento y/o modernizacién tecnolégica
de los sectores tradicionales de exportacién asf como

de la agricultura, circunstancias asociadas generalmente
a un proceso de concentracién de la propiedad de los

medios de producciédn en esas actividades. Los tres
fendmenos —estancamiento, modernizacién tecnolégica
y concentracién de la propiedad— aceleran el éxodo
de la poblacién directa e indirectamente vinculada a
las actividades exportadores y rurales, acelerando el
proceso de urbanizacién.

A esta polarizacién poblacional corresponde por con-
siguiente, cuando esta asociada a la decadencia de
actividades y regiones tradicionalmente exportadoras
y/o rurales, una agudizacién de los desequilibrios regio-
nales. Conviene recordar al respecto que algunas de las
zonas actualmente mas subdesarrolladas de América
Latina corresponden precisamente a antiguas regiones
de excepcional riqueza, prestigio social, importancia
polftica y a veces cultural: el nordeste del Brasil; las
provincias salitreras y trigueras de Chile; las zonas
de gran riqueza en minerales preciosos de México,
Pert, Bolivia, Chile y Brasil; los campos henequeros de
Yucatan; las zonas bananeras abandonadas en Centro-
américa y Ecuador; las tierras cafetaleras agotadas y
erosionadas en Brasil, etc.

La gran concentraciébn poblacional en las dos o tres
principales ciudades de cada pafs, que es la otra cara de
la medalla, da lugar, por su parte, a fuertes desequilibrios
interurbanos e intraurbanos, El fendmenode la primacia
de unas pocas ciudades gigantescas que concentran
practicamente toda la infraestructura econédmica, social,
administrativa y cultural de nuestros paises es por
supuesto bien conocido. Pero conviene hacer ademas
una breve referencia al proceso de polarizacién o
segregacién urbana que ocurre especialmente en aquellas
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pocas grandes ciudades en que tiende a concentrarse
el excedente poblacional, fenémeno que ha dado origen
a la tematica de la marginalidad que tanto se ha
popularizado durante la altima década en América
Latina. Tal vez sea en la caracterizacién ecolégica de
las ciudadesprincipales, en efecto, donde mas dramatica
y manifiestamente se puede apreciar el fenédmenodela
polarizacién interna: los sectores marginales, que cons-
tituyen un cinturén de miseria infernal en torno a la
gran ciudad infiltrados en ella; las dreas fabriles, que
son simultdneamente los barrios residenciales obreros;
el centro administrativo, financiero y comercial, en
torno al cual se localiza la baja clase media; y los
suburbiosresidenciales de los grupos de rentas medianas
y altas, que coinciden con las dreas del mayor gasto
privado y ptiblico en consumo suntuario, y que son al
mismo tiempo los de menor densidad poblacional. Esta
es en definitiva la expresién espacial urbana de un
proceso de polarizacién y segregacién dela distribucién
del ingreso, la estructura del gasto, la estratificacién
social y la distribucién del poder, el prestigio y la
cultura.

Dadas las caracterfsticas del subdesarrollo latinoameri-
cano, particularmente las estructurales e institucionales
~concentracién de la propiedad y la riqueza en todas
sus formas; aguda desigualdad de ingresos; discriminacién
en el acceso a la educacién, grandes diferencias tecno-
légicas y de productividad entre actividades; estructura
oligopdlica de los mercados de bienes y factores; etc.—
y_la_dindmic {sticamente_inestable del -
sarrollo de i con sus fases historicas recientes ___

le crecimi i le industrializacion
sustitutiva, parece conveniente centrar la atencién del
analisiscausal del proceso de polarizacién o segregacion,
y especificamente de la marginacién, en los factores
determinantes del nivel y estabilidad de los ingresos
personales. Si bien es cierto que en nuestros paises
existe sin duda toda una gama de formas de discrimi-
nacién racial, polftica, social y cultural, éstas por sf
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solas, 0 incluso combinadas, dificilmente podrfan ex-
plicar el grado practicamente absoluto de marginalidad
en que se encuentran amplios y crecientes sectores.,
Dichas formas de discriminacién constituyen sin duda
obstdculos serios a la movilidad social ascendente de
ciertos grupos de la sociedad, y pueden aun llegar
a acentuar con el transcurso del tiempo su condicién
marginal, por lo que es necesario identificar con precisién

la naturaleza e incidencia de estos procesos. Sin embargo,
para que se Ilegue a desembocar en la marginalidad abso-
luta, tendrfa que llegarse al momento en quese privara a
determinados sectores de su acceso

a

las fuentes de un
ingreso razonable en cuantoa su nivel y estabilidad. Es
obvio que la obtencién de dicho ingreso no garantiza la
superacion de la condicién de marginalidad, ni como re-
ctén se indicaba, una superacién progresiva de las otras
formas de discriminacién 0 el desaparecimiento del peli-
gro de involucionarhaciala situaci6n original. Pero si bien
un ingreso adecuadoy estable noes condicién suficiente
para la superacién de la marginalidad —comolo prueba la

existencia de dicho fenédmeno,incluso en pafses desarro-
llados en que se cumple en gran medida esa condicién

basica— constituye a nuestro juicio la mds amplia y
urgente de las condiciones necesarias de superacién
© al menos atenuacién del proceso de marginacién
en América Latina.

En consecuencia, la marginalidad que principal y mds
urgentemente debiera preocuparnos es aquella que se
deriva de la falta o dificultad de acceso a la obtencién
de un ingreso adecuado en cuanto a su nivel absoluto
y su regularidad. Con frecuencia, particularmente en la
literatura econémica, el problema se reduce en forma
simplista a la “‘creacién de oportunidades de empleo’,
las que quedarian determinadas por la disponibilidad
de capital. A este respecto deben hacerse por lo menos
dos consideraciones importantes. En primer lugar, el
empleo asalariado —al que implfcitamente se alude en di-
cha terminologfa—constituye sin dudala fuente principal
de ingresos de una proporciénsignificativa de la pobla-
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cién, Pero existen ademas otras formas de obtener
ingresos: los que se derivan de la propiedad, de
actividades empresariales y artesanales, del ejercicio
libre de profesiones y oficios, y finalmente las “‘trans-
feréncias” ptblicas y privadas (ingresos que no tienen
contvapartida-auesso-a la utilizacién de una
propiedad o la prestacién de un servicio), En segundo
lugar, la disponibilidad de capital podra tener efectos
muy diferentes sobre la ocupacién —aun suponiendo

que el espectro tecnolégico de la sociedad se mantenga
inalterable— de acuerdo al acceso que a dicho capital
tengan los diversos sectores, actividades, regiones y
grupos sociales —no sdlo los empresarios— que lo
utilizan, Por_consigui el estudio delas caracter/sticas
especificas las dif tes posibles de ingresos
y de Tos factores determinantes del_a je ellas
iene Ta laci6n = le la evolucién de esas
caracteristicas y estos factores— constituyen un requisi
i indi a_una comprensién concreta —
de la marginalidad.
eee

Se concluye de los parrafos anteriores que el andlisis
de la marginacién podria ordenarse a grandes rasgos
en torno a dos de las fuentes principales de la misma:
a) la limitada disponibilidad de —y las limitaciones
al acceso a— los medios de produccién o detransferencia
de ingresos necesarios para permitir la obtencién de
un ingreso de nivel y estabilidad razonables, y b) las
diferentes formas de discriminacién racial, social, cultu-
ral, politica, etc., que pueden eventualmente traducirse
en la pérdida del acceso a los medios de produccién

y transferencia indispensables para obtener, mantener
e incrementar un ingreso adecuadoy estable.

sociedad moderna. Muypor el contrario, creo que para
comprender el fendmeno de la marginaciOn en toda su
gomplejidaddebe relacionarselo_con_el procesodel
subdesarrollo, del que es parte esencial, tal como
fo es el de la dependencia, al que por ello también
debe vincularse. Para ello me permito aventurar la
hipdtesis de que subdesarrollo, marginalidad y depen-
denciasontres aspectos, manifestaciones 0 consecuencias
del proceso general de evolucién del sistema capitalista
internacional; para comprenderlo en su esencia y mani-
festaciones es necesario por tanto tener una visién
de la estructura de dicho sistema internacional, de su
forma de funcionar y de las transformaciones estructu-
rales y de funcionamiento que experimenta en su
proceso evolutivo; asi como, por cierto, de las carac-
terfsticas especfficas nacionales, que condicionan la
forma concreta que adoptan los procesos de subdes-
arrollo, marginacién y dependencia en cada caso.

Ahora bien, en una economia subdesarrollada depen-
diente, la dinamica del sistema esta dada fundamental-
mente por la expansién de las actividades primarias de
exportacién y por la industrializacién sustitutiva, Se
trata entonces de determinar el efecto de estas formas
de expansién econémica sobre la disponibilidad de
—y el acceso a— las fuentes de un ingreso personal
razonable y estable a que se hacfa referencia anterior-
mente;a saber: las oportunidades de empleo remunerado,
el acceso a la propiedad,las posibilidades de ejercicio
de las funciones empresariales, artesanales, profesionales
y de los oficios, asf como la participacién en sistemas
de transferencias de ingresos. El enfoque habitual,
empleado especialmente en los modelosde planificacién
y en las proyecciones de la ocupacién, consiste en
suponer que el empleo esté determinado por la dispo-
nibilidad de capital, suponiendo constante y homogénea’
la tecnologfa. Definida asf la cantidad de capital
necesaria para emplear una persona a un nivel promedio
de productividad, se procede a estimar la tasa de
inversi6n necesaria para ocupar una poblacién activa

Sz que se ha venido exponiendo implica que en mi

| 10sni
_ menos una etapa saria e inevitablemente superable
Ade su evolucién en un hipotético continuum sub-

desarrollo-desarrollo, o sociedad tradicional/primitiva-
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que crecea cierto ritmo, EI problema reside simplemente
en lograr una tasa de ahorrosuficiente para financiar
un nivel y ritmo de expansién dela inversibn adecuados
para ‘‘absorber”’ la creciente poblacién activa; en otras

palabras, si se consigue crecer con suficiente rapidez,
lo que depende esencialmente de la tasa de inversién,
no habra problemas de ocupacién,Si el ahorro interno
no alcanzara para financiar la inversién necesaria, basta
complementarla con ahorro externo en forma de inver-

—_sién, financiamiento o ayuda fordnea.

Esta es una forma sumamente simplista y mecanicista
de enfocar el problema. Desde luego, el supuesto basico
del modelo, la existencia de una tecnologfa homogénea,
estd en total contradiccién con la naturaleza tecnolé-
gicamente heterogénea de una sociedad que se carac-
teriza precisamente’ por una situacién de marginalidad,
Si, para simplificar el argumento, pensamos que existen
solamente dos niveles tecnolégicos —el moderno y el
primitivo—, el primero altamente intensivo en capital
y el segundo en mano de obra, y aceptamos que la
capacidad productiva del nivel moderno crece mas
répidamente que la del sector primitivo, la inversién
necesaria para mantener una tasa de expansion constante
del empleo sera creciente por unidad promedio de
empleo adicional, hasta que el nivel tecnoldgico primi-
tivo Ilegue a representar una proporcién insignificante
de la capacidad productiva total. Si el nivel moderno —
no sdlo se expande relativamente més rapido que el
primitivo, sino que lo reemplaza o sustituye, la moder-
nizacién tecnolégica significarfa, por una parte, una
creacién de nuevos empleos, y por la otra la supresién
de ocupaciones existentes. Si la demanda global perma-
nece constante en este proceso de sustitucién tecno-
légica, un aumento dela inversién de este tipo crearia
capacidad ociosa y un incremento de la desocupacién,
ya que el numero de personas ocupadas por. unidad
de producto en el nivel moderno es menor que en el
primitivo. De esta manera, es concebible que un aumento
de la tasa de inversién pueda incluso inducir una mayor
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desocupacién y subocupacién, y por ende, mayor
marginalidad. De hecho ésta no es una hipotética
situacién extrema, sino que en efecto constituye tal vez
una buena hipétesis de trabajo para explicarse el creciente
problema de la desocupacién, subocupacién y marginali-
dad en América Latina.

Para justificar esta afirmaci6n es preciso, antes que nada,
levantar el supuesto restrictivo e irreal de la constancia
de la demanda global, introducido con propédsitos de
simplificaci6n en el argumento teérico anterior. En
efecto, tal supuesto no es necesario. Para que la
hipdtesis se mantenga en pie es necesario solamente
que el incremento. en la demanda global originado
por la expansién de la inversién neta dé lugar a un
aumento adicional del empleo inferior al incremento
del desempleo neto (supresién de empleos en el nivel
primitivo menoscreacién de empleos en el nivel moder-
no) originado por la inversién original. Esto no e:
diffcil que ocurra si la distancia entre el nivel tecnolé-

gico primitivo y el moderno es suficientemente amplia,
es decir, si en la sustitucién del primero por el segundo
se elimina una magnitud considerable de empleos, si
el incremento del ingreso en el sector moderno induce
a su vez una expansién muy limitada del empleo.

Ambas situaciones son a mi juicio corrientes en la
practica, Obsérvese, por una parte, que el anilisis
ha sido hecho en términos de “niveles” tecnolégicos
y no de sectores econdmicos, como habitualmente se
hace. En otras palabras, se esté pensando en un corte
horizontal de la econom/a, separando lo moderno de lo
primitivo en todos los sectores. De esta manera, las
innovaciones tecnolégicas que se introducen en el
“margen superior’ del nivel moderno sustituyen los
procesos tecnoldgicos que se abandonanen el ‘“‘margen
inferior” del nivel primitivo, En lenguaje elemental,
las computadoras, la comunicacién via satélite y la
central eléctrica automatizada estan sustituyendo al
escribano, al herrero, al molino de agua y a la rueca.

-
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Por otra parte, cl ingreso generado en el sector moderno
en expansién incrementa primordialmente las rentas de
los sectores medianos y altos, cuya demanda crece en
forma mas dindmica en las lineas de bienes durables,
que son precisamente las que se caracterizan, de una
parte, por tecnologfas altamente intensivas de capital,
y por la otra, por una elevada propensién marginal
a importar, es decir por una sustancial “‘filtracién”
hacia el exterior de sus potenciales efectos estimulantes

eee©manera los
efectos multiplicadores del empleo derivados de la
creacién de nuevas ocupaciones de ingresos mds elevados
tienden probablemente a ser menores que los efectos
multiplicadores negativos derivados de la destruccién
de ocupaciones en los niveles mas primitivos, que va
asociada a reducciones de consumos e insumos que
afectan principalmente a actividades de elevada densidad
de mano de obra.

No es posible en estas notas aplicar sistemdticamente
esta hipdtesis de trabajo general al caso concreto de

las diferentes economfas latinoamericanas ni a sus
diversas etapas de crecimiento hacia afuera y de indus-
trializaci6n sustitutiva. Tampoco es del caso entrar
a examinar cémola dindmica sugerida influye concreta-
mente y porprincipales sectores de actividad econémica,
sobre la disponibilidad de —y el acceso a— las principales
fuentes de ingresos: el empleoasalariado, el acceso a la
propiedad, las posibilidades de ejercer funciones empre-
sariales, artesanales, profesionales, los oficios especiali-
zados 0 sin calificacién alguna, asf comola participacion
en los sistemas de transferencias de ingresos. Sin
embargo, unos cuantos ejemplos contribuirén a aclarar
la interpretacién sugerida,

Desde luego, es claro el efecto de la expansi6n relati-
vamente mds rdpida del nivel tecnolégico moderno
que del primitivo sobre el mercado de trabajo: aumentan
con rapidez las demandas de recursos humanoscalifi-
cados y disminuye la intensidad de la demanda de
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personal sin calificacién, lo que tiende a deprimir
el nivel del salario real de estos ltimos y a limitar
sus oportunidades de ocupacién regular. Este fendmeno
ha sido claramente perceptible en los sectores agricolas
y mineros de exportacién, los que ante la contraccién
y/o estancamiento de los mercados externos reaccionan
disminuyendo en primera instancia la produccién y
el empleo, y posteriormente con la modernizacién y
mecanizacién masiva de sus actividades, dando lugar
a un éxodo sustancial de poblacién activa que, por
provenir de actividades primarias carece por lo general

de las condiciones educativas, técnicas y aun culturales
necesarias en los mercados de trabajo urbano. Esclaro
que aqui encontramos una corriente demografica que
contribuye sustancialmente a alimentar las filas de
los marginados.

El mismo fendmeno puede examinarse igualmente desde
el punto de vista de los diferentes tipos de ccupacién
que dan acceso a fuentes de ingreso: la expansién del
sector moderno implica normalmentela instalacién de
empresas de cierta envergadura, lo que aumentara el
naimero de grandes empresarios modernos, pera —dadas
las condiciones oligopdlicas que generalmente preva-
lecen— limitard las posibilidades de expansién de los
empresarios pequefios y artesanales. Con frecuencia la
expansién de la gran empresa, ya sea en las actividades
extractivas, comerciales, industriales u otras, se hard

sobre la base de inversiones privadas extranjeras lo que
puede redundar enla limitacién o exclusién de empre-
sarios nacionales medianos y pequefios, particularmente
cuando este proceso envuelve una tendencia acentuada
de concentracién de la propiedad de los medios de
produccién —tierra, agua, divisas, crédito, etc.—, o de
los mercados. Por otra parte, los desequilibrios del mer-
cado de trabajo y la concentracién de la propiedad
tenderén a acentuarla desigual distribucién del ingreso,
con la consiguiente acentuacién de unaestructura de la
demanda que dinamiza primordialmente las actividades
de mayor densidad de capital. Este proceso envuelve
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comunmente una aceleracién de los plazos de obsoles-
cencia de los productos y procesos de la industria
existente, Ilevando a renovaciones innecesarias de la
capacidad instalada, generalmente con considerable aho-
tro de mano de obra. En esta y muchas otras formas,
polfticas erradas —o la falta de politicas— agudizan las
restricciones que sufren ciertos sectores de la poblacién
para tener acceso a fuentes adecuadas de ingreso.

Si el enfoque presentado tan breve y parcialmente en
los parrafos anteriores es correcto, queda en claro que
la marginacién es un problema mucho masserio e
inmanejable de lo que podrfa pensarse, tanto en virtud
de que lo mds probable es que tienda a acentuarse en el
futuro préximo como porque ni polfticas parciales de
participaci6n o integracién popular, ni polfticas globales
como el control demografico o la aceleracién indiscri-
minada del crecimiento econédmico, responden la ver-
dadera naturaleza del fendmeno. Una consideracién
adecuada de la marginalidad requiere indudablemente
de un enfoque que permita integrarlo como uno de los
procesos inherentes del subdesarrollo dependiente, en
el que se dé la debida atencién a las cuestiones de tipo
tecnolégico, institucional, de distribucién del ingreso
y la propiedad, de estructura del consumo y de la
produccién, etc., que influyen de manera mas decisiva
sobre las limitaciones de acceso a las fuentes de ingresos
que experimentan algunos sectores aparentemente cre-
cientes de la poblacién.

Las relaciones entre el proceso de polarizacién interna-
cionaly el proceso de polarizacién nacional

El examen de los procesos de polarizacién externo e
interno realizado en las .secciones anteriores sugiere
claramente un paso adicional en el anilisis, Si conside-
ramos a los pafses como estructuras heterogéneas, com-
puestas de conjuntos de actividades, grupos y regiones

 

desarrollados y conjuntos de actividades, regiones y
grupos sociales subdesarrollados, y recordamos ademas
la caracterfstica bdsica de la economfa internacional

—la penetracién de las economfas desarrolladas en las
economfas de los pafses subdesarrollados por medio de
las subsidiarias del conglomerado transnacional extracti-
vo, manufacturero, comercial y financiero—, resulta obvio
que debe haberuna vinculacién estrecha entre dichas pro-
longaciones delos pafses desarrollados en los subdesarro-
llados, y las actividades, grupos sociales y regiones desa-
rrollados, modernosy avanzadosenlos pafses periféricos.

Considerando de esta manera el sistema global, ademas
de la divisi6n entre pafses desarrollados y subdesarrolla-
dos, obtenemosotros dos elementos componentes:

a) Un complejo de actividades, grupos sociales y regio-
nes, que si bien se encuentran ubicados geograficamente
en Estados-naciones diferentes, conforman la parte desa-
rrollada del sistema global, y se hallan estrechamente
ligados entre sf, transnacionalmente, a través de una

variedad de intereses concretos asf como porestilos y
niveles de vida similares y fuertes afinidades culturales;

b) Un complemento nacional de actividades, grupos
sociales y regiones parcial o totalmente excluidos de la
parte nacional desarrollada del sistema global y sin
ningin lazo con las actividades, grupos y regiones
similares de otras naciones.

De acuerdo conesta visién del fenédmeno de desarrollo-
subdesarrollo, el cual trata de incorporar los aspectos de
dominacién-dependencia, de marginalidad y de dese-
quilibrios espaciales que son parte inherente del mismo,
los Ilamados pafses desarrollados resultarfan ser aquellos
donde prevalece la estructura econémica, social y espa-
cial desarrollada, mientras que las actividades, grupos
sociales y regiones. atrasados y marginales constitu-
yen fendmenos excepcionales limitados, y aparecen
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como situaciones de importancia mas bien secundaria.

A la inversa los llamados pafses subdesarrollados serfan
aquellos en los que prevalece el fendmeno de la mar-
ginalidad excluyente, afectando una proporcién apre-

ciable de la poblacién, de las actividades econdmicas

y del espacio ffsico, presentandose por consiguiente

como un problema bdsico, urgente y agudo, no sola-

mente debido a su gran dimensi6n absoluta y relativa
sino también al hecho de que grandes segmentos de la

poblacién subsisten a niveles de vida extremadamente

bajos, Las actividades, sectores sociales y areas desarrolla-

dos y modernosconstituirfan en cambio proporciones

mas o menosrestringidas de estos pafses.

Partiendo de las categor/as basicas que se han combinado
para llegar a esta formulacién —economias capitalistas
nacionales que se caracterizan internamente por unahete-
rogeneidad de niveles de desarrollo, la diferenciaci6n in-
ternacional entre pafses desarrollados y subdesarrollados
o dominantes y dependientes, y un sistema capitalista
internacional que define las relaciones entre las econo-

mfas nacionales— se elabora a continuacién un modelo
grafico muy simple en que se conjugan estos elementos.

Se supone en primer lugar la existencia aislada del
sistema capitalista internacional, ya que su coexistencia
con uno 0 varios sistemas socialistas no es por el mo-
mento y para los propdésitos de este andlisis de importan-
cia esencial. Es evidente que en una etapa mas avanzada
de la investigacién ser4 necesario introducir expl{fcita-
mente la consideracién de este elemento. Se supone,
ademas, para mayor simplicidad, que el sistema capi-
talista internacional esta integrado por un solo pafs
desarrollado o dominante y por dos subdesarrollados
y dependientes. La existencia en la realidad de varios
subsistemas de este tipo dentro del sistema capitalista
internacional, con relaciones entre los pafses dominan-
tes, entre éstos y los dependientes de un subsistema,
entre los dominantes de un subsistema y los depen-
dientes de los otros subsistemas, es por supuesto un
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explfcitamente todavfa para mayor claridad expositiva,

deberd ser incluido en el andlisis posteriormente.

Bajo estos supuestos tendrfamos la situacién que se

observa en el grafico 1.
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Gréfico 1

En seguida se supone que en cada pats, tanto en el
desarrollado como en los subdesarrollados hay una
gran heterogeneidad de niveles de desarrollo, de moder-

nidad, de progreso, de ingresos. Para simplificar la

presentacién, y sdlo con ese propdsito, pues este supues-
to tendrd que levantarse necesariamente en el anilisis,
reduciremos la heterogeneidad a su expresién massim-
ple, es decir, la dualidad. Se hablara entoncesde sectores
integrados y sectores marginados, en la forma que se

indica en el grafico 2. 
Finalmente, superponiendo los gfaficos anteriores, y
de acuerdo con la combinacién de las categorfas basicas
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Gréfico 2

del andlisis, supondremos que el sistema capitalista
internacional contiene un nticleo internacionalizado o
transnacionalizado, compuesto por los sectores naciona-
les integrados y las relaciones entre ellos, y segmentos
nacionales excluidos formados por los sectores margina-
les de cada pais y las relaciones entre éstos y los
integrados. La expresién grafica correspondiente sera
la del grafico 3.

  

De acuerdo con la interpretacién que se ha venido
desarrollando, el sistema capitalista internacional con-
tendrfa un nucleo central ‘‘internacionalizado” de sec-
tores sociales de mayor o menor importancia relativa en
cada pafs. Estos sectores comparten una cultura y un
estilo de vida comunes, que se expresa en la lectura
de los mismos libros, en ver las mismas peliculas y
programas de televisién, en seguir la misma moda en
el vestir, en estudiar las mismas cosas con idénticos
textos, en organizar la vida familiar y social de manera

similar, en amueblar las casas con los mismos estilos,
en similares concepciones arquitecténicas delas vivien-
das y edificios y en el disefio del espacio suburbano
en que residen, No obstante hablar idiomas diferentes,
estos sectores tienen una capacidad de comunicacién
entre sf que —en virtud de compartir una cultura y estilos

de vida comunes— es mucho mayor que la posibilidad
de comunicacién de uno de estos sectores con sus
coterrdneos obreros, campesinos 0 marginados, Un aviso
publicitario de la revista Time expresa esta idea con la
perfeccién que es de esperar en una propaganda desti-

nada precisamente al mercado internacional que cons-
tituyen dichossectores: ‘“... los 24 millones de lectores
de Time (en el mundo) probablemente tienen mas en
comin entre ellos que con sus compatriotas, Elevados
ingresos, Buena educaci6n, Posiciones de responsabilidad
en los negocios, el gobierno y las profesiones... Los
lectores de Time constituyen una comunidad interna-
cional de personas adineradas e influyentes, que son
proclives a aceptar nuevas ideas, nuevos productos y
nuevas maneras de hacer las cosas’’.7

Para que esta comunidad internacional que reside en
los diferentes pafses del mundo, tanto desarrollados
como subdesarrollados, pueda sostener patrones de
consumo similares, es evidente que debe tener también
niveles de ingresos similares. Sin embargo, es no-
torio que los niveles promedio de ingreso per cdpita

1 The Economist, 16-22 de mayo 1970,p. 81.
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de los pafses desarrollados son varias veces superiores
a los niveles promedio respectivos de los pafses subdesa-
trollados. Dichos promedios son, sin embargo, indica-
dores muy discutibles, particularmente si el universo
que pretendenrepresentar es de una gran heterogeneidad,
como ocurre particularmente en los paises subdesarro-
llados, en los que prevalecen distribuciones del ingreso
extremadamente desiguales. De esta manera, segtin sea
la amplitud de los sectores modernizados de los pafses
subdesarrollados, porporciones mds o menos minoritarias
de la poblacién concentrarén proporciones sustanciales
del ingreso, obteniendo ingresos per cdpita similares
alos promediosprevalecientes en los pafses desarrollados.
Si se toma el caso de Chile, por ejemplo, donde existe
un nivel medio de ingreso de aproximadamente 600

délares y una distribucién de rentas en que el 10% dela
poblacién percibe alrededor del 40% del ingreso,ello sig-
nifica que ese décimo privilegiado de la poblacién obtie-

ne 2.400 délares de renta por habitante, promedio que
es mas elevado que el de la mayorfa de los pajfses
europeos.

A partir de esta constatacién es interesante también
indagar las tendencias de los ingresos de los sectores
integrados y marginados. Aunque las informaciones en
esta materia son precar{simas, pareciera en general que
en los pafses desarrollados la distribucién del ingreso’
se ha mantenido mds o menos constante o ha mejorado
en las Gltimas décadas, mientras que en los subdesa-
rrollados la desigualdad de los ingresos, al menos entre
los extremos, seguramente se ha acentuado. Lo que
probablemente ocurre es que los ingresos totales de
los grupos de rentas medianas y altas crecen con una
velocidad mayor al promedio nacional, ya que ae
se detallaré mas adelante, estan directa o indirectament
asociados a la actividad de los conglomerados trans-
nacionales, que se expanden a tasas muy superiores
a las del conjunto de las economfas tanto deol
como subdesarrolladas. La tasa de crecimiento demogré-
fico de estos grupos sociales de altos ingresos es, por  
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contraste, inferior al promedio nacional en ambos grupos
de pafses de tal manera quesusingresos per cdpita cre-
cen mas que el promedio por la influencia de ambos
elementos. Los grupos marginados, por el contrario,
experimentan ritmos de crecimiento demogrdficos supe-
riores al promedio en uno y otro tipo de pajses,
mientras que sus ingresos crecen a tasas menores que
sus respectivos promedios nacionales, de tal manera

que sus ingresos per cdpita crecen menos que el

promedio nacional también por efecto de ambosfac-
tores. Esto se traducir(a, en principio, en un deterioro de
la distribucién del ingreso en ambos grupos de pafses,

Tal tendencia puede, sin embargo, quedar contra-
rrestada en los pafses desarrollados por efecto de
las polfticas de redistribucién de ingresos. Estas pue-

den dar resultados significativos porque se trata de
compensar los ingresos de sectores proporcionalmen-
te minoritarios de la poblacién. En cambio, en los
pafses subdesarrollados dichas polfticas de redistri-
bucién de ingresos no logran alcanzar resultados simi-
lares porque en este caso los sectores de bajos ingresos
representan una proporci6n sustancial de la poblacién.
Esta es tal vez la razon por la que, cuando dichas
polfticas se aplican en nuestros pafses, tienden por
lo general a beneficiar mas bien a grupos restringidos,
pero bien organizadosde los sectoreeTediosobveros
ee
eS r 5S

El andlisis anterior arroja una luz diferente sobre el

tema de la ‘‘creciente brecha” entre los pafses desarro-
llados y subdesarrollados de que tanto se hablaen
la literatura desarrollista. Dicho andlisis se realiza
precisamente sobre la base de la comparacién de las
tendencias en los ingresos medios por habitante de
unos y otros pafses. En términos del enfoque desa-
trollado previamente, que niega la validez de dichos
promediosen virtud de la estructura heterogénea de las
economfas nacionales y de la integracién internacional
de segmentos de dichas economfas, la creciente brecha
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entre pafses ricos y pobres serfa mas bien una especie

de ilusién estadfstica y conceptual, que encubre en
la realidad una brecha creciente entre ricos y pobres
dentro de los pafses subdesarrollados, en circunstancias
que el ingreso medio per cdpita de los grupos de altos
ingresos de estos pafses se encuentra a niveles absolutos
similares y probablemente crece con parecida velocidad
a la de los grupos medios de los pafses desarrollados.

La estructura productiva interna y los mecanismos
nacionales de transferencia de ingresos

El andlisis de los diferenciales de ingresos que permiten
la mantencién de pautas de consumointernacionales
a sectores minoritarios de los pafses subdesarrollados
plantea en seguida la pregunta sobre el origen de dichos
ingresos. Desde un punto de vista légico, las fuentes
de ingresos elevados en econom{as subdesarrolladas s6lo
pueden encontrarse en uno de los cuatro elementos
siguientes: a) actividades de elevada productividad;
b) transferencias de ingresos de las actividades de eleva-
da productividad a sectores sociales no vinculados a
ellas; c) explotacién monopdlica de los mercados de
productos y/o factoresen sectores de baja productividad,
yd) transferencias de ingresos desde el exterior.

Es evidente que estas cuatro formas de obtencién de
ingresos elevados no son excluyentesentre sf, sino que,
por el contrario, tienden mds bien a complementarse
y a reforzarse mutuamente. En efecto, los sectores
sociales ligados a las actividades de mayor producti-
vidad adquieren por ello mismo una mayor capacidad
de presién sobre los mecanismos internos y externos
de transferencia, y ademds pueden a veces ejercer un
mayor grado de explotacién monopélica en sus mer-
cados de bienes y servicios y de factores produc-
tivos. Por otra parte, el estar insertado en actividades
de alta productividad no quiere decir tampoco que
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no se pueda ser objeto de explotacién monopédlica.

Las actividades de mayor productividad relativa han
sido tradicionalmente los sectores extractivos de expor-
tacién, justamente por darse con respecto a ellos una
situacién de ventaja comparativa. Tal ha sido también
el caso de la industria manufacturera, como conse-
cuencia de la estructura de ingresos prevaleciente y de
una polftica deliberada de fomento industrial. Ello no
quiere decir por supuesto que toda la poblacién vincu-
lada de una u otra manera a estas actividades —como
obreros, empleados, propietarios, arrendatarios, peones,
inquilinos, subcontratadores, abastecedores, etc.— dis-
fruten necesariamente de elevados ingresos, Quiere decir
solamente que dichas actividades permiten la obtencién
de una masa considerable de ingresos globales debido
a una productividad media por hombre empleadorela-
tivamente alta, consecuencia a su vez de un mayor
nivel de capitalizaci6n y de precios relativos favorables.

La distribucién de dichos ingresos entre los partici-
pantes dependerd de condicionesinstitucionalesrelativas
a la concentracién y naturaleza de la propiedad de los
recursos naturales y el capital asf como delas caracte-
rfsticas del mercado de trabajo y de los mercados de
insumos y productos de dichos sectores productivos.

Asf, en ciertos casos en que la masa de ingresos produ-
cida es muy considerable y se encuentra concentrada

en pocos establecimientos, y el volumen del empleo
es mds bien reducido y relativamente calificado, dando
lugar a un proletariado organizado y restringido, estos
grupos obreros logran obtener ingresos reales sustancial-
mente superiores al promedio de la masa asalariada.
En otros casos, en que no se dan aquellas condiciones,
sino mdsbien las contrarias —una gran masa trabajadora
de escasa calificacién, dispersa en numerosas explota-
ciones, donde no existen propiamente mercados de
trabajo, sino formas de adscripcién tradicionales, y
por tanto nose llega a organizar un proletariado— los
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ingresos reales de dichos trabajadores pueden mantenerse
a niveles de subsistencia no muy superiores a los de
sectores mas primitivos de la poblaci6n rural.

En todos estos casos hay, sin embargo, nticleos privi-
legiados que obtienen ingresos similares a los que
prevalecen en los pafses industrializados. Ademas, en
los casos en que se han desarrollado estratos medios de
cierta significacién y un aparato estatal que los repre-
senta en alguna medida, el Estado se constituye t/pi-
camente en una agencia que a través de los mecanismos
tributarios, cambiarios y otros, capta para sf una parte
mds o menossignificativa de los ingresos generados
en los sectores de mayor productividad y los transfiere
a otras ramas de la economfa y a otros grupos sociales,
dentro o fuera de los propios grupos medios. De esta
manera, sectores no asociadosdirecta ni indirectamente
a las actividades productivas de mayor productividad
pueden servirse del aparato estatal como mecanismo de
redistribucién y obtener asf también ingresos que les
permiten formar parte ide los sectores integrados en la

comunidadinternacional en cuanto a su cultura, estilos
de vida y patrones de consumo,

También estan en condiciones de obtener ingresos que
les permiten ingresar en ese circulo las personas que,
aun cuando no lleven a efecto actividades de elevada
productividad, disfrutan de condiciones institucionales
tales que pueden captar parte de los ingresos de sus
trabajadores, compradores 0 vendedores, aun cuando
tales ingresos sean relativamente reducidos. Se trata
tfpicamente de los casos en que hay un elevado grado
de concentracién de la propiedad de los factores pro-
ductivos y/o de situaciones oligopsénicas u oligopdlicas
en los mercados de bienes y servicios (pocos compra-
dores frente a muchos vendedores y pocos vendedores
frente a muchos compradores, respectivamente), Aun
cuandoestas situaciones también existen en los sectores
de elevada productividad, son mésclaras y visibles en las
actividades mas primitivas y tradicionales, no sélo en
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los sectores rurales, sino también en la artesania y la
pequefia industria, asf como en muchas actividades de
servicios intermediarios como el comercio, los mercados
financieros no institucionalizados, etc. Se trata, en
general, de actividades econdémicas con escasa dotacién
de capital, por tanto con una baja productividad de la
mano de obra y donde, por consiguiente, prevalecen
formasinstitucionales y organizativas tales que permiten
pagar salarios bajfsimos y obtener beneficios exagerados
de las transacciones de compray venta.

Finalmente, existen en todoslos pafses grupossociales,
generalmente de reducido tamajio, que obtienen ingresos
elevados aun cuando noestan vinculados ni directa ni
indirectamente a ninguna delas formas de obtencién de
elevados ingresos mencionada anteriormente. Se trata
de las personas que obtienen dichos ingresos por trans-
ferencias directas desde el exterior; pertenecen a las
estructuras econdmicas, politicas, culturales, administra-
tivas o militares de otros pafses o a organismosinterna-
cionales. Esto, que es un caso marginal en la mayor
parte de los pafses, se convierte en factor significativo
cuando ya nosetrata de los casos individuales de repre-
sentantes extranjeros o internacionales, sino cuando
desde el exterior se subsidia en forma masiva a deter-
minados sectores de un pafs a través de una sustancial
ayuda financiera al Estado. Vendria a ser un caso
especial en que, a falta o por decadencia de un sector
de alta productividad, los ingresos del Estado se man-
tienen por medio de transferencias de otras econom/as
de elevada productividad, lo que permite, a su vez,
mantener dentro de la comunidad internacionalizada

a determinados sectoresdel pafs.

Comoes obvio, las cuatro formas de obtencién de ingre-
sos elevados que se han resefiado brevemente no se dan
en forma pura, sino en combinaciones en que todas

_ ellas estan presentes, pero donde predominan una o dos.
A partir de esto, se podrfa asf ensayar una tipologia
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de paises latinoamericanos, de acuerdo con el predo-

minio de unas u otras ¢structuras productivas y de la

interrelacién entre ellas, asf como de los mecanismos

de transferencias de ingresos existentes. Sdlo con pro-

pésitosilustrativos, y en forma preliminar, podria suge-

rirse, por ejemplo, que El Salvador podrfa ser un caso

en quelos principales grupos sociales de elevados ingre-

sos estan limitados esencialmente a aquellos vinculados

directa o indirectamente a actividades de alta produc-

tividad, sin perjuicio de reconocer que dichos elevados
ingresos son también en gran medida el fruto de la
explotacién del trabajo que prevalece enlas plantaciones

cafetaleras. La segunda situacién, en que los principales

grupos de elevados ingresos derivan su status de la

transferencia de ingresos a través de la maquinaria del

Estado, serfa probablemente la de Venezuela. La com-

binacién de los casos primero y segundo estarfa repre-

sentada probablemente por Argentina, Uruguay y Chile.

Un caso de explotaci6n mds o menos pura —la tercera

situacién— podrfa ser Haitf, donde no hay sectores de

elevada productividad, pero sf una pequefia minorfa

internacionalizada de elevadosingresos. Per y Colombia

podrfan corresponder a una mezcla de las situaciones

primera y tercera en que coexisten sectores de alta

productividad y de fuerte explotacién, Brasil serfa una

combinacién de esa situacién y de importantes mecanis-

mos de transferencia, es decir, de las tres primeras.

Bolivia, finalmente, vendrfa a ser probablemente una

combinacién dela tercera y cuarta situacién, explotacién

interna y subsidio externo.

Reconociendo, desde luego, que éstas no son sino

sugerencias para investigaciones que permitirdn arrojar

mayorluz sobre este tipo de situaciones; es de la mayor

importancia, sin embargo, subrayar un aspecto funda-

mental. Los grupos de elevados ingresos, cuyos patrones

de consumo se encuentran integrados en un patrén

internacional, derivan dichos ingresos de una estruc-

tura productiva heterogénea y estrechamente interrela-

cionada, en que sdlo una parte del sistema econdmico
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posee niveles de productividad que permiten sustentar
dichos patrones de consumo, mientras que la baja
productividad de la mayorparte de la estructura econé-
mica exige que la obtencién de altos ingresos tenga que

basarse en instituciones de mayor o menor intensidad
de explotacién y en mecanismos de transferencia de
ingresos. En otras palabras, la amplitud del sector de
elevados ingresos depende, por una parte, de la dimen-

sion de las actividades de elevada productividad y de la

capacidad politica de aquel sector para obtener una
mayor cuota de transferencias de ingresos de esas acti-
vidades; por otra parte, depende de su capacidad de
extraccién de un mayor excedente de los grupos de bajos
ingresos, ya sea impidiendo que se transfleran ingresos
hacia estos dltimos, como por medio de la mantencién
de unaestructura institucional en los mercados de fac-
tores y de bienes y servicios que facilite su explotacién,
es decir, un elevado grado de concentracién 0 monopo-
lizacién de los medios productivos que permiten el
acceso a, y la mantencién de, ingresos razonables y
estables, a que se hacia referencia en la seccién sobre
e/ proceso de polarizacién interno. Si el andlisis anterior
es acertado, y ello estd sujeto a verificaci6n ulterior,
ello significarfa que la existencia y expansién del sector
internacionalizado no es independiente dela existencia
y expansi6n de un sector marginado, ni de la capacidad
de aquel sector para influir decisivamente sobre la
estructura productiva, la naturaleza de la transferencia
de tecnologfa, las transferencias internas de ingresos

y los patrones de consumo,

Un breve parrafo final para sugerir que también conven-
drfa explorar las manifestaciones espaciales de las cuatro
categorfas de estructura productiva y mecanismos de
transferencia de ingresos sefialados al comienzo de esta

seccién y de acuerdo conla tipologfa esbozada, tanto en

_ el plano interregional comoen el urbano-rural, el inter-
urbano y el intraurbano. En general, comola estructura

productiva y de transferencias implica una gran hetero-

“geneidad de modos de produccién interrelacionados y
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fuertes mecanismos administrativos, y a la vez una
gran desigualdad de ingresos, la distribucién espacial de
la actividad econdémica (incluyendo en ella al consumo)
tendera en general a una fuerte concentracién urbana,
pero a la vez a una segregacién intraurbana; por lo
menos en las ciudades principales, donde coinciden,

segdn se sefialé anteriormente, las actividades econémi-
cas (excepto las extractivas), las estructuras de poder
y su expresién administrativa y financiera, y los centros
de consumo de los ingresos menores y mayores, conve-
nientemente discriminados en su expresién espacial. La
tipologfa de situaciones, y sus combinaciones, a que

hemosaludido y su correspondiente manifestacién espa-
cial, resulta, como se ha visto, de la interaccién de las
diferentes formas de vinculacién del sector internaciona-
lizado local con la econom/a dominante, por una parte,
y con los sectores marginados y no modernizados del
pafs, por la otra.

En las secciones anteriores hemospuestoel acento parti-
cularmente en las relaciones nacionales. Sin embargo,
es de gran importancia volver a las vinculaciones inter-
nacionales para establecer mas alla de toda duda que,
asf como el proceso de marginacién interna se apoya
en una cierta y determinada combinacién de estructuras
productivas y de transferencia, lo mismo ocurre en
relaci6n con el sector internacionalizado, al cual corres-
ponden también una estructura y superestructura inter-
nacionales, asf como los correspondientes mecanismos
de transferencia de ingresos.

La estructura y superestructura del sistema econémico

mundial

Un elemento basico del enfoque que orienta este trabajo
es la hipétesis sobre el rol central que las vinculaciones
externas juegan en la estructuracién y transformacién

 
de nuestras economfas. Para comprender la naturaleza —
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y efectos de dichas vinculaciones es esencial, por consi-
guiente, tener una concepci6n clara de las caracter/sticas
del sistema internacional en el que nos encontramos
insertados, Para ello es cohveniente reconocer desde el
comienzo queel sistema econdémicointernacional, como
cualquier otro sistema social, es simultaneamente un

sistema de poder, un sistema de dominacién-dependen-
cia, que ha favorecido en forma sistematica el desa-
rrollo de los pafses hoy desarrollados y el subdesarrollo
de los pafses actualmente subdesarrollados, Este sistema
internacional ha pasado histéricamente por diversas
fases, que son las del mercantilismo, el liberalismo y la

actual, que llamaremos neomercantilismo, en las cuales
han ido cambiandotanto el centro hegeménicoprintipal

como la naturaleza de sus formas de dominacién. Una
breve resefia histérica, aunque resulte algo superficial,
ayudard a precisar el sentido en que se propone el
argumento anterior, y facilitaraé la comprensién de la
naturaleza del actual sistema internacional en formaci6n.

El mercantilismo, A partir de 1500 hasta 1800, la
creacién de los imperios de ultramar (espafiol, portugués,
holandés, inglés, francés) jug6 un importante rol.en
el desarrollo de la economfa europea y creé las condi-
ciones basicas para el subdesarrollo en la mayorfa de los
territorios que conquistaron y colonizaron. “...La
expansiOn europea... puede... ser reducida a tres
tipos de explotacién de las tierras y la gente con las
cuales los europeos entraron en contacto. En primer
lugar, los europeos continuaron la penetracién de regio-
nes donde ya existfan productos locales que ten/an
valor para los europeos u otros mercados del mundo
civilizado... Segundo, en ciertas regiones tropicales
y subtropicales, muy especialmente en las Indias Occi-
dentales, los europeos reorganizaron las economf{asloca-
les con miras a la produccién de bienes de demanda en
el mercado mundial. Esto significé la interferencia dras-

_tica en las relaciones sociales preexistentes, ya que la
empresa europea se basaba en el esclavismo y otras

' formas de trabajo forzado, asf como, algunas veces,
‘

51

   



 

significaba la transferencia masiva de poblacién. Tercero,
en las regiones templadas, principalmente en el norte
y sur de América y las regiones occidentales de la etapa
euroasiatica, los asentamientos europeosse desarrollaron
desde comienzos rudimentarios hasta trasplantes genui-

nos del estilo europeo de sociedad, . .””.8

Las reglas basicas de la polftica imperial mercantilista
fueron las siguientes: “En primer lugar, el mercantilismo
consideraba la adquisicién de colonias como altamente
deseable, pues el casg portugués y el espafiol, para no
mencionar a los genoveses y los venecianos, evidenciaban
claramente la riqueza que habrfa de obtenerse en la
adquisicién de dichas colonias. En segundo lugar, los
mercantilistas adoptaron la posicién ...de que sus
colonias existfan exclusivamente para ellos y para su
beneficio material. Este era el famoso pacto colonial...
De él se derivan casi todos los elementos de la teorfa

mercantilista colonial: que el comercio deberfa ser

llevado a efecto en barcos del Estado o de las colonias
que pertenecfan a dicho Estado, que las colonias debe-
rfan comprar todo lo que pudieren de la produccién
metropolitana, que las colonias no debfan producir para
la venta o para el comercio exterior lo que podfa
comprarse de la metrépolis y que las colonias deberian
producir y vender solamente lo que el pafs metropoli-
tano deseara”’.?

Estas reglas fueron impuestas a la fuerza por la metré-

polis a sus territorios coloniales, no dejando duda alguna

acerca de la-naturaleza explotadora del sistema.

E/ liberalismo, ‘Los impuestos a la importacién de ca-

8 W. C. Mc. Neill, The Rise of the West, Mentor, Nueva York,
1965, pp. 713-714.

9S. B. Clough, The Economic Developmentof Western Civiliza-

tion, McGraw,Hill, Nueva York-Toronto-Londres, 1959, p. 224.
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racter proteccionista, y la polftica general del mercan-
tilismo, fortalecieron a la naciente industria en Inglaterra.
Mientras tanto las guerras napoleénicas retardaron la
industria europea y dieron, por consiguiente, a Ingla-
terra la oportunidad de ganar el liderazgo, posicién
que retuvo por casi todo el siglo x1x. Ademés, las
guerras también Ilevaron a la destruccién del poder
marftimo de franceses, holandeses y espajioles, lo cual
dejé a Inglaterra sin competidores .y con el consi-
guiente monopolio en el transporte marftimo. Con 1a
Revolucién Industrial ya’ en pleno desarrollo, con el
control del intercambio internacional, y con la ausencia
de rivales manufactureros,los industriales britanicos se de~
clararonenfavordela eliminacién de todaslasrestriccio-
nes en el comercio que pudieran dificultar su expansin.
Argifan que el libre comercio traerfa consigo: a) la
reduccién del costo del trabajo por medio de la dismi-
nucién de los precios de los alimentos importados, lo
que a su vez fortalecerfa su posici6n competitiva; b) la
reducci6n de los precios de las materias primas impor-
tadas; c) la eliminacién de los impuestos de importaci6n,
y d) una situacién que permitirfa a Gran Bretafa
obligar a los pafses importadores de productosingleses
a reducir sustarifas,

La edad de oro del libre comercio fue el resultado de
ello, con una colosal expansién del comercio,la inversion
y las migraciones internacionales. Asimismo dio lugar
a la especializacién de Inglaterra, y més tarde (a través
de polfticas proteccionistas) de Europa Occidental y
Estados Unidos, en la fabricacién de manufacturas y
del resto del mundo enla produccién de materias primas
y artfculos de primera necesidad. Esta etapa significé

_una nueva y decisiva etapa en la creacién de las condi-
ciones que propiciaron el desarrollo en las ‘metrépolis

__ y el subdesarrollo enla periferia.

. EJ sistema econémico internacional que emergié en este
Proceso se regulaba en su mayor parte a través de los
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mercados internacionales de bienes y del mercado
financiero de Londres. El sistema funcioné perfecta-
mente hasta su ruptura después: de la Primera Guerra
Mundial. Afios después, Keynes, recordaba ese perfodo
con gran nostalgia: “iQué episodio mas extraordinario
en el progreso del hombre fue la época que termind en
agosto de 1914! ...”. El habitante de Londres podfa
pedir por teléfono, mientras saboreaba su té matinal
en cama, los productos més variados procedentes del
mundo entero, en la cantidad que desease, seguro siem-
pre que, dentro de un tiempo razonable, dichos produc-
tos estarfan ala puerta de su casa; podfa al mismo tiempo
y por el’ mismo medio invertir su fortuna en materias
primas y nuevas empresas en cualquier regién del
mundo,y participar, sin gran dificultad y sin problemas,
de los frutos y ventajas de esos negocios; o, en fin,
podfa ligar la seguridad de su fortuna con la buena
fe de la comunidad de una honesta municipalidad en
cualquier continente, segtin la recomendacién de los

servicios de informacién.'°

El mismo autor nos da la racionalizacion intrinseca de

este sistema de relaciones econdmicas internacionales.

“Del excedente de bienes de capital acumulados por

Europa, una parte sustancial era exportada a ultramar,

donde la inversién de dicho excedente hizo posible el

desarrollo de nuevos recursos de alimentos, materiales

y medios de transporte, y, al mismo tiempo, capacité

al Viejo Mundo para reclamar una participacién en la

riqueza natural y otras riquezas en potencia que se

encontraban en el Nuevo Mundo.

Este Gltimo factor result tener enorme importancia.

El Viejo Mundo empleé en forma sumamente prudente

el tributo anual que tenfa derecho a recibir... La

gran parte del dinero recibido como intereses que se

fueron acumulando por concepto de estas inversiones

en el extranjero fue reinvertida y nuevamente se fue

10 J, M. Keynes, The Economic Consequences of the Peace,

Londres, 1920, p. 9.   
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acumulando, .. La prosperidad de Europa esta basada
en el hecho de que, debido a la enorme cantidad
disponible de alimentos que ofrecfa América, Europa
pudo comprarlosa precios bajos, en comparaci6nconel
trabajo requerido en la produccién de sus bienes de ex-
portacién, y gracias a ello, como resultado de las inver-
siones previas de capital, tenfa derecho a una considera-
ble cantidad anual sin pago alguno en retorno’’,!!

La época del liberalismo y el libre intercambio, la cual
de acuerdo conlascitas anteriores es definida como una
estructura implicita de dominacidén, se convirtid hacia
el final del siglo xix en una estructura explfcita de sis-
temas rivales de dominacién, Las otras potencias euro-
peas, asf como Estados Unidos, también tuvieron su
Revolucién Industrial y, por consiguiente, también

reclamaron la parte que les tocaba en la distribucién
de los recursos naturales y mercados del mundo, La
edad de oro del liberalismo, del /a/ssez-faire y del

internacionalismo liberal, se convirtid, a través de este
proceso, en la época del imperialismo,

El neomercantilismo, E| comienzo del final de la época
del /aissez-faire, como se ha indicado mas arriba, vino
con el desaffo al’ predominio britanico de parte de
las otras potencias europeas y de Norteamérica, que
trataron de establecer sus propios imperios en las
regiones en que pudieron hacer valer su influencia
econdmica y polftica y las correspondientes practicas
mercantilistas, La Primera Guerra Mundial, que fue en
parte consecuencia de esta rivalidad, el colapso del
sistema financiero monetario internacional basado enel
patr6n de oro, la Gran Depresi6n y la Segunda Guerra
Mundial dejaron a Estados Unidos completamente solo
como potencia dominante dentro del sistema capita-
lista en el perfodo de posguerra.

 5-11 Op, cit, pp. 19-21.
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En el presente estadio de neomercantilismo los elementos

mas importantes a considerarse, para nuestrosfines, son:

a) la importancia creciente de una nueva formade orga-
nizacién de las empresas: el conglomerado transnacional,
y b)el papel cada vez mds importante de los gobiernos,
tanto en el plano nacional como en el internacional.

El principal agente productivo del sistema neomercan-
tilista de dominacién —lo que podria llamarse la infra-
estructura del sistema actual de las relaciones econdmi-

cas internacionales— es una nueva y poderosa institucién

que llamaremos conglomerado transnacional. La carac-

terfstica sobresaliente del conglomerado transnacional
(CONTRA),es la integracién de sus actividades, integra-
cién que comprende segmentos de las economias de un

ndmero considerable de paises dentro de los confines de

un solo sistema de decisiones. El objetivo final del

CONTRA es la maximizaci6n de la ganancia a largo plazo,
pero este objetivo se traduce en uncierto ntimero de ob-
jetivos inmediatos, tales como la mantencién y amplia-
cién de las fuentes de materias primas y de los mercados

y un alto grado de progreso tecnolégico en el desarrollo

de nuevos productosy procesos.!?

En otras palabras, la caracter{stica principal del sistema

actual y probablemente del sistema futuro de las

relaciones econémicas internacionales es la penetracién

de la economia de los paises subdesarrollados por el

agente econdmico mas poderoso de la economia de los

pafses desarrollados, y muy en particular por aquellos de

la economfa estadounidense, el centro predominante del

sistema capitalista en la actualidad. De hecho la econo-

mfa norteamericana ha venido experimentando des-

de fines del siglo pasado unaevoluciéninstitucional en la
naturaleza de su sistema productivo que ha favorecido
una gran concentracién de la capacidad productiva en

12 N, Girvan y O. Jefferson, “Corporate vs. Caribbean Integra-

tion”, New-World Quarterly, vol. \V, n° 2, 1968, Jamaica, pp.
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empresas gigantescas de alcance nacional y posterior-
mente transnacional. En este proceso se ha pasado
ademas por diversas fases organizacionales internas. Des-
de la tfpica empresa en que el propietario ejercia y
controlaba todas las funciones de la empresa familiar

hasta la firma multidivisional 0 conglomerado,horizontal
o verticalmente integrada nacional e internacionalmente,
y en que se logra la especializacién productiva a través
del control de numerosas plantas en diversas Ifneas de
produccién, y ademas una especializacién entre las
funciones propiamente de produccién y las funciones
de planificacién y direccién general del conglomerado,'3

Segtin indica Furtado, las 100 mayores empresas nor-
teamericanas controlaban un porcentaje de los activos
netos del capital de la industria manufacturera de ese
pafs que en 1929 llegaba al 44%; en 1947, al 46%, y en
1962, al 57%. “El grado de concentracién del poder
econdmico logrado en Estados Unidos se desprende del
hecho de que en 1962 los activos de las 20 mayores
sociedades anénimas manufactureras eran tan grandes
comolos de las 419.000 empresas mas pequefias, en un
total de 420.000 empresas, Una cuarta parte delos acti-
vos netos pertenece a las 20 mayores; la mitad a las 1.000
mayores y una cuarta parte a las 419.000 restantes,”"14

EI factor principal en la creciente concentracién del po-
der econdmico es el hecho de que se ha ido multiplican-
do el ndmero deplantaso instalaciones productivas por
empresa, mas que el crecimiento de cada planta. Si a
ello se agrega que dicha multiplicacién del nimero de

13 Véase especialmente: Economic Concentration, Hearings
before the Subcommittee on Antitrust and Monopoly of the
Commission on the Judiciary, U.S. Senate, Eighty-Eight Congress,
Bea Session, U.S. Government Printing Office, Washington,

64.

14 Celso Furtado, “La concentracién del poder econémico en Es-
tados Unidos y sus proyecciones, en América Latina”, Estudios

‘Internacionales, octubre 1967—marzo 1968, afio |, n° 3-4,
Santiago, p. 325.

 

 



 

plantas por empresa no solamente se observa-dentro de
una determinada I{nea de produccién, sino también en
un proceso de diversificacibn a través de las Ifneas de
produccién de bienes y servicios mas diversas, consta-
tamos ademas del fendmeno de la concentracién, el de
la conglomeraci6n. Este proceso puede observarse en el

cuadro 1, también obtenido del artfculo citado:

 

Cuadro 1

1.000 empresas mayores que producen: 1950 1962

1 clase de productos 78 49

2a15 clases de productos 354 233

16 a 50 clases de productos 128 236

mas de 50 clases de productos 8 15

 

Este proceso de conglomeracién se basa en tres princi-

pios fundamentales de la accién del conglomerado: a) la

diversiticacién del riesgo; b) la maximizacién de los

beneficios derivados de la participaci6n en mercados

dindmicos, y c) la maximizacién del poder financiero,

al permitir el control centralizado y la asignacién coor-

dinada de todos los excedentes financieros producidos
por las diversas plantas que integran un conglomerado.

Los principios a) y b) implican que el conglomerado

acttia con respecto a las plantas que posee en la misma

forma que una compafifa de seguros con su cartera de

inversiones, es decir, adquiriendo buenas inversiones y

desprendiéndose de las malas.

La colosal expansién que estén experimentando estos

conglomerados en Estados Unidos, y en menorescala

en los pafses europeos y el Japén, tiene naturalmente

una expresién que trasciendelas fronteras nacionales de
esos pafses. En efecto, estas nuevas empresas gigantescas

se propagan por la economfa internacional en varias

etapas, que van desde la exportacién de sus productos

hacia otros pafses; pasan porel establecimiento de orga-
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nizaciones de ventas de dichos productos en el extranje-

ro; siguen con la concesién delicencias para el uso de

sus patentes, marcas y “know-how” a empresas extran-

jeras que produceny venden sus productos; y culminan

el proceso adquiriendo dichos establecimientos producti-

voslocales-e instalandose como productoresen el extran-

jero a través de subsidiarias total o parcialmente de propie-

dad de la matriz, pero enteramente controladasporella.

Este es el proceso real que hay por detras de las cifras

de la enorme expansi6ndela inversién privada extranjera

de Estados Unidos en’ el perfodo de posguerra, segin

puedeapreciarse en los cuadros 2 y 3.

Cuadro 2

Valor total en libros de las inversiones directas extranjeras

de EE,.UU. por éreas

(Mil millones de délares)

 

Area 1929 1946 1957 1960 1964 1965 1966 1967

 

Canadé 2.0 25 8.6 11,2 13.9 15.2 17.0° 18.1

América
‘

Latina 35 3.1 08 8.4 10.4 9.4 9.8 10,2

Europa 14° 1.0 41 6.6 12.1 14.0 16.2 17.9

Otros 0.6 06 44 66 7.9 10.7 11.7 13.1

Total 7.5 7.2 25.2 32.8 44.3 49.3 54.7 59.3

 

Fuente: Survey of Current Business, US, Dept. of Commerce.

De acuerdo conestascifras, si bien la expansién mayor

se ha realizado en Canadé, Europa y otros paises, en

América Latina dicha expansién también fue bastante

sustancial, de 3,1 mil. millones de délares en 1946 a

10,2 mil millones en 1967. El mayor crecimiento de las

inversiones directas extranjeras de Estados Unidoscorres-

ponde

a

las actividades manufactureras y al petréleo, lo

que también se constata en el caso latinoamericano,

~ segtin las cifras de los cuadros 4 y 5.
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Cuadro 3

Valor total en libros de /a inversién privada directa

extranjera de los EE,UU, por actividad

(Mil millones de délares)

2 Cuadro 5

7 Valor global de las inversiones norteamericanas

para paises selecclonados

(Millones de délares)

 

 

 

Actividad 1929 1946 1957 1960 1964 1965 1966 1967

Manufactura 1.8 2.4 8.0 11.2 16.9 19.3 22.1 24.1

Petréleo 1,1 1.4 9.0 10.4 14.3 15.3 16.2 17.4

Minerfa/
Refinacién 1.2 08 24 3.0 3.6 38 43 4.8

Otros 34 2.6 5.8 7.7 9.5 10,9 12,1 13.0

Total 15 7.2 25.2 32.8 44.3 49.3 54.7 59.3

 

 

|
1960 1968

}

: América Latina 8.365* 11.010*

Chile 738 964

Argentina 472 1.148

Brasil 953 1.484

México 795 1.459

Colombia 424 629

Venezuela 2.569 2.620

 

Fuente: Survey of Current Business, US. Dept, of Commerce.

Cuadro 4

Valorde libros de la Inversién directa de Estados Unidos en paises
selecclonados de América Latina por principales sectores

(Millones de délares)

 

 

 

1946 1968 .

Valor % Valor %

Total 3,045*  100,0 17,010* 100,0

Agricultura 407 13,4 =e

Minerfa,etc, 506 16,6 1.402 12,7

Petréleo 697 22,9 2.976 27,0

Industria manufacturera’ 399 13,1 3.699 33,6

Servicios pGblicos 920 30,2 627 St

Comercio 72 24 1,249 11,4
Otros 45 1,5 1.057 946
 

Fuente: U.S. Department of Commerce, Office of Business
Economics, Survey of Current Business.

* Este total corresponde a los pafses indicados en e! Cuadro 5,

** Incluido en otros,
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Fuente: us. Department of Commerce, Office of Business

' Economics, Survey of Current Business.

} * El conjunto de estos seis pafses representa aproximadamente

| el 75% del total para América Latina.

Comoresultado de los procesos y tendencias descritos,.
la situacién en 1967 era la siguiente: el 80% dela inver-

sién privada directa extranjera de Estados Unidosera de
propiedad de 187 conglomerados transnacionales, que

tenfan mds de 10.000 subsidiarias en el resto del mundo

capitalista (incluyendolas subsidiarias con un 25% de pro-

piedad y control minoritario, hasta las de propiedad ex-

clusiva del CONTRA).!5 Esto significa que en promedio

estas empresas tenfan 53 subsidiarias cada una en el resto

del mundo. Por otra parte, “cuando se lo tomaglobal-

mente, se ha estimado que para el conjunto delas subsi-

diarias extranjeras de las corporaciones norteamericanas,

el valor de su produccién alcanzé la asombrosa cifra de

130.000 millones de délares en 1968. Esto era cuatro
veces el valor de las exportaciones norteamericanas de
33.000 millones de ddlares en ese afio, demostrando que

   

   
  

     

    

   15 Raymond Vernon, Report of the Research Project on the

Multinational Corporation, Harvard Business School, 1970. &,
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la vinculacién principal de Estados Unidos con otros
mercados es la produccién en el extranjero mds que el
comercio exterior. Las subsidiarias en el extranjero repre-

  

sentaron el 15% de la produccién total del mundo no 2
comunista fuera de Estados Unidos... La industria norte- S| S&F
americana en el extranjero ha Ilegadoa ser asfla tercera a
en importancia en el mundo,sélo superadaporla interna
de Estados Unidos y por la de la URSS. Ademas,la 8 gree
producci6n en el extranjero de las empresas americanas 2g eels or
ha crecido aproximadamente al 10%, el doble que las 3
economfas internas. Las corporaciones multinacionales = aan
estén incrementando répidamente su participacién en 2 Sst eee a
la economfa mundial”.!6 g

*% »

La situacién descrita en los parrafos anteriores para el § a = = a
mundo en su conjunto se manifiesta también en la 8
América Latina. El cuadro 6 indica la expansién de las s nny
subsidiarias en esta regién, mostrando igualmente el g 8 g 2 RS
gran dinamismo de las manufactureras y aquellas asocia- oo Rib Le

das a la comercializacién interna de sus productos, asf : § 5
como el estancamiento relativo en lo que se refiere a 3 8 g $ a ro
las subsidiarias extractivas. Sug

gé rain te
En virtud de la notable penetracién de las subsidiarias 22 pune
norteamericanas en la economfa latinoamericana —a la Syne S305
que corresponde el proceso de “‘desnacionalizacién”de 8 838
la industria nacional o de “sucursalizaci6n” de nuestras g zal gale
economfas a quese viene haciendo creciente referencia 3 83 8 8
en nuestros pafses— se estima que dichas subsidiarias s 2 & g 8

llegaron a representar en 1966 el 35% del total de las s gt s Bie
exportaciones latinoamericanas, y el 41% de las expor- & ss Sirs as

taciones de productos manufactureros de la regién. De g3 85 82

estas Giltimas, conviene destacarlo, aproximadamente la 538 55 58

mitad eran exportaciones manufactureras entre subsidia- sects
rias, lo que constituye un buen indicio de quién se benefi- E<E 2 EE
cia primordialmente con la integracién latinoamericana. csiece

16 Neil H. Jacoby, “The multinational corporation”. Jacoby es
profesor de Economfa y Polftica de Empresas y ex decanodela
Escuela de Administracién de Empresas de la Universidad de
California, Los Angeles.
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Por otra parte, se estima que las importaciones de las
subsidiarias norteamericanas representaron alrededordel
11% de las importaciones totales, alrededor del 14% del
Producto Interno Bruto y cerca de untercio dela pro-
duccién industrial.17 Ademés, en virtud de quela pro-
duccién de las subsidiarias crece a una velocidad bastante
superior al resto de las economias nacionales, estas

proporciones han venido creciendo y lo continuaran
haciendo mientras esa situacién nose altere.

Hasta aqui hemos examinado lo que hemos dado en
llamar la estructura del sistema de las relaciones econd-
micas internacionales. Pero el ro! econdémico creciente
del Estado, tanto en la econom/a nacional comointer-
nacional, ha dado por resultado lo que podria Ilamarse
Ja superestructura de las relaciones econémicas interna-
cionales, Esto llega a conformarse de la siguiente mane-
ra: 1) relaciones directas, bilaterales, de gobierno a
gobierno, y 2) organizaciones econdmicas multilatera!es
o internacionales.

A través del examen de las relaciones intergubernamen-
tales, tanto bilaterales como multilaterales, debe recor-
darse que la infraestructura (el CONTRA) y la super-
estructura (relaciones gubernamentales directas o indi-
rectas) del sistema internacional se hallan interrelaciona-
das y se condicionan mutuamente. De hecho, la misién
de la superestructura es proveer la racionalizacién ideo-
légica y la justificaci6n del sistema, asf como establecer
las reglas del juego y proveer los instrumentos operativos
para que se cumplan en la practica. Sin embargo, serfa
demasiado simplista suponer que los gobiernos sdlo
representan los intereses de los CONTRAS, ya que por
otro lado se supone que representan, hasta cierto grado
al menos, los intereses de las naciones como un todo.
Por consiguiénte, las acciones de los gobiernos, tanto

17 Stacy May, The contributions of U.S. private investment to
Latin America’s growth, A Report for the Council for Latin
America, Inc.  

bilaterales como multilaterales, no coinciden siempre y
necesariamente, con los intereses de los CONTRAS.

Las relaciones bilaterales entre una nacién dominante
y una dependiente corresponden muy estrechamente a
las practicas mercantilistas: préstamosligados, que inclu-
yen el transporte de los bienes en barcos de la bandera
de la nacién que concede el préstamo, acuerdos prefe-
renciales respecto del transporte, fletes, tarifas, inversio-
nes extranjeras, intercambio cultural, etc, La nacién
dominante trata de preservar y expandir los privilegios
exclusivos que ha obtenido gracias, precisamente, a su
posicién y concediendo, como contrapartida, apoyo en
diversas formas a los grupos locales que estén, de una
u otra manera, asociadoscon losintereses de la nacién

dominante.

Las organizaciones intergubernamentales tales como el
FMI, GATT, BIRD, etc., por el contrario, tienden a
adherirse, formalmente por lo menos,a la filosofia del
libre intercambio de la etapa anterior. Esta posicién
corresponde en parte al deseo nostdlgico de algunos de
recrear una pretendida edad deoro dellibre intercambio
del siglo XIX, y en parte a una politica deliberada que
sirve en efecto los intereses de las potencias econdmicas
més poderosas: Estados Unidos, Europa Occidental y el
Japon. No se trata de queellibre intercambio realmente
exista o pueda volver a existir, sino de que el desman-
telamiento progresivo de las practicas proteccionistas en
los pafses subdesarrollados facilitarfa la apertura de
nuevos mercados de productosy factores para la corpo-
racién multinacional, Con este propésito, las potencias
dominantes buscan transformarel sistema de organismos
internacionales en una estructura jerarquica, que tiende
a tomarla forma indicada enel grafico 4.

Las organizaciones de mayor influencia y mas poderosas
son aquellas de los pafses desarrollados metropolitanos
(Ol,) y las organizaciones internacionales que incluyen

. una nacién metropolitana y sus periferias (Ol,). Las
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organizaciones internacionales donde participan todas

las naciones (O13), pero en las que la participacién es
ponderada por algunos factores econémicos (reservas

monetarias, acciones, etc.); como el Fondo Monetario

Internacional y el Banco Mundial (Ol3q) también son
poderosas y de gran influencia, predominando, por su-
puesto, los intereses de las naciones desarrolladas, Las
Ol3g son més bien débiles como organizaciones econd-

micas: UNCTAD

y

otras. Las formadas por las naciones

satélites de una potencia metropolitana (O14) son asimis-

mo muy débiles (Organizacién para la Unidad Africana,

ALALC,etc.) y practicamente no existen organizaciones

que agrupen a todoslos pafses subdesarrollados (Ol),

excepto en formas més bien informales (los 77 de la

UNCTAD).

El analisis anterior ha sido deliberadamente extenso

y se ha recurrido ademds a un mfnimo indispensable

de documentacién estadfstica. Ello porque es indis-

pensable para nuestro argumento demostrar que en

efecto existe una estructura productiva internacional

—el conglomerado transnacional— y su correspondiente

superestructura —el sistema de relaciones internacionales

bilaterales y multilaterales—. Era preciso demostrar ade-

mas quetiene una dimensién y dinamismosuficientes para

dar lugar al niicleo internacionalizado del sistema capi-

talista internacional, que constituye, en cierto modo,

el elemento estratégico de nuestro esfuerzo de inter-

pretacién integrada de los fenédmenos de desarrallo,

subdesarrollo, dependencia, marginacién y desequilibrios

espaciales. La cita que sigue es probablemente la que

mejor resume, aunque sin duda con exageracion propia

de una apologista del sistema, la hipdtesis que se ha

venido sosteniendo enlas seccionesanteriores.

“La corporacién internacional actda y planea en térmi-

nos que estén més alla de los conceptos politicos

de un Estado-nacién. Tal como el Renacimiento del

siglo xv trajo consigo el término del feudalismo y de

la. aristocracia y el rol dominante de la Iglesia, el
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Renacimiento del siglo xx est4 trayendo consigo elfin
de la sociedad de clase media y el dominio de! Estado-
nacién. La médula de la nueva estructura de poder
radica en la organizacién internacional y en los tecné-
cratas quela dirigen.

“El poder se desplaza desde los Estados-naciones hacia
las instituciones internacionales tanto puiblicas como
privadas... Dentro de una generacién mas o menos
400 a 500 corporacionesinternacionales seran propie-
tarias de aproximadamente dos tercios del activo fijo
del mundo”’,18

Integraci6n transnacional y desintegracién nacional

En las secciones anteriores se ha hecho un esfuerzo
para interpretar los cinco temas, problemas y procesos
que nos preocupan eneste trabajo —desarrollo, subdesa-
rrollo, dependencia, marginacién y desequilibrios espa-
ciales— procurando descubrir las interrelaciones que
existen entre todos ellos. Ha quedado de manifiesto,
a nuestro juicio, que esos cinco procesos no sélo estan
interrelacionados, sino que, més atin, son en realidad
diversas manifestaciones de un proceso que los engloba
a todos, Sugerimos que este Ultimo es un proceso
simulténeo de integracién transnacional y de desinte-
gracién nacional.

El protagonista fundamental ‘de este proceso es el
conglomerado transnacional, en el sentido de que ésta
es la instituci6n econdémica basica y central del mundo
capitalista de la posguerra, una institucién de tremendo
dinamismo y empuje, que est4 provocandounatransfor-
macién radical en la estructura y funcionamiento de
dicho sistema no sélo en los pafses centrales sino en el

18 A. Barber, “Emerging New Power, The World Corporation”,
War/Peace Report, octubre de 1968, p! 7.
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mundoentero,creando en definitiva un nuevo modelo de
civilizaci6n encarnado por la sociedad del superconsumo,
que tiene su maxima expresién en Estados Unidos,

Para los propésitos de este trabajo es necesario ponerel
acento solamente en dosaspectos: a) que los CONTRAS
constituyen en efecto un nuevo sistema econémico, tanto
nacional comointernacionalmente, y b) que este nuevo
sistema favoreceel desarrollo de los segmentosnacionales
internacionalizados del nticleo del sistema capitalista in-
ternacional, y particularmente el segmento nacional en
que se encuentran localizadas las matrices de los CON-
TRAS,es decir, los pafses desarrollados; pero que al mis-
mo tiempo produceefectos desintegradoresy favorece el
subdesgrrollo de los pafses subdesarrollados, y particular-
mente de los grupos sociales marginados y excluidos.

El segmento de la economfa norteamericana que esta
compuesto de ‘unos pocos centenares de enormes
corporaciones, técnicamente dindmicas, masivamente

capitalizadas y altamente organizadas” es |lamado el
“Sistema Industrial’ por el profesor J. K. Galbraith,
quien percibe claramente que un sistema caracterizado
por unas cuantas corporaciones enormes es cualitativa-
mente diferente de la clasica concépcién del sistema
capitalista constituido por un gran nGmero de empresas
pequefias e independientes.

La tesis de Galbraith, es la siguiente: el enorme desarrollo
de la tecnologia moderna requiere un incremento
notable en el capital dedicado a la produccién, asi

como en el perfodo durante el cual est4 comprometido
en dicha produccién, Esta asignacién de tiempo y
capital tiende a especializarse cada vez mds en una
gran variedad de diferentes tareas. Por consiguiente
los requerimientos de mano de obra especializada se
incrementan enormemente, y a medida que la especia-
lizaci6n avanza, una organizacién eficiente se convierte
en lo esencial. Para poder maximizar las ganancias
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a través de largos perfodos y poder reducir la incerti-
dumbre y los riesgos, la corporacién utiliza la planifi-
cacion. “... Es mds, para decidir respecto de lo queel
consumidor quiere y ha de pagar por ello, las firmas
deben dar todos los pasos posibles para asegurarse
que su produccién va a ser requerida por el consumidor
a un precio remunerativo, Debe estar segura de que el
trabajo, los materiales y el equipo que necesita estaran
disponibles a un costo consistente con el precio que ha
fijado, Debe ejercitar control sobre los insumos que le
son suministrados. Debe reemplazar el mercado con la
planificacién,.. E\ mercado es superado por medio
de lo que es comdnmentellamado ‘integraciénvertical’.

“La unidad planificadora controla asf las fuentes de
suministro y de colocacién de los productos, Cuando
una firma se encuentra en una posicién especialmente
dependiente de un producto 6 material importante,
como lo es una compafifa petrolera con respecto del
petréleo crudo, una compafifa siderdrgica en relacién
al mineral 0 una compafifa de aluminio con respecto
a la bauxita, siempre existe el peligro que los suministros
requeridos se ofrezcan a precios desfavorables. .. Desde
el punto de vista de la firma, la eliminacién del
mercado convierte una negociacién externa, y por ello
una decisién parcial o enteramente incontrolable, en
un asunto de decisién interna... El tamafio de Ja
General Motorsse encuentraalservicio no del monopolio,
o de economfas de escala, sino al servicio de la
planificacién. Y en cuanto a esta planificacién —control
de suministros, control de la demanda, obtencién de
capital, minimizacién del riesgo— no existe un Ifmite
superior definido en lo que a su tamafio se refiere.
Bien podrfa ser que ‘cuanto mayor, tanto mejor’.
La forma corporativa se acomoda a esta necesidad.
Permite claramente que la firma sea extremadamente
grande,”!9

19 Galbraith, John Kenneth, The New Industrial State, Houghton
Mifflin, Boston, 1967. ‘
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El ndcleo central del CONTRA es su direccién central,

la cual se encuentra siempre en la metrdpolis y quesirve

de oficina de planificaci6n de la corporacién, Esta

oficina central es completamente diferente de las activi-

dades productivas del CONTRA, las cuales pueden

ser clasificadas en tres tipos diferentes: extractivas,
industriales y de mercadeo, Estas actividades productivas
se localizan tanto en la metrépolis como, mediante
subsidiarias y filiales, en los pafses periféricos, La
oficina central esta compuesta esencialmente de un
grupo de personas que planean y deciden qué, cémo,
cudnto y en qué perfodo se hadellevar a efecto la pro-
duccién y venta, Para poder ejecutar el proceso de de-
cisibn en formaracional, se cuenta con unsistemaalta-
mente eficiente de comunicacionesa través del cualflu-
yen la informacién,el personal, el conocimiento tanto
cientifico como tecnoldgico, el financiamiento y las
decisiones que se requieren en cada caso.

Entre las actividades productivas del CONTRA se

desarrolla en cambio un flujo de bienes y servicios,
dentro de una estructura institucional caracterizada por
empresas oligopdélicas altamente integradas tanto hori-
zontal comoverticalmente, tanto a nivel nacional como
internacional. En esta forma, el CONTRA reemplaza,
en alto grado, al mercado, tanto nacional comointer-
nacional, ya que incorpora en su organizacién las
fuentes de suministro de sus insumos y los canales
de salida para su produccién, Es mas, puede influenciar
apreciablemente la demanda de sus bienes y servicios
a través de la presibn que puede ejercer sobre el
consumidor y los gobiernos.

Como se observa por lo expuesto, el nuevo “Sistema
Industrial” también significa la desaparicién del empre-
sario clasico, del proveedor de capital y de los mercados
de capital, y su reemplazo por planificadores de gran
Ppreparacién y gerentes que constituyen la tecno-estruc-
tura corporativa. Estos mismos tecnécratas, que de

i
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acuerdo con Barber,?° gobernaran el mundo en un
futuro préximo, y que ademas, como veremos luego,
estan reemplazando a la clase empresarial nacional en

los pafses subdesarrollados, por ricos y avanzados que

sean,

Por las razones indicadas més arriba, y ya que los
gastos efectuados en investigacién, disefio y tecnologfa
se han convertido en partidas importantes dentro de la
estructura de los costos fijos del CONTRA, éste tiene
el mayor interés en prorratear dichos costos sobre la
siempre creciente produccién total, que incluye la
produccién vendida en los mercados metropolitanos
y en los mercados mundiales. Por consiguiente, la
incorporacién de un nGmero cada vez mayor de consu-
midores, tanto nacionales como extranjeros es absoluta-
mente necesaria para su rentabilidad a largo plazo. De
acuerdo con Galbraith en los pafses subdesarrolladosla
introducci6n de bienes de consumo —cosméticos, moto-
netas, radios a transistores, conservas, bicicletas, discos
fonograficos, pelfculas, cigarrillos norteamericanos— es
considerada como de la mayor importancia en la
estrategia de la expansién econémica, También nos
recuerda el autor citado que productos como el tabaco,
el alcohol y el opio, que significaban un acostumbra-
miento progresivo, fueron en su tiempo considerados
bienes de importancia estratégica en el comercio, ya
que permitfan penetrar y retener mercados, Resulta
claro entonces que la estrategia convencional del desa-
rrollo econémico concebida como el desarrollo de una

sociedad capitalista de consumosimilar a la norteameri-
cana o europea, es, en realidad, la estrategia a largo
plazode maximizacién de las ganancias del “Sistema
industrial” y del CONTRA, estrategia que se basa en
forma principalfsima en la expansi6n de sus subsidiarias
transnacionales y en la homogenizacién de la cultura
de consumoa través del mundo,

20 Op, cit,
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Hasido generalmente aceptado quelos pafses cajvitalistas,

particularmente los subdesarrollados, hicieran 2sfuerzos
especiales para atraer el capital privado extre ajero, ya
que sentfan la necesidad de capital, tecnologfa, apacidad
empresarial y nuevos mercados externos, elem ntos que
se supone el capital privado extranjero trac consigo.
Pero fa naturaleza del capital extranjero t adicional

es muy diferente del nuevo “‘sistema industri.l” inter-
nacional constituido por los CONTRAS. Se aj recia ca-

da vez con mayorclaridad que aquellos aporte: deseados
no son necesariamentetales.

En efecto, los aportes de nuevo capital son ninimos,
puesto quelas subsidiarias se financian en pro sorciones
elevadfsimas con recursos financieros locales, y sus
remesas por utilidades, intereses, pago de regalfas,
asistencia técnica, insumos externos, etc., representan
magnitudes varias veces superiores, de tal man: ra queel
drenaje neto de recursos es substancial (sin « ontar las
sobrefacturaciones habituales en cada uno de bs rubros
de pagos al extranjero, facilitadas sobremavera por
tratarse con frecuencia de transacciones nom inales in-

ternas del conglomerado).

La “‘transferencia” tecnolégica tiene también ¢ aracter{s-
ticas bastante especiales, puesto que al ocurrit esencial-
mente dentro del marco del conglomerado 10 es de
esperar mayor esfuerzo de adaptacién al cont: xto local
ni estfmulo alguno para el desarrollo cientfficc y tecno-
légico nacional; se aprende a consumir nuevas técnicas,
pero no a adaptarlas ni a producirlas. Alg> similar
ocurre con el empresariado nacional, que lej»s de ser
desarrollado es convertido en parte de una te snocracia
internacional o marginado, Finalmente, po fo que
respecta a la apertura de nuevos mercados externos,
la experiencia, al menos en el campo manu acturero,

ha sido enteramente negativa.

La significacién que esta adquiriendo el nuev» sistema
mundial, que corresponde a lo que en est: trabajo
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hemosIla nado la etapa del neomercantilismo, se expresa
concretariente en la influencia que ejerce sobre los
Estados-niciones, que experimentan una pérdidaacelera-
da de su capacidad nacional de decisién. Los parrafos
siguientes resumen la reaccién mas frecuente encontrada
en los pa ses desarrollados.

“Para mtchos pafses, la corporaci6n multinacional es
algo que representa un nuevo problema y existe mucha
incertiduiabre acerca de cémo enfrentarse con ella;
se nota tna aprensién generalizada y ésta se hace mds
frecuente que los andlisis racionales. Sus beneficios
son apre:iados, pero hay suspicacias respecto de la
novedad jue significa la corporacién multinacional. En
esencia, 11 preocupacién principal es la cuestién de la
decisién; los pafses tienen temor de que las decisiones
importan es vayan a ser tomadas en el extranjero, 0 si
se toman dentro del pafs, por extranjeros. En particular,
temen pirder el poder nacional de decisién en favor
de Estadis Unidos, Tienen temor de que una decisién
‘tomada n Detroit’ produzca comoresultadoel cierre
de una fé rica en el pafs.”

Es muy  osible identificar un cierto ndmero de argu-
mentos q ie suelen repetirse, especialmente en /os pa/ses
desarrollc Jos invadidos por los CONTRAS:

i) La fir na multinacional es un agente intermediario
de’ penet acién de las leyes, 1a polftica exterior y la
cultura d: un pafs por otro, Esta relacién es asimétrica
ya que e flujo tiende a ser desde el pafs central hacia
el pafs ubsidiario, y no en un sentido inverso. El
problema.de la extraterritorialidad respecto de asuntos
tales con o la legislacién antitrust y el “comercio con
el enemig 2” es unode los puntos cardinales de discusién
y preocu sacién.

ii) Las crporaciones multinacionales reducen la capa-

cidad del gobiernopara ejercer el control de la economfa
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nacional. Debido a su tamafio y a las conexiones
internacionales de que disponen, tienen cierta flexibilidad
para escapar de las disposiciones impuestas por un pafs.
{a naturaleza y la efectividad de los instrumentostradi-
cionales —polftica monetaria, antitrusts, tributacién—
cambian- cuando segmentos importantes de la economfa
estan en manosextranjeras.

iii) La corporacién multinacional tiende a centralizar
la investigacién y la decisién empresarial en el pafs
de origen. A menos que se tomen medidas deliberadas,
los efectos negativos (“backwash”) pueden ser mayores
que los efectos positivos (“spread”), y la brecha tecno-
légica puede perpetuarse en lugar de ser reducida. La
excesiva confianza depositada en las corporaciones
multinacionales puede relegar al pafs a la calidad de
marginal en lugar de convertirlo en centro,

iv) Las corporaciones multinacionales con frecuencia
ocupan una posicién dominante en la industria, Los
pafses se preocupan acerca de la participacién justa
que habrfa de corresponderles, tanto en la produccién
como en la exportacién. Las decisiones dependen dela

estrategia y los planes de la oficina central, los cuales
bien pueden ser limitados o parciales. Cada uno de
los pafses tiene conciencia de que los otros pafses,
incluido Estados Unidos, aplican presiones sobre la
corporacién multinacional para que produzcan, exporten
o inviertan en forma determinada. Unpaissin la capaci-
dad de participar en el proceso de decisiones bien
puede terminar obteniendo una participacién més pe-
quefia de lo que en efecto pudiera corresponderle.

vy) Las industrias que se dedican a la extraccién de
materias primas son con frecuencia altamente oligopé-
licas, y tienen solamente un n&mero reducido de firmas.
El precio que un pafs obtiene por sus recursos no es
fijado objetivamente en unmercadolibre, sino que es
determinaco por medio de la negociacién y el acuerdo
por las corporaciones dominantes. A menos que un

oe
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pafs tenga el conocimiento y la capacidad de negociacién
requeridos, bien puede obteneren definitiva una porcién
inferior a los beneficios potenciales.2!

EI conflicto que-existe entre el CONTRA y el Estado-
nacién también es reconocido por observadores que se
inclinan favorablemente hacia las tendencias que han
sido descritas anteriormente. Ball reconocetres conflictos
principales: a) con las empresas nacionales locales; b)
con los gobiernoslocales (“La decisién tomada por una
corporacién puede significar el mdximo beneficio para
la economfa mundial, y sin embargo, ser completamente
irrelevante para la econom{a del pais en cuestion’’), y c)
con el cumplimiento de “la legislacién nacional de Estados
Unidos y de su politica exterior que ese pais exige a las
subsidiarias extranjeras de compafifas norteamericanas”’.
Finalmente, de acuerdo con el mismo autor, existe la
cuestién de la legitimidad del poder de CONTRA.22

Algunosde los efectos que el proceso de conglomeracién
transnacionaltiene en la relacién entre pa/ses desarrolla-
dos y subdesarrollados se describen a continuacién:

a) La capacidad creciente del CONTRA para sacar pro-
vecho en el mas amplio sentido de la palabra de las

ventajas que se le presentan para el crecimiento y la
diversificaci6n —economfas deescala, gran acumulacién
de capital, planeacién a largo plazo, poder de manipu-
lacién en el mercado,investigacién tecnolégica y cien-
tffica, fuentes predominantemente internas de finan-
ciamiento, reduccién de la inseguridad y los riesgos,
posibilidad de escoger las mejores oportunidades en una
amplia gama econémica, etc.— revierten principalmente
en favor de la nacién donde se encuentra la sede del

21 Stephen Hymer, Transatlantic Reactions to Foreign Invest-
ment; Economic. Growth Center, Yale University, 1968 (Unpu-
blished Center Discussion Paper n° 53), ~ i

22 George W. Ball, “Making World Corporations into World
Citizens”, War/Peace Report, octubre de 1968.
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CONTRA, constituyendo asf el conjunto de economfas

externas que integran e incrementan el grado de com-

plejidad y especializacién, asf como dinamizan el resto

de la economfa de la metrépolis. Las subsidiarias y

filiales del CONTRA que se encuentran en las naciones

periféricas —no sdlo en los sectores de produccién

primaria, sino también en todas las actividades de la

economfa subdesarrollada— no dan origen en forma

similar a un complejo industrial integrado con el resto

de la economfa local; por el contrario, tienden a

permanecer integradas con la matriz y su pafs sede, Mas

atin, dan lugar a ciertos efectos desintegradores, debido

entre otros factores, al paralelismo de las actividades

productivas que tienden a crear, ya que el CONTRA

evita entregar todo el mercado, aunque sea pequefo,

a un competidor(esto significa duplicaciones de capa-

cidad instalada en mercados pequefios), Otro tanto

ocurre con la introduccién masiva de tecnologfas alta-
mente intensivas de capital, las cuales desplazan a las

actividades locales, desplazamiento que incluye a em-

presarios, obreros, etc. Ya quelas subsidiarias permane-

cen tan interrelacionadas como sea posible con sus

matrices en términos de insumos, tecnologfa, personal,

propiedad, administracién e innovacién en los procesos

y productos, etc., los efectos promotores sobre la

economfa local tienden probablemente a ser menos

importantes que los efectos retardatarios, o que los

efectos promotores sobre la economfa de la nacién

metrépolis;

b) Como por varias razones el CONTRA necesita ex-

pandir sus mercados en forma continua, las naciones

desarrolladas se hallan sujetas a una ofensiva masiva del

consumismo tfpico de las sociedades desarrolladas. Exis-

te, por cierto, un mercado para estos bienes entre el

pequefio segmento de los grupos de ingresos altos que

estén integrados en la parte desarrollada del sistema

global; pero el efecto demostraci6n también captura los

segmentos de rentas mds bajas. Este fendédmenointroduce

serias distorsiones e irracionalidades en la estructura de

t
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la demanda y en la asignacién de recursos de inversién,
tanto privados como ptiblicos, y a la vez reduce los
ahorros personales transfiriéndolos al CONTRA y en
parte al exterior;

c) Las actividades a las cuales se aboca el CONTRA
son frecuentemente oligopélicas en alto grado; un
pequefio ndmero de exportadores primarios comprando
a un ndmero elevado de pequefios agricultores o
empresas mineras, y pocos productores de bienes de
consumo durables vendiendo a muchos consumidores
independientes. Bajo estas condiciones el CONTRA puede
estar pagando por debajo de lo normal a los productores
locales y recargando los precios a los consumidores loca-
les, obteniendo asf exceso de beneficios en ambas tran-
sacciones y enviando dichos beneficios ya sea a la oficina
matriz o reinvirtiéndolos en el lugar donde operan, y por
consiguiente acentuando el proceso acumulativamente,

El anilisis previo nos lleva a la siguiente conclusién:
el sistemacapitalista mundial se encuentra en un proceso
de reorganizacién. que lo ha de convertir en un nuevo
sistema industrial internacional cuyas principales insti-

tuciones son los CONTRAS, respaldados cada vez mas
por los gobiernos de los pafses desarrollados; ésta es
una nueva estructura de dominacién que cuenta con un
gran numero decaracterfsticas del sistema mercantilista.
Este nuevo sistema tiende a concentrar la planificacién
y la utilizacién de los recursos humanos, naturales y
de capital, asf como el desarrollo de la ciencia y la
tecnologfa, en el “‘cerebro’”’ del-nuevo sistema industrial:

los tecndécratas del CONTRA, de las organizacionesinter-
nacionales, y de los gobiernosdelos pafses desarrollados.

En este trabajo deseamos sugerirla hipétesis de que
este proceso de integracién transnacional tiende a
reforzar el proceso de subdesarrollo cultural, politico,
social y econémico delos pafses periféricos, ahondando
atin mds su dependencia y su desintegracion interna,

- 

El ejemplo de Canada puedeserilustrativo: “El siguiente
es un esbozo de la cafda del Canada enla dey endencia
econdmica, cultural y politica de Estados U tidos. Se

trata de explicar el proceso por medio del cual u unidad

tanto polftica como empresarial ha sido e osionada

hasta un punto mis alld del cual se encuentrz la desin-

tegracién del Canadd como Estado-naci6n.

El Canadafue descubierto, exploradoy desarroll do como

parte del sistema mercantilista primero de Fran :ia y des-

pués de Inglaterra. Obtuvo su independencia y e convir-

tid en nacién en un perfodo histérico muy co to, en el

quelosbienes, los capitales y la gente se despl; zaron en

respuesta de fuerzas econdmicas que operaban:n merca-

dos internacionales relativamente libres y com vetitivos.

El Canad4 de hoy ha sido descrito como el 2afs sub-

desarrollado mds rico del mundo, La regresién que

ha sufrido hasta llegar a un estado de extren a depen-

dencia tanto polftica como econémica no ;uede ser

de ninguna manera atribuida, como es costi mbre en

ciertos cfrculos, a una dotacién desfavorable de recursos.

La ausencia de una dinamica independiente qu : sufreel

Canad4 tampoco puedeser atribuida a su cultura tradicio-

nal. Aqui nos vemos obligadosa buscarla explic :cién del

subdesarrollo y la fragmentacién en las institu ciones y

procesos de la sociedad moderna.Porlo tanto, se sugiere

que la causa radica enla dinamica del nuevo me reantilis-

mode la economfa corporativa norteamericana’ 2?

En lo que se refiere a América Latina,la siguiente cita

de Furtado es igualmente sugerente: ‘La peretracion

del CONTRA en la industria latinoamericana comenz6

después de la Gran Depresién. Tras la Segunca Guerra

Mundial esta penetraci6n se hizo més intersa, muy.

particularmente en Ips paises que ya habfan zlcanzado

: ” a

23 Karl Levitt;“Canada: Economic Dependence an |. Political

Desintegration”, New-World Quarterly, vol. IV, n° 2, Jamaica,

1968. i
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cierto d:sarrollo industrial (principalmente Argentina,
México ) Brasil), En esta forma... el proceso de forma-
cién de «una clase nacional de empresarios industriales
se vio in'errumpida, Dada su posicién financiera pode-
rosa, el C' ‘NTRA fue extendiendo paulatinamente su con-
trol sobr: los sectores mds dindmicos de la actividad
industria Los mejores talentos que salieron de la
industria local fueron absorbidos en la nueva clase
gerencial .. La clase empresarial nacional e indepen-
diente se encontré, durante este proceso, restringida
a activicides secundarias o a empresas de cardcter
pionero, las cuales, a largo plazo, abrieron nuevos
campos para la futura expansién del CONTRA... La
eliminacin de la clase empresarial nacional consiguiente-
mente excluye la posibilidad de un desarrollo nacional
autososte tido de acuerdo con el desarrollo capitalista
cldsico”.

La obser\acién de Furtado puede generalizarse al con-
junto de Jas clases sociales para tener una visién mas
clara del proceso de desintegracién nacional. Para ello
debemos incorporar al esquema presentado en los

grdficos anteriores, y particularmente en los pafses sub-
desarrolledos, una estructura de clases, en la forma pre-
sentada en el grafico n° 5,

Clase media integrada

Empresarios integrados Obreros

integrados

Empresarios no

integrados

Clase media no
integrade

Marginados

Obreros nointegrados

Grdfico 5 _

——_ 

Segtin puede apreciarse, la divisién entre grupos integra-
dos y grupos no integradosse superponea la estructura de

clases, dando lugar a que existan grupos integrados y no

integradostanto en la clase empresarial, como enlas clases

medias y en los sectores obreros, ademds de los margina-

dos, Es evidente que las dimensionesrelativas de los siete

segmentos en queaparece divididala sociedad en el grafico
serdn diferentes de acuerdo con las condiciones que hayan
llegado a prevalecer en cada pais, y es probable que aqui

también convengaen investigaciones posteriores realizar

un ensayo tipolégico de manera que se puedareflejar las

distintas situaciones prevalecientes en diversos pafses.?4

La hip6tesis que sugiere todo el andlisis que se ha venido
efectuando es que esta estructura social deriva parte
importante de su dinamismo dela influencia que recibe
el segmento internacionalizado de nuestros pafses de
los paises centrales, Como se ha visto, dicha influencia
se manifiesta al nivel de la estructura productiva, por
la penetracién masiva y extraordinaria dindmica del
conglomerado transnacional y sus subsidiarias y filiales

de todotipo; en el plano tecnoldgico, por la intreduccién
en gran escala de técnicas altamente capitalizadas y
ahorradoras de mano de obra; al nivel cultural e ideolé-
gico, por una abrumadora y sistemdtica publicidad
del modelo de civilizacién consumista y la orienta-
cién en la asignacién de recursos que de ahiresul-
ta; y al nivel concreto de las politicas y estrategias
de desarrollo, por la presién de los intereses privados
y plublicos nacionales, extranjeros e internacionales
asociados al segmento internacionalizado, en favor de
politicas que fomenten un desarrollo de esta naturaleza,

Comose sefialé en la seccién sobre el proceso de pola-
rizacién interno, el proceso de modernizacién queentra-

24 E| esquemadelgrafico tiene s6lo propésitos ilustrativos gene-
rales. Un anilisis' mds detallado de Ja naturaleza de la estratifi-
cacién social enPafses de América Latina se encuentra en el
trabajo de Darcy Ribeiro, “El desaffo de la marginalidad”, Estu-
dios Internacionales, aio 4, n° 16, enero-marzo 1971,
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fia este tipo de estrategia de desarrollo significa un
gradual reemplazo dela estructura productiva tradicional
por otra de un grado de densidad de capital mucho
mayor, Dadas las condiciones que se especificaron en
esa oportunidad, este proceso tiende a producir dos
resultados opuestos: por una parte, el proceso de
modernizacién incorpora a las nuevas estructuras pro-
ductivas a los individuos y grupos especialmente aptos
para el tipo de racionalidad que prevalece en él; por
la otra repele a los individuos y grupos sociales que
no tienen cabida en la nueva estructura productiva 0
no tienen condiciones para adaptarse a ellas. Es impor-
tante destacar que este proceso no solamente tiende

a limitar la formacién de un empresariado nacional,

comolo sefiala acertadamente Furtado en la cita previa
sino también clases medias nacionales (incluyendo gru-
pos intelectuales, cientificos y técnicos nacionales) e
incluso una clase obrera nacional. El avance del proceso
de modernizacién actda, en efecto, introduciendo una
cufia a lo largo de la franja en que se encuentran los
segmentosintegrados y no integrados(véase el grafico 6)
tendiendo a incorporar a parte de los empresarios nacio
nales como gerentes de las nuevas empresas y margi
nando a los no aprovechables, incorporando a alguno:

Gréfico 6

de los profesionales, técnicos y empleados adaptables
y marginandoal resto y a los que no lo sean; e incor-
porando parte de la mano de obra calificada o con
condiciones para calificarse y repeliendo al resto y a
aquella otra parte que se supone no tener niveles de
calificacién técnica e incluso cultural para adaptarse
a las nuevas condiciones,

El efecto desintegrador de cada uno de los grupos o
clases sociales que se acaba de describir tiene también
consecuencias desde el punto de vista de la movilidad
social entre dichos grupos o clases. El empresario margi-
nado tendera en parte a engrosar las filas de la pequefia
industria y el artesanado, y en su mayor parte abando-
nara estas actividades para convertirse en un empleado

de clase media. Los sectores de clase media marginados
tenderdn a acumularse en cambio en un creciente grupo
de personas frustradas, sin expectativas y que procuran
de alguna manera mantenerla apariencia de una burgue-
sfa acomodada, acorraladas entre las fuerzas que les
impiden integrarse al grupo internacionalizado y las
que los empujan la proletarizacién, Los sectores obre-
ros marginados tenderén en cambio a aumentarel volu-
men de la marginalidad absoluta, en donde, al igual
que en la clase media, se acumulard un foco creciente
de frustracién y resentimiento de dimensiones demogra-
ficas considerables.

En el otro sentido, es obvio que también habré una
marginalidad social ascendente, selectiva y discrimina-
toria, que permitiré a algunos marginados incorporarse
a la clase obrera, a algunos obrerosescalar los tramos
inferiores de la clase media, y a algunos sectores de la
clase media incorporarse al pequefio empresariado, movi-
miento que tendera a agudizar las presiones sobre
los niveles salarialés del sector obrero y que hard aGn mas ©
engtstiQepeagarruacion de las clases medias. wit '

x
e oe 2)

Finalmentes.3eS muy probable que 2 ta movilidad social
interna cortesporia también una movilidad social exrer-

” w
o
w

 

 

 



na, particularmente entre el segmento de altos ingresos
de nuestros pafses y los pafses centrales que integran el
ndcleo del sistema transnacional, el que evidentemente
constituye un mercado internacional de trabajo para
los recursos humanosde elevados niveles de calificacién.
De ahf la emigracién masiva de profesionales y técnicos
de nuestros pafses —la llamada ‘fuga de cerebros’’—;
pero de ahf también un flujo inverso de expertos y
administradores para orientar y organizar nuestro proceso
de modernizacién y desarrollo. El grafico 7 procura
ilustrar este conjunto de procesos de movilidad social
interna y externa,

Grafico 7

El proceso de desintegracién social que se ha esbozado
en los parrafos anteriores afecta también a las. institu-
ciones sociales en quese articulan y expresan.Josdiversos
grupos y sectores. Tendencias similares pifagdescritas
para el conjunto de la sociedad’ deberdn®encontrarse
por consiguiente en el Estado, en la Iglesiayen las fuerzas

. r
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armadas, en los partidos polfticos de base relativamente
amplia, en las universidades. La crisis que vive cada

una de estas instituciones tendra caracter{sticas simi-
lares de acuerdo con la combinacién especial de grupos
que las componen, pero también de acuerdo con la
intensidad que en cada una deellas adoptan los procesos
de integracién transnacional y de desintegracién nacional,
y a la forma comoafectan su estructura y funciones.
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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  
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