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PRESENTACION

Los cuatro ensayos que constituyen el contenido del

segundo volumen de la serie América Problema, parale-

la a Perti Problema, plantean nuevas perspectivas sobre

el proceso de dominacién en América Latina.

Theotonio Dos Santos explica el cambio radical ocu-

rrido en el cardcter del capital extranjero presente en

nuestros paises como consecuencia de la posguerra y

de los problemas de la hegemonia universal y del au-

mento de las inversiones del capital norteamericano es-

pecialmente en el sector industrial. Esto significa una

nueva divisién internacional del trabajo, entre las nacio-

nes capitalistas, modificando profundamente el cuadro

econémico, social y politico de América Latina. Dos San-

tos dice: “El imperialismo deja de ser un enclave colo-

nial-exportador al tiempo que cambia la divisién inter-

nacional del trabajo entre la produccidn de materias pri-

mas por parte de los paises subdesarrollados y la pro-

duccién de manufacturas por parte de los paises desa-

rrollados. Frente al crecimiento industrial de América La-

tina en los afios 30 y a las medidas proteccionistas to-

madas por los gobiernos de la época, el imperialismo

se vuelve hacia el sector manufacturero, se entrega a

la economia moderna y pasa a dominar el sector ca-

pitalista industrial de esas economias. Esta es la nueva

realidad que se constituye en Latinoamérica. Tratemos

de comprender las leyes que rigen este proceso”. Des-

pués de explicar los efectos del proceso de industriali-

zacion integrado en el capital monopdlico internacional,

sobre las economias y sociedades latinoamericanas, ana-

liza los origenes de esas transformaciones en el centro



   

de la economia imperialista, es decir en la propia po-
tencia integradora, explicando a través del ejemplo del
Brasil el significado de esos cambios, para lo cual plan-
tea una serie de hipétesis generales aplicables a otros
paises. Su estudio se mueve en el marco de la gran
empresa y el capital extranjero, en el Brasil, planteando
las ideas de predominio de la primera y dominio de la
segunda, para luego centrarse en las relaciones del ca-
pital extranjero con la estructura del poder, incidiendo
en los nuevos cambios que estos hechos han producido
en la estructura social. Analiza con precision el papel
del gran capital monopélico convertido en el centro di-
ndmico de la clase dominante; la resistencia de los sec-
tores populares nacionalistas; 1a pérdida del liderazgo
de la antigua burguesia industrial y el creciente predo-
minio de este capital sobre los medios de comunicacién,
de educacién y de produccién intelectual, por el que el
Estado y la burocracia estatal resultan sometidos en una
nueva estructura de poder controlada por el capital mo-
nopolico integrado internacionalmente. Como respuesta
@ esta nueva situacién aparece un proceso de radicali-
zacion politica. Como parte final de su ensayo, agrega
una revision critica del método utilizado para desarrollar
sus hipdtesis de trabajo.

Tomds Amadeo Vasconi ofrece un resumen de traba-
jos en equipo realizados en la Universidad de Chile so-
bre relaciones de dependencia en América Latina. Su
Preocupacién es el estudio de las ideas y busca una
nueva conceptualizacién de los términos de ideologia,
alienacién y dependencia. Las clases dominantes de los
paises subdesarrollados se hallan “alienadas”, “enaje-
nadas” de su propia realidad, que es como decir que
sufren de una especie de “ilusion 6ptica” por lo cual
no percibirian los problemas mds reales que sé presen-
tan en sus propios patses y, por lo tanto, resultan inca-
paces de encontrar los procedimientos adecuados para
resolverlos. Pero la alienacion resulta comprensible so-
lamente a través del concepto de la dependencia. Los
Procesos ideoldgicos latinoamericanos presentan una re-
lacién de cardcter funcional con respecto al sistema de
dominacién, tanto externo como interno, en los paises
concernidos. El proceso de industrializacién y las accio-nes del Estado “desarrollista” y “proteccionista” no han
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logrado contempordneamente sino desarrollar las bases
en que se ha instaurado un nuevo modo de la depen-
dencia en América Latina. De este modo el “desarro-
llismo” no constituye para este continente sino la forma
puesta al dia de una persistente alienacion.

Marcos Kaplan nos ofrece un esquema para la inves-
tigacién de la naturaleza, las funciones y la organiza-
cién del Estado en América Latina en el que se enfatiza
los problemas de la dependencia externa, del desarrollo
y del cambio, en un esfuerzo para combinar el enfoque
hist6rico y el andlisis estructural. Puntos focales de ese
esquema constituyen el cardcter del proceso emancipa-
dor, la desintegracién poscolonial de la unidad politico-
administrativa heredada, la consolidacion y desarrollo de
la estructura socioeconémica de tipo tradicional, la cri-
sis de 1929 y la segunda guerra mundial, los factores de
acentuacién en la posguerra, de la autonomia relativa,
del papel arbitral y del intervencionismo del Estado, ast
como la génesis y modalidades, tanto de este interven-
cionismo como del capitalismo de Estado. La funcion
del Estado como regulador de las relaciones internacio-
nales y su papel en el proceso de la integracion latino-
americana constituyen una preocupacion fundamental en
este esquema. Kaplan introduce su proyecto de investi-
gacién analizando en términos teéricos 1a naturaleza, es-
tructura y papel del Estado omnipresente y polivalente
en cualquier tipo de sociedad moderna, ast como las
relaciones del fendmeno con la dependencia externa y
el desarrollo en América Latina.

Helio Jaguaribe se pregunta por las razones del per-
sistente subdesarrollo de la sociedad latinoamericana.
América Latina —es la respuesta que propone— se vio
levada tempranamente en el siglo XIX a convertirse en
una sociedad dualista, en la que la optimizacién de los
fines de la élite no fue compatible con los intereses bd-
sicos de la masa y de este modo previno la integracion
social de los patses concernidos, estableciendo en ellos
un régimen social no conducente a sus respectivos de-
sarrollos nacionales. A finales de los aftos de 1940 y
en la década del 50, el creciente impulso latinoamerica-
no hacia el desarrollo nacional no condujo a un nivel
autosostenido porque, hasta donde el proceso fue indu-
cido por la demanda doméstica, los mercados naciona-
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les probaron ser demasiado pequefios y, hasta donde fue

promovido por los esfuerzos deliberados de los gobiernos

nacionales, los costos de incorporacién de las masas en

los centros de participacién y de mayor consumo pro-

baron ser sustancialmente superiores a los limites acep-

tables por el nuevo establecimiento. La compatibilizacién

de la élite y los intereses de la masa estd hoy lejos de
haberse realizado. Las élites latinoamericanas —conclu-
ye Jaguaribe— prefieren aceptar una alianza dependien-
te con el capitalismo norteamericano, antes que correr

los riesgos de una carrera nacionalmente independiente
que puede significarle sacrificios imprevisibles y restric-

ciones de privilegio. La consolidacién del subdesarrollo

como un estado permanente es el precio que se paga

por esta seguridad.

Todos nuestros ensayistas se muestran definitivamen-

te adversos a la ideologia del desarrollo, a la que aban-
donan para enfrentar la imagen de una América domina-

da antes que subdesarrollada. Las tesis del desarrollo
s6lo han permitido una primera denuncia de descripcién

de situaciones pero no han alcanzado una verdadera
comprensién profunda de la problemdtica de nuestros

paises. La perspectiva de la dominacién abre nuevos

cauces a través de los cuales esta comprensién se hace

posible.

José Matos Mar

  

EL NUEVO CARACTER DE LA DEPENDENCIA

Theotonio Dos Santos

NOTA PREVIA:

La primera parte de este trabajo fue publicada ante-
riormente por el Centro de Estudios Socioeconémi-
cos* y se pretendia publicar la segunda parte por

separado. Sin embargo, la unidad global del trabajo
exigid su publicacién en conjunto con pequefias mo-

dificaciones en la introduccién.

La investigacién y los datos que ilustran las tesis

generales son fundamentalmente los de Brasil por los
motivos que explicamos en el texto. Creemos que
es necesario ampliarlos a otros paises, ast como rea-

lizar nuevas investigaciones que nos permitan veri-

ficar la extensidn de las hipétesis planteadas.

En este sentido, este cuaderno tiene el cardcter de
una introduccién a la temdtica que estamos ahora

buscando profundizar y que también es el centro

de interés de varias otras investigaciones.

Abril de 1968.

* “EI nuevo caracter de la dependencia: 1. Gran Empresa y
Capital Extranjero”. Cuadernos del CESO, N° 6, 1967. También
fue publicado en su primera versién en el reader: Latin America:
Reform or Revolution, Fawcet Books, 1968.



   

INTRODUCCION

TI. EL NUEVO CARACTER DE LA DEPENDENCIA

La imagen que de América Latina se ha formado la
mayoria de los cientfficos sociales se arraiga en una
situacion histérica superada.

No se ha apreciado en los debidos términos los efec-
tos de los procesos de industrializacién y de urbaniza-
cién que se intensificaron particularmente en la ultima
década, transformando progresivamente a América La-
tina de agraria y campesina en una regién cada vez mas
industrial y urbana. No se ha apreciado tampoco en de-
bida forma la importancia de las nuevas clases que
emergieron en los tltimos afios, particularmente la bur-
guesia industrial y el proletariado. Y se ha conser-
vado la imagen de una Latinoamérica agraria-exportado-
ra, no industrial, dominada por una oligarquia rural en
alianza con los intereses externos.

Mas grosera todavia es la imagen de los intereses
externos. Se los imagina vinculados en forma exclusi-
va a la economia agrario-exportadora y opuestos a la
industrializacién. Avin mas, se presenta todavia la lucha
por la industrializaci6n como una lucha antiimperia-
lista y revolucionaria. A pesar de que en algunos pai-
ses esta imagen pueda tener algiin sentido, para los
paises llamados en desarrollo, ella es completamente
anacrénica, En estos paises, la industrializacién y el ca-
pital extranjeros se combinan y se tornan progresiva-
mente en una sola realidad.

En Jos ultimos afios empieza a surgir una literatu-
Ta critica respecto a esta imagen falsa de América La-  
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tina. Esta critica procura mostrar que los problemas
fundamentales de América Latina (la marginalidad, la
estagnacién econémica, los limites al desarrollo, la con-
servacién de la estructura agraria atrasada, etc.) se pre-
sentan hoy dia dentro del proceso de industrializacién
capitalista. Es asi, dentro de este marco critico, que si-
tuamos nuestra investigacién.

Nuestro objetivo es analizar las tendencias genera-
les que presiden las transformaciones que estén ocu-
rriendo en la estructura socio-econédmica de Améri-
ca Latina. Tomamos como paradigma empirico el caso
brasilefio, por motivos que ‘explicaremos al final de es-
te capitulo.

El resultado de nuestra investigacién apunta en la di-
reccién de un replanteamiento del modelo de esas trans-
formaciones. Puede tomarselo como un indicador mas
de la necesidad de rehacer esta imagen y de situar las
tendencias dinamicas de los llamados pafses en desa-
rrollo dentro del marco de las contradicciones internas
del proceso de industrializacién capitalista, proceso
que toma caracteristicas especificas en dichos pafses.

Son las condiciones especificas de la economfa mun-

dial en que se realiza el proceso de industrializacién
en nuestro continente —y quizds en los pafses en de-
sarrollo en general— las que cambian esencialmente

el sentido de este proceso. La industrializacién en es-
tos paises se esta realizando dentro del marco del pro-
ceso de integracién capitalista mundial, bajo el domi-
nio del capital monopdlico. Para comprenderla tenemos

principalmente que analizar las caracteristicas esen-

ciales de esta etapa de la economia capitalista inter-
nacional,

INTEGRACION MUNDIAL Y ESTRUCTURA DE LAS INVERSIONES

EXTRANJERAS

Desde el final de la Segunda Guerra, la economia
mundial vivid un intenso proceso de integracién econé-
mica.

Por una parte, el bloque socialista se constituyé en

base de una amplia integracién; por otra parte, en el
mundocapitalista, el capital norteamericano fue la fuen-

te de reorganizacié6n econédmica europea y se expan-
dié por todo el mundo: Asia, Oriente Medio y América
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Latina principalmente. Asf se produjo un proceso de in-
tegraci6n econémica mundial capitalista bajo la hege-
monia norteamericana.

En América Latina podemos apreciar este proceso
si tomamos en consideracién el valor en millones de
délares de las inversiones norteamericanas en nuestros
pafses (Cuadro I).

Si comparamos el valor de las inversiones nortea-

mericanas en los afios anteriores a la Segunda Guerra
con aquellos del periodo de la guerra y de la posgue-
tra, podemos sacar importantes conclusiones. Vemos

que el valor de esas inversiones cayé6 en el periodo
que media desde la crisis de 1929 hasta el final de la
Segunda Guerra. El origen de esta caida fue la desor-

ganizacién de la economia norteamericana provocada

por la crisis y la intensificacién de la inversién interna
derivada de la economia de guerra!. En este perfodo se
consolidaron, en Latinoamérica, algunos regimenes bona-
partitas con pretensiones nacionalistas.

La situacién cambia en la posguerra.

Liberados de las inversiones internas, en una eco-
nomfa en depresién debido al término de los estimulos
provocados por la guerra, los capitales se vuelven ha-

cia las economias atrasadas. Pero encuentran econo-
mias en proceso de industrializacién, dominadas por
ideologia$ nacionalistas e industrialistas.

Este factor fue decisivo para las nuevas inversiones.
Frente a un mercado interno en crecimiento y a las
primicias de una economia de mercado con condicio-

nes de alta lucratividad, los estimulos a la exportacién
de capitales eran muy grandes. Los datos muestran que,

_ de 1950 a 1961, el valor de las inversiones norteameri-
canas en América Latina sube casi al doble.

 

 

CUADRO I

AKO 1929 1936 1940 1943 1950 1961

Millones de
Délares 3.462 2.803 2.696 2.721 4.445 8.200
 

1 Datos de: El Financiamiento Externo de América Latina.
CEPAL. Naciones Unidas, diciembre de 1964.  
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Si se toma la estructura de estos capitales por sec-

tores econémicos, se encuentran cambiossignificativos.

Hasta el afio 1940, el principal sector de actividad
lo constituyen los sectores primarios (agricolas y mine-
ros) y los ferrocarriles. Esto resultaba del cardcter co-
lonial-exportador de la economia latinoamericana a la
cual se integraba el capital extranjero. Integrabase éste
en una economfa productora de materias primas y pro-
ductos agricolas, complementada por los medios de trans-
porte para su exportacién.

Los datos de las inversiones norteamericanas en
América Latina durante esta época muestran claramente

dicha realidad.

Segtin se ve en el Cuadro II, el sector manufacture-
ro representaba en 1929 solamente 6.3% de las inversio-

nes directas norteamericanas en América Latina. Los
sectores primarios (agricultura y minerfa), los ferroca-
rriles y el comercio representaban en 1897, 91.6% y en
1929, 55.7% de esas inversiones.

En este perfodo nétase el crecimiento de los sectores
de petréleo y servicio ptiblico, lo que resulta de una

nueva forma de dominio colonial en los centros urbani-
zados emergentes. El] petréleo aparecia con el 3.5% de
las inversiones en 1897 y ya tenia el 20.1% en 1929. Al
mismo tiempo,el servicio ptiblico subia de 3.3% a 15.8%.

En este periodo, los capitales invertidos en manufactu-
ras subieron de 3% a 6.3% del total.

Por los datos que disponemos hasta 1950, ya perci-
bimos los cambios que se anuncian. El sector de ma-
nufacturas crece hasta alcanzar un 17% del total de las
inversiones. La agricultura y la minerfa decrecen en
relacién a los otros sectores. El petréleo toma la de
lantera sobre los otros productos.

Las tendencias sefialadas se acentuarén en los afios
posteriores. Los datos de inversiones directas asi lo

comprueban. Entre los afios 1951 y 1962, las inversio-

nes en el sector petrdéleo han alcanzado 33% del total;

las manufacturas, 31%; la minerfia y la fundicién, el

comercio y varios, 12% y 24% respectivamente. Con-

forme se aprecia en el Cuadro III, el sector manufactu-
ra detentaba el 60%, en 1961-62, en parte por un pro-

blema de coyuntura de las inversiones en el petrdleo.
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Los datos que presentamos son significativos para
comprobar la afirmacién de que progresivamente los ca-

pitales norteamericanos (y extranjeros en general) no so-
lamente tienden a intensificar su penetracién en Lati-
noamérica, sino que se integran ademas en forma

cada vez mas intensiva en los sectores industriales

El detalle de estos datos por paises nos mostraria
indudablemente que las inversiones, todavia significati-
vas en los sectores primario y comercial, que corres-
ponden al 36% del total de la corriente neta de capital
en los afios 1951-62, se destinan a los paises menos
desarrollados. Por otra parte, las inversiones petroleras
se destinan fundamentalmente a Venezuela. En los pai-
ses en desarrollo, el sector manufacturero se revelaria
como el principal destinatario de las inversiones.

Puede esto ser comprobado por los datos sobre las
inversiones directas de Estados Unidos en América La-
tina. Segtin datos de la OEA (América en Cifras, 1965,

vol. III, tomo 4), vemos que el sector manufacturero re-
presentaba, en 1954, los siguientes porcentajes de las
inversiones directas norteamericanas en los pafses mas

industrializados.

1 Brasil 67.7%

2 México 58.7%

3 Argentina 56.3%

4 Uruguay 40.0%

Un segundo grupo de paises estaba representado
por las inversiones predominantemente mineras. Encon-
tramos en algunos de ellos una inversién industrial re-
lativamente importante:

PAIS % dela inversién directa % de la inversién directa

 

Minerfa 0 Petréleo en Industria

1 Venezuela 77.0% 7.8%

2 Chile 63.3% 3.8%

3 Pera 52.3% 14.1%

4 Colombia 51.9% 27.9%
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Fuertes intereses en el sector agrario (en la estadfs-
tica de la OFAeste sector esta incluido en el rubro otros),
encuéntranse en Reptblica Dominicana (91.7%, otros),
Honduras (76.9%, otros), Uruguay (otros, 48%), Panama
(otros, 31%) y ésta era la situacién de Cuba en 1960 (otros,
35.7%; Servicios Publicos 32.7%; Petréleo, 15.4%; Manu-
facturas, 11.6%). En estos paises, se nota en general una
gran concentracién de las inversiones en los sectores co-
mercio y servicio ptblico.

Muysignificativo es conocer la importancia relativa
de las inversiones norteamericanas que confirman, con

mas peso atin, esta tendencia. En 1964, los principa-
les destinatarios de estas inversiones eran exactamen-
te los paises industrializados, excepto Venezuela. Los
datos nos presentan el siguiente orden del valor de la
inversién total:

PAIS Monto total de las inversiones
(en millones de délares)

 

le Venezuela 2.808

2° México 1.035

3° Brasil 994

4° Argentina 883

5? Chile 788

6° Panama 664

7? Colombia 520

8° Peri 461

 

En la medida en que buscamos las tendencias del
capital extranjero y la direccién tanto de las transfor-
maciones ocurridas como de aquellas que habran de
acaecer, este andlisis del comportamiento del capital

extranjero, en los ultimos 16 afios, es suficientemente

revelador de las mencionadas tendencias.

El capital norteamericano (y de los paises desarro-
Nados, en general) tiende a aumentar sus inversio-
nes en América Latina. Esas nuevas inversiones se ha-
cen preferentemente en el sector industrial (excepto el
caso del petréleo venezolano). La industria es el prin-

|
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cipal rubro de estas inversiones en el conjunto de Amé-
rica Latina, después del petréleo. Si tomamos el caso
de los paises mds industrializados, vemos que en es-
tos paises el sector industrial es el principal destinata-
rio de las inversiones norteamericanas.

Todo esto plantea problemas nuevos muy importan-
tes.

En primer lugar, esto cambia radicalmente el cardc-
ter del capital extranjero en nuestros paises. Este ca-
pital llegé a fines del siglo XIX para modernizar las
estructuras agrarias o mineras exportadoras. Vino a
construir ferrocarriles, puertos, medios de comunicacién
y servicios ptblicos que permitfan la mas _perfecta
participacién de América Latina en la divisién inter-
nacional del trabajo entre pafses productores de ma-
nufacturas y los productores de materias primas y pro-
ductos agricolas. A principios del siglo XX, los nortea-
mericanos, principalmente, pasaron a invertir capitales
en el sector agricola-exportador y minero y en la co
mercializaci6n de los productos principales. Estas in-
versiones se constituyeron en verdaderos “enclaves” que
se relacionaban con la economia del pais por inter-
medio del pago de impuestos y por pequefias rela-
ciones con los sectores que abastecian sus “plantations”.
Esto porque estas “plantations” consumfan en general
productos directamente importados y los trabajadores
eran pagados por el sistema de vales que los subordi-
naba a la economia interna de la “plantation”.

La predominancia de la inversién en el sector in-
dustrial significa una nueva divisién internacional del tra-
bajo entre las naciones capitalistas. El andlisis de los
paises subdesarrollados debe incluir, en las circunstan-
cias actuales, una diferenciacién interna dentro del sec-
tor industrial. Esta diferenciacién es indispensable para
comprender el nuevo cardcter de la dependencia nues-
tra al comercio mundial.

La industria moderna se divide en un sector de bie-
nes de consumo livianos y durables y en un sector de
industrias de base compuesta esencialmente de los in-
sumos fundamentales de la produccién, a los cuales hay
que agregar un sector de la industria pesada compues-
ta de mdquinas para hacer maquinas. Este ultimo sec-
tor, ligado a las nuevas aplicaciones de la electrénica,  
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a la automatizacién de los procesos mecanicos pesa-

dos es hoy dia un monopolio de los paises mas adelan-

tados, particularmente EE.UU.

La divisién internacional del trabajo asume asi nue-

vas formas que exigen especial atencién e investigacién.
Todo esto cambia profundamente el cuadro econémico

social y polftico en que nos cabe analizar América La-
tina.

EFECTO EN LOS PA{SES SUBDESARROLLADOS

Tales cambios hacen patente el proceso de integra-

cién econédmica que nos ocupa.

El imperialismo deja de ser un “enclave” colonial-
exportador, al tiempo que se cambia la divisién inter-
nacional del trabajo entre la produccién de materias
primas, por parte de los pafses subdesarrollados y la
produccién de manufacturas, por parte de los paises

desarrollados. Frente al crecimiento industrial de Amé-
rica Latina en los afios 30 y en las medidas protec

cionistas tomadas por los gobiernos de la época, el im-
perialismo se vuelve hacia el sector manufacturero, se

integra a la economia moderna y pasa a dominar el sec-
tor capitalista industrial de esas economfas. Esta es la

nueva realidad que se constituye en Latinoamérica. Tra-
taremos de comprender las leyes que rigen este proce

so.

¢Cudles son sus efectos sobre la estructura de la
economia lJatinoamericana?

En primer lugar, la dimensién de las empresas cam-

bia cualitativamente, formdndose corporaciones, gene-

ralmente filiales de las corporaciones norteamericanas
o europeas. Estas empresas se conducen dentro de los
mismos pardmetros monopélicos, pero en economias
mucho mas fragiles, asumiendo una forma todavia mas

intensamente explotadora. La posibilidad de controlar
monopélicamente el mercado les permite ampliar sus
ganancias sin recurrir a nuevos mercados y esto dis-
minuye el impacto desarrollista que las empresas po-

drian tener en esas economias. Las condiciones mo-
nopélicas en que actian limitan sus impulsos orienta-

dos a la apertura de nuevos mercados, en economfas

donde la ampliacién del mercado, por la destruccién de
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los sectores precapitalistas o capitalistas atrasados, es
el problema fundamental para su desarrollo.

Se produce asf una contradiccién entre la necesi-
dad que tiene el sistema capitalista en su conjunto de
ampliar los mercados para permitir el aumento de las
inversiones y los intereses inmediatos de las unida-
des econémicas del sistema (las grandes empresas mo-
nopélicas multinacionales) en aumentar sus lucros am-

Pliando la conquista y el dominio del mercado existen-
te,

Asistimos asi a un interesante fenédmeno ideoldgico.
A pesar del interés de estas grandes empresas en ter-
minar con el dominio oligdrquico en el campo instituir
la gran agricultura capitalista moderna, no lo han he-
cho en suficiente escala, ali4ndose al latifundio tradi-
cional y aprovechandose de las condiciones de bajos

salarios y explotaciones precapitalistas por el sistema

latifundista tradicional para obtener altas ganancias con
la poca mano de obra que utiliza debido a su maqui-
naria moderna.

Por otra parte, el énfasis en la reforma agraria, da-
do al principio de la década del 60 por la Alianza para
el Progreso, va siendo sustituido por el interés en la
creacién del Mercado Comtn Latinoamericano. En vez
de buscar integrar el campesinado en el mercado ca-
Pitalista, el gran capital estA preocupado en integrar
regionalmente el mercado de las grandes capitales,
ya integrado a nivel nacional, que puede ser mejor
explotado eliminando los sectores capitalistas menores
y premuniendo una monopolizacién mds completa de la

economia. Ademds, los mercados urbanos crecen a una
tasa mayor que el conjunto del pafs en que estan si-
tuados porque las grandes ciudades son cada vez mas

el mayor polo de atraccién de las poblaciones de las re-
giones subdesarrolladas.

Por todo esto, se puede concluir que hay una con-
tradiccién entre las necesidades del desarrollo, toma-
do en su forma mas avanzada posible, y los intereses
del gran monopolio, que intensifican el desarrollo ca-
Pitalista dependiente e hipertrofiado de nuestros paf-
ses.

En segundo lugar, se produce, contrariamente a las
expectativas que muchos cientificos sociales tenfan, una  
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integracién intensiva de la economia de esos pafses
por el capital extranjero que aumenta su dependencia
econémica del exterior. Pero esta dependencia tiene

una contradiccién interna. Al mismo tiempo que au-
menta la dependencia, disminuye la necesidad objetiva.

Esto se puede explicar de la manera siguiente:

En la fase de las economfas agrario-exportadoras,

basadas en la divisién internacional del trabajo entre
productores de materias primas y productores de ma-

nufacturas, las economfas subdesarrolladas dependfan
estructuralmente de la importacién de manufacturas.
La dominacién no era solamente financiera, pues ex-
presaba, al mismo tiempo, una dependencia en el ni-
vel productivo.

Con el desarrollo de la industrializacién en los pat-
ses subdesarrollados, la produccién comienza a desti-
narse, en escala cada vez mayor, al mercado inter-
no. De ahf nacerd4n las esperanzas en el cambio del
centro de decisiones econémicas hacia dentro deesas
economfas; pero, como esa industrializaci6n se hace

basada en el capital extranjero, éste se aduefia del sec-
tor mds avanzado de la economia y cierra, cada vez mas

fuertemente, sus cadenas sobre dichas economfas, ha-

ciéndolas mas dependientes.

Dialécti e n embarg e tal_se hi

lacién_de la industria pesada, de maquinas_para hacer

méquinas._paso_aue-todavia.nose_ha_realizado_en_for
ma_ acaba rrollo de : ica

tina’. Mientras no se de este paso, subsiste una

divisién del trabajo entre los paises productores de bie-

4 Por el contrario, lo que ha ocurrido hasta el momento ha

sido una intensificacién de la dependencia de la Importacién

de insumos. Esto se explica por la dificultad de superar cier-

tos rubros de la sustitucién de importaciones, como la petro-
quimica y gran parte de la industria quimica, en lo que se re-
fiere a las importaciones de materias primas elaboradas. Ma-
yor es, sin embargo, la dependencia de m&quinas pesadas y
livianas, bienes durables, etc. Estas importaciones son toda-
via mas importantes para la dependencia del pais, porque las
divisas nuestras continuan sometidas al viejo esquema de la
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nes manufacturados y de maquinas livianas, y pafses
que producen mdquinas pesadas. Subsiste, también, una
profunda distancia tecnolégica entre los paises desarro-
llados y subdesarrollados.

No debe, esta digresién, oscurecer las tendencias
generales que hemos establecido. Queda en pie la te-

sis que sostiene la contradiccién progresivamente mas
profunda, entre el dominio ejercido por el capital extran-

jero sobre la economia y la capacidad técnica de esa
economia para autoabastecerse.

Podemos plantear esta contradiccién sélo en un mo-
mento histérico especifico, porque esta capacidad de

autoabastecerse es siempre relativa, pues, a largo pla-

zo, acenttia la tendencia a la internacionalizacién de las
economias nacionales. Asi, el proceso de internaciona-
lizacién tiene dos caras: una cara dependiente (la ac-
tual) y una cara liberadora (aquella de lo futuro).

La cara dependiente y la cara liberadora se presen-
tan en un mismo proceso. La integracién de la econo-
mia mundial es un hecho positivo y necesario porque
permite la mejor distribucién de los recursos, su mayor
concentracién y mejor utilizacién. Sin embargo, en el
sistema capitalista la internacionalizacién de la econo-
mia se da en el marco de los intereses nacionales
de los distintos capitales que tienen, como base de su
constitucién y mantencidén, el fortalecimiento de su na-
cién de origen. Por esto la integracién de la economia
se convierte en un proceso de agudas luchas y con-

tradicciones, lo que es natural en una economia de com-
petencia, aun cuando ésta es una competencia mono-
polica, es decir, entre monopolios.

Para lograr superar este estado de cosas y reali-

zar una real integracién econédmica mundial habria que
eliminar los intereses privados y nacionales. Dealli que
el proceso actual de integracién mundial sea profunda-

mente contradictorio.

En primer lugar, porque la tendencia a la integracién
provoca unasituacién de dependencia creciente de algu-

nos a favor del mayor control de pocos.

dependencia de la estructura exportadora tradicional. Continua-
mos prisioneros del control monopélico de los norteamericanos

sobre nuestros productos exportados y, por tanto, del circulo
de hierro del area del dolar.
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En segundo lugar, porque para reaccionar en con-

tra de la integraci6n dependiente, sus victimas se in-
tegran al nivel regional oponiendo la integracién (caso
del mercado comiin europeo, por ejemplo). Ello con-
duce a largo plazo a preparar el campo para un mayor
control de la potencia integradora o para un enfrenta-
miento mucho mas radical de lo que desean las par-

tes en pugna.

Un interesante resultado de este proceso a corto
plazo es la regionalizacién del mundo. Y vemos rea-

parecer los grandes planes regionalistas a nivel con-
tinental. Hasta el momento, sin embargo, EE.UU., la
gran potencia integradora, ha buscado adaptarse a la

situacién y sacar partido de ella utilizando sus mejo-
res condiciones de operacion en mercados mayores.

atina hasta el_momento, in-   
 independenc

jExtrafio juego dialécti-
co entre progreso y atraso! El capitalismo no logra rea-

lizar el progreso de los pueblos sino aumentando su

atraso; es decir, ahogdndolo en la naturaleza explota-
tiva de la competencia y de la lucha del hombre con-
tra el hombre.

Podemos concluir, pues, que el proceso de desa-
rrollo, apoyado en el mercado interno y en la expan-
sién de la capacidad productiva nacional, entra en con-
tradiccién con el aumento del control del capital extran-

jero sobre esas economias. Debemos notar, sin em-
bargo, que este proceso de expansién de la autonomia
productiva es muy limitado por dos motivos. Debido al
avance tecnolégico que conduce a una mayor interde-
pendencia entre las varias naciones del mundo,esta ten-

dencia al autoabastecimiento es irrealizable totalmente,
lo que sin embargo, es positivo. Por otra parte, la for-

ma capitalista dependiente en que se desenvuelve nues-
tra economia hace que el desarrollo de nuestra indus-

tria se desenvuelva a través de un proceso lento y anar-

quico que no permite liberarse adecuadamente de los

insumos del exterior. Mas grave con todo, es la situa-

cién por la cual continuamos prisioneros del comercio

restringido al 4rea norteamericana y del délar.

La consecuencia del desarrollo de esta contradiccién

es una creciente inutilidad estructural de la dominacién 
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extranjera y, por ende, la ineficacia histérica del régi-
men socioeconémico que la mantiene.

De la constatacién anterior, se deriva el tercer efec-
to del proceso de industrializacién integrada internacio-
nalmente en el capital monopélico en América Latina:
la creciente radicalizacién politica. :

Durante los afios 30, la industrializaci6n tuvo una

gran expansi6n en nuestros pafses, por causa de las
dificultades de importacién de productos manufactura-
dos derivada de la crisis del 29 y después de la gue-
rra del 39 al 45. En aquel momento fueron los capita-
les nacionales o de extranjeros emigrados los que se in-

virtieron y fue esta burguesfa industrial incipiente la que
apoyé6 y “Muchas veces lideré las tesis industriales que
fueron sistematizadas por los técnicos que se forma-
ron en nuestros paises en estos afios (muchos deellos

en las escuelas militares). Burguesfa industrial, clase
media nueva o “intelligentsia” encontraron su _princi-
pal base de masas en el proletariado urbano recién emi-

grado del campo y, a través del populismo, buscaron
guiar una politica de desarrollo basada en el protec
cionismo a la industria nacional, en el subsidio a la com-
pra de maquinarias, en la participacién estatal en la
creacién de la infraestructura del desarrollo.

La gran importancia del Estado en este proceso ha
dado una gran participacién a los sectores de clase
a re igangage y a los técnicos, muchos de

los militares, en la industrializaciPos izacién y en sus efectos

La penetracién del capital extranjero en el se
industrial y la creacién de la gran intone monenals
ca cambian muchoesta situacién. El poder de la gran
empresa la transforma en el sector lider de la clase

dominante, representado por los gerentes de las gran-
des corporaciones multinacionales. De estos hombres,
muy poco estudiados por las ciencias sociales, se sa-

be que son en general extranjeros y que forman par-
te de una especie de estrato burocratico-empresarial in-

ternacional. Estén ellos acostumbrados a los modelos
de accién Racional y a largo plazo de estas compa-
fifas y, ciertamente, su visién ideolégica se basa en es-
te pragmatismocientifico y, por tanto, en un neocapita-
lismo fundado en la gran corporacién y en el capitalis-
mo de Estado y dirigido por una tecnocracia apoyada  

4
‘
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en los grupos de presién de los diferentes sectores eco-

ndémicos.

En esta situacién, se reformulan todas las clases

en el sistema de poder. La oligarquia tradicional baja

en la escala de la clase dominante a casi un sector

residual. La burguesfa industrial es obligada a conver-

tirse en socia menor de la corporacién extranjera. Par-

te de las clases medias es incorporada en las fun-

ciones gerenciales y en general se vuelve asalariada

del gran capital. El capitalismo de Estado debe ser in-

tegrado directamente en la politica de la gran corpora-

cién. El proletariado debe organizarse sindicalmente

para presionar sobre el poder. Y el campesino debe

ser convertido sea en proletario sindicalizado, sea en

pequefio propietario acomodado.

Es facil percibir los conflictos que presenta esta evo-

‘wl jucién planteada por el dominio del capital monopédli-

wh co.

Al formarse un bloque de las clases dominantes la-

tinoamericanas, integrado a través del capital extranje-

ro, el sector industrial de esas clases abandona conse-

cuentemente sus posiciones nacionalistas. Como re

sultado, se rompe progresivamente el dominio ideolégi-

ca y politico que ellas ostentaban sobre los movimien-

tos populares, bajo la forma de movimientos y gobier-

nos “populistas”. Estos movimientos “populistas” se ca-

racterizaron (como el peronismo y varguismo) por una va-

ga ideologia industrialista-desarrollista-nacionalista, fun-

dada en un dominio estatal paternalista sobre los tra-

bajadores. Su base social era la lucha de las bur-

guesfas industriales, con el apoyo del movimiento de

trabajadores recién emigrados del campo en la fase del

desarrollo industrial.

La situacién se complica todavia con la acentuacién

de la crisis agraria derivada del desarrollo industrial y

con el consecuente surgimiento del movimiento cam-

pesino. El retroceso politico e ideolégico de las bur-

guesfas industriales en tales circunstancias, sitia al mo

vimiento popular urbano a la vanguardia de la lucha por

el desarrollo nacional y por la reforma agraria, refor-

zandose con el apoyo campesino. Asi, se rompen los

viejos esquemas de relacién de clases y se reformula

el movimiento popular por su base.
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La imposibilidad de resolver a corto plazo es i
tuacién, por parte de la burguesfa ethsateial, len 7
una acentuacién de las politicas de fuerza. Estas po-
liticas de fuerza tienen dos fundamentos: sustituir las
formas populistas de control del movimiento popular y
garantizar una politica de ampliacién de la tasa de ga-
mancia para permitir la formacién de los capitales ca-

paces de crear la gran industria pesada. Creemos en-
contrar ahi el origen de los recientes golpes militares en

América Latina que se presentan como un desaffo a la
interpretacién de la ciencia social.

res factores politicos y la concentracién e integra-
cién econémica que analizamos, indican las tenden-

cias de la actual estructura de poder de América Lati-
na.

1—La concentracién del poder en manos
grupos monopélicos; oe

ise aea al fortalecimiento del ejecutivo ylo
‘de regimenes de fuerza como expresién mi i
‘de ese poder; r sé

3.—la integracién todavia ma: i i{ s organica de la polfti-

ca externa de esos pafses con los intereses di
litica norteamericana; Po

ie4 tendencia a la integracién militar atin mas or-

Dentro de estas tendencias, existen contradicciones
muy poderosas que conducen a enfrentamientos y cri-

sis muy profundas. A pesar de dirigirse este trabajo
,esencialmente a la descripcién de las tendencias que re-
en de las transformaciones descritas, resultaria ex-

cesivamente unilateral si no se mencionasen los limites
a la realizacién de esas tendencias.

Tres son los limites fundamentales:

En primer lugar, la contradiccién entre la te i
a la creacién de la industria pesada y los asinine.
capital extranjero. Vimos que la integracién interna de

e industria de esos paises, por la creacién de la in-

‘“sistem pesada, crea una situacion en Ja cual el capital
9 jero pierde su funcién econémica y se encuentra

ricamente superado. De ello puede concluirse que
a este capital no le interesa dar tal paso. Genérase asi
una contradiccién muy aguda entre las necesidades de
desarrollo y el capital extranjero.  
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La burocracia y la tecnocracia, en segundo término,

ligadas al capitalismo de Estado, tienen intereses pro-

pios en el proceso de desarrollo. Seguin sus puntos

de vista seria el Estado el gran conductor de la crea-

cién de la industria pesada bajo la forma de la inversién

estatal. Por definicién, a este sector interesa elevar al

maximo la participacién’ directa del Estado en la eco-

nomia lo que le darfa mayor parte en el poder y en la

riqueza. Esto evidentemente hasta los limites de la con-

servacién del régimen capitalista.

El desarrollo estatista predominantemente tendria

consecuencias nacionalistas porque apoyaria el desa-

rrollo en fuerzas centrifugas nacionales y no en la em-

presa multinacional. Hay una contradiccién entre esos

dos intereses, cuya solucién dara el caracter del desa-

rrollo futuro de América Latina.

En tercer lugar, la creciente importancia material y

politica de las clases trabajadoras se convierte en una

peligrosa amenaza de reaccién a las polfticas de fuerza

cada vez mas radicales. Dentro del cuadro de crisis

y tensiones revolucionarias de América Latina, las cla-

ses dominantes procuran mantenerse dentro de marcos

no muy violentos. Ello hace ineficaz y vacilante esta

politica, al tiempo que s6lo logra contener, por ahora,

y aplazar, para lo futuro, los enfrentamientos de clase.

OR{GENES EXTERNOS: EL CAPITAL MONOPOLICO

Descritos ya, en términos generales, los efectos del

proceso de la industrializacion integrada en el capi

tal monopélico internacional sobre las economfas y las

sociedades latinoamericanas, debemos buscar los orige-

nes de esas transformaciones en el centro de la econo-

mia imperialista, en la propia potencia integradora.

Para explicar dichos cambios en la divisién inter-

nacional del trabajo, no podemos analizar solamente su

cara subdesarrollada. Tenemos que detectar aquellos que

ocurrieron en la economia norteamericana y que permi-

tieron e impulsaron los fenémenos expuestos.

Si en parte el nuevo caracter de las inversiones ex-

tranjeras tuvo origen en los avances industriales que se

produjeron en América Latina durante las décadas del
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30 y del 40, por otro lado, estas inversiones, debido a
su propia din4mica interna, conducfan a estas situacio-
nes.

Paul Sweezy y Paul Baran sistematizan, en trabajos
recientes, los importantes cambios estructurales que han
ocurrido y ocurren atin en la economfa norteamericana
(Monopoly Capital, Monthly Review Press, New York,
1966 y “Notas sobre la Teorfa del Imperialismo”, Mon-
thly Review, Selecciones en castellano, N? 31).

  
En lo que se refiere a los aspectos que interesan

a nuestro andlisis, se pueden ellos resumir en los si-
guientes {tems:

1—La unidad tfpica en la economfa capitalista mo-
derna ya no es principalmente la pequefia o media em>
presa enfrentada a un mercado anénimo, sino “una \
empresa de gran escala que produce una parte signi-
ficativa del producto de una industria, o de varias in-
dustrias, y que es capaz de controlar sus precios, el vo-
lumen de su produccién y los tipos y montos de sus in-
versiones”.

De esta manera, la propia unidad econémica ad-
quiere atributos del monopolio. El monopolio se con-
vierte en el elemento esencial del funcionamiento del
sistema, sin destruir sin embargo las leyes de la pro-
duccién de la plusvalia como fundamento del sistema.

Al mismo tiempo, los dirigentes de las empresas mo-
nopolistas Ilegan a ser el sector integrador de la cla-
se dominante en sustitucién a los capitalistas financie-
ros del final del siglo pasado y comienzos del siglo XX.

2—El sector de las grandes empresas norteamerica-
nas ligado a la inversién en el exterior deja de ser un
elemento complementario y se constituye en elemen-
to integrante de esas empresas, disponiendo de alta par-
ticipacién en el total de sus inversiones y ganancias.

Las corporaciones multinacionales que disponen de
amplias ramas productivas en el interior (no solamen-
te para integrar un “trust” con produccién de materias
primas, sino como extensién a nuevos centros econd-
micos de sus actividades productivas) son hoy la for-
ma mas avanzada de la empresa norteamericana.
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ss de Baran y Sweezy® al estudiar una

cartas tipica, —la Standard Oil de Nueva Jer-

sey—, confirman ampliamente esta segunda caracteris-

tica; tanto en lo que respecta a la extensién de los bie-

nes producidos en el exterior, —que suben en el porcen-

taje interno del conjunto de la produccién de la em-

presa—; como en lo que se refiere a la expansién de

subsidiarias por todo el mundo (cuadro IV) y, final-

mente, en relacién a las ganancias en el exterior respec-

to al conjunto de dichas ganancias en funcién al con-

junto de las ganancias de la empresa (cuadro Vv) y al

conjunto de los beneficios percibidos por los accionistas

(cuadro VI).

Un anilisis de la relacién entre las inversiones di-

rectas de capital de EE.UU. en el exterior y los benefi-

cios obtenidos muestra la importancia que tienen es-

tas inversiones en la economia norteamericana, asi co-

mo sus efectos descapitalizadores sobre las economias

subdesarrolladas (cuadro VII).

CUADRO IV

NUMERO DE SUBSIDIARIAS. AL TERMINAR 1962, LA

JERSEY POSEIA EL 50% O MAS DE LAS ACCIONES

DE 275 SUBSIDIARIAS EN 52 PAISES. LA SIGUIENTE

ES LA LISTA DE ESAS SUBSIDIARIAS POR REGIONES:

 

 

Estados Unidos 7 aie

Canada 37

América Latina 43

Europa 7

Asia 14

Africa 9

Otras regiones 18

5 Baran, Paul y Sweezy, Paul — “Notas sobre la teoria del

imperialismo” Monthly Review, selecciones en castellano, N°

31, Santiago, 1966.
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CUADRO Vv

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE BIENES Y GANANCIAS.A FINES DE 1958 LA DISTRIBUCION PO!RCENTUAL DE
BIENES Y GANANCIAS POR REGIONES ERA LA SIGUIENTE,

 

 

Bienes Ganancias

Estados Unidos y Canada 67 34

América Latina 20 39

Hemisferio Oriental 13 27

100 100

 

Fuente: Resefia de la Reunidé i ioniBete ae oa), ién Especial de Accionistas (7 de

CUADRO VI

TASA DE BENEFICIO DE LOS ACCION:ISTAS. DURANTE 1962on ce PORCENTUALES DE BENEFICIOS PERCIBIDOSS ACCIONISTAS EN LAS DISTINTAS REGIONES
FUERON LAS QUE SIGUEN:

 

Estados Unidos 74

Resto del Hemisferid. Occidental 17,6

Hemisferio Oriental 15,0

 

Fuente: Informe anual 1962 de la Compaififa,
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CUADRO VII

   

 

Volumen neto de las inver- Beneficio de las inver-

siones directas de capital siones directas en el

en el exterior (Millones de exterior (Millones de
ARO. U.S. $) U.S. $)

  

 

1950 62 i”1951 628 1.492
i 850 1.419

1953 m2 pie
1954 664 1
1955 799 ie
1956 1.859 teney 1.058 3.313

1958 1.094 ae
1959 1.372 2.206
1960 1,694 2.348 a
roo 1.467 2.672

Totales 13.708 23.204
 

Fuentes: Depto. de Comercio EE.UU., Survey of Current Bu:

siness. Datos sacados de Sweezy y Baran; Monopoly Capital.

gQué significado tienen para nosotros, esos datos?

Muestran que las empresas monopélicas de los

centros dominantes, se irradian para los paises sub-

desarrollados en forma de subsidiarias que llevan sus

estilos de organizacién monopdlica hacia economias

mucho mas frdgiles, produciendo los efectos que se-

fialamos. Muestran, también, que esas subsidiarias for-

man parte de un organismo internacional muy comple-

jo a cuyos intereses tienen que ajustarse.

El proceso de integracién revela asi 3 aspectos muy

importantes: el ajuste de las dimensiones de las empre-

sas en los paises subdesarrollados a patrones que les

son extrafios y el ajuste de la politica de esas empre-

sas a intereses que también les son ajenos y muchas

veces contrarios, como demuestran Baran y Sweezy

  

    

 



   

  
   

    
    

    

en el articulo citado. Por fin, el proceso de integra-
cién implica un proceso de descapitalizacién por las
remesas de ganancias y otros beneficios muy superiores
a las inversiones realizadas.

Los datos y el andlisis de Baran y Sweezy nos per-
miten tanto comprender el cardcter del crecimiento de
nuestros paises en las condiciones de la integracién ca-
Pitalista internacional, como resaltar importantes conse-
cuencias de ese crecimiento.

EL CASO BRASILENO COMO MODELO

El caso brasilefio es un excelente modelo de esas
transformaciones.

En primer lugar, porque fue el pafs de Latinoamé-
rica que recibié el mayor monto de inversiones nortea-
mericanas en los ultimos afios (excluida Venezuela que
tiene como principal fuente el petréleo y que define
otra forma de relaciones).

Entre los afios 1951-1962, las inversiones norteame-
ricanas en el Brasil alcanzaron a la suma de 1,012 mi-
llones de délares. En otros pafses: Venezuela, 1754;
Argentina, 577; México, 552; Panama, 490 (por motivos
fiscales, segtin parece); Cuba, 371, hasta 1958; Peru,
293; Chile, 281, en un total de 5,765. Cerca del 20%
de las inversiones destinadas a América Latina se apli-
caron en el Brasil y estuvieron esencialmente destina-
das al sector manufacturero.

En segundo lugar, porque fue el pais donde se pro-
dujo la mds grande integracién industrial en estos afios.

El estudio de CEPAL sobre la fabricacién de equi-
pos bdsicos en Brasil concluye que la industria bra-
silefia es capaz de atender a 86% del equipo electréni-
co necesario para el periodo 1961-71; 90% del equipo
para el papel y celulosa; 64% del equipo para refi-
nacién de petréleo, oleoductos e industrias petroquimi-
cas; 77% de las necesidades de equipo para la indus-
tria de acero previstas para 1966-70; 62% para ce
mento (80% en caso de que las empresas interna-

6 Naciones Unidas, CEPAL — La fabricacién de maquina-
rias y equipos industriales en América Latina. |. Los equipos
basicos en el Brasil, 1962.
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ionales tasen ceder el derecho de usar sus paten-

ie y wee que, en 1971, el Brasil podria fabricar 70%

de las mdquinas-herramientas que necesite. Todo es-

to, claro, si ocurrieran importantes actos econémicos

para superar las trabas actuales al desarrollo de la in-

dustria pesada. :

s factores, el caso brasilefio puede ser es-

weae un paradigma del desarrollo de las nor-

mas de integracién econémica al capital internacional

en las nuevas condiciones de la division internacional

del trabajo y del capital imperialista. Todo indica que

ahi encontraremos estas condiciones en su forma mas

avanzada, lo que permitira apreciar las tendencias ge-

nerales que dirigen este proceso.

esente trabajo pretende comprobar, en el caso

eas las hipstesis generales que planteamos pa-

ra América Latina, dejando la sugestién para estudios

semejantes en otros paises.

 

   
   

    

   

  

  

 

  

 

   

 

  

 

  

    



   
   
  
   

       
  

   

 

 

I; EL PREDOMINIO DE LA GRAN EMPRESA

Podemos resumir las hipétesis fundamentales de
nuestro trabajo al plantearnos que los cambios en la
division internacional del trabajo, en la fase del capi-
talismo monopdélico, conducen los paises dominados a:

a) el predominio de la gran empresa;

b) la concentraci6n econémica bajo el dominio de la
gran industria sobre todo internacional;

¢) el dominio monopélico del mercado;

d) el surgimiento de una capa gerencial que represen-

ta los intereses del gran capital;

€) la organizacién sindical y politica de los intereses
del gran capital;

f) su control de la vida i ipolitica y del Estado mediant
la adaptacién a sus intereses. =

En este capitulo | queremos comprobar la hipétesis

£a c e : realidad brasilefia, tomada como repre-
iva de las tendencias generales de |;

de la dependencia. se

CONCENTRACION INDUSTRIAL

La gran empresa tiene ori iigen reciente en Brasil.
En los afios 30 no encontrébamos todavia una indus-
tria suficientemente desarrollada para generar la gran
empresa. Solamente a partir del final de la segunda
guerra mundial ocurre esto.

I PARTE
LA NUEVA DEPENDENCIA

 

GRAN EMPRESA Y CAPITAL EXTRANJERO

  

  

 

  

Los datos sobre la industria de transformacién por

grupos de obreros ocupados en el estado de Sao Pau-

lo, donde se concentré el desarrollo industrial del pais

y que representa cerca de 55% del valor de la pro-

duccién del sector industrial, son indicativos del proce-

so de concentracién empresarial (cuadro VIII).

De 1949 a 1959, la distribucién del ntimero de plan-

tas por grupos de obreros no ha cambiado. Sin embar-

go, el porcentaje del valor de la produccién de las em-

presas de mds de 100 obreros ha crecido de 63.2% a

69.9%. Al mismo tiempo, el valor relativo de las empre-

sas de mds de 500 obreros ha crecido de 28.7% a 40.2%.

Ello muestra que, en sdlo 10 afios, las empresas de mas

de 500 obreros pasaron de unasituacién de inferioridad

a un nitido predominio de la produccién del sector in-

dustrial.

La importancia relativa de la gran empresa en el

centro industrial del pais se manifiesta todavia mds con-

tundente si examinamos la distribucién de los obreros

por empresas de mayor o menor mimero de obreros

ocupados.

Segtin el Censo Industrial de 1960, las empresas de

mas de 100 obreros en el estado de Sao Paulo repre

sentaban, en ese aio, 60% de los obreros y las de mas

de 500 obreros, cerca del 28%. Ello revela el predomi-

nio de la gran empresa en el conjunto de la mano de

obra.

El cuadro IX nos muestra atin que las 195 plantas de

mas de 500 obreros posefan 35% de la fuerza motriz

utilizada, 31.4% de los salarios y 32.8% del valor de la

produccién. Si tomamos las plantas de mds de 100

obreros. tendremos: 68.3% de la fuerza motriz, 64.7% de

los salarios y 63.7% de la produccién.

La realidad que describimos arriba se mantiene pa-

ra todo el pais por influencia de la economia paulista

en el conjunto nacional.

En articulo de Heitor Ferreira Lima® se pueden en-

contrar los datos siguientes que confirman, a nivel na-

cional, los anteriores: las empresas de 4 a 49 trabaja-

dores representaban, en 1958, 87.41% del total de las

plantas de mas de 4 obreros del pais y 27.41% del va-

8 “Amparo a Pequena e Media Empresa” — Revista Brasilien-

se, N° 32 Sao Paulo, p. 23.

  



    

S
o
l
r
e
u
o
n
s
a
n
d

SO]
 
u
o
s
s
r
p
u
o
d
s
a
r
o
u
e
n
b

s
e
s
a
i
d
u
i
s

sey
&

a
k
n
p
o
u
y

*(.)

“9961
2p

T
e
L
s
M
P
U
L

o
s
u
a
y

:
a
a

+ e
v
e
n
s

o
o
o

COV
IZIT

$
6
6

w
T
L
Y

5
6
6

6
2
'
S

(,)
TeIoL

 

 

   

 
 

                  

 

6
6
6

TSL'0s9
6
6
6

S
L
T
e
s

s
z

S
s
e
ele

r
i
e

9
6
9
9
1

O
s
e

v
e
e
LI6

L
&
T

LLy'S8t
s
o

S6r
syur

&
00S

6
0
E

986'007
e
e
e

e
u
Lt

c
r
e

S6L'868
o
z

9
E
L
O
1
Z

6
7

s
c
o
t

oos
&

OOF

s
o
e

Z6v0
0
7

v
i
e

g
I
L
o
r

T
S
?

S
P
T
Ls9

L
e
e

7
0
7
SIZ

s
v
e

6e8I
t

oor
&

S

v
s

9
t
T
SE

s
e

e
0
7
7

o
S

6
L
S
9b1

o
s

$
7
3
7E

e
e

9
L
8
°
C

y
e
t

%
a0TeA,

%
s
0
T
e
A

%
i
N

%
N

%
i
N

(o00'000T
$
“
A
se)

(000°000°T
$
“
A
‘d)

(‘a
°9)

s
o
p
e
d
n
s
0

s
e
y
u
e
l
d

s
o
p
e
d
n
s
0

u
g
p
o
n
p
o
i
d

ey
S
O
R
E
S

z
y
o
w

ezIENA
s0.12190

so.19.1g9

ap
301A

ap
odnig,

 
 

       

s
o
a
v
a
n
o
o
0
S
O
u
d
u
s
O

‘da
s
N
u
O
d
O
1
N
V
d
O
V
S
N
a
T
W
I
U
L
S
A
G
N
I
Q
V
G
I
A
L
L
O
V
V
1
a
d
S
H
T
V
u
a
N
d
o
S
O
L
O
A
d
S
V

x
I
o
u
a
q
v
n
o

   

saat
o
a
(
a
S
i

F
a
e

bar
Shed
t
e

*
s
a
[
e
L
s
n
p
u
l

s
o
s
u
a
g

:
s
u
e
n
7

£88979
0
0

;
is

W6'sb
Is'68

o00r
Lay9t

o'001
e218

1eyoy,

sto
:

:
S
Z

L
8
t

9
8
T
e
l

c
r
e
o

o
T

09g
S
T

87

06£98T
S
e
e

r
a

:
a

6b8'ST
$8'6L

w
L

S
L
I
T

S
L

sso
00s
n
a

89688
9€6°91

€c°¢8
016

68ST
016

Ob6'L
00
E
e

T9sqy
%

“Tosqy
josqy

jopednso
a

%
6S6E

%
a

e
A

JoeA
B
G
T

OP
A

"
S
o
n

:
.

o
k
:

“1
a0yeA,

s013.1g0

SOJ[eznI9
o
p

souo)
c
u
e
s

B
E

a
s

6
r
6
1

Ugponpord
Ee]

ep
IOpeA

seyueigd
9
p

s
N

 

O
1
N
V
d
O
V
S
A
d
O
G
V
I
S
H
T
d
N
A
N
O
I
O
V
W
Y
O
A
S
N
V
U
L
A
d
V
I
M
L
S
N
G
N
I

W
I
A
o
u
a
v
n
o

 
 

 



  

    
lor de la produccién. Aquéllas de 50 a 249 trabajadores
representabam 10.11% de las plantas y 30.75% del valor
de la produccién. Las de 350 y mds empleados, re-
presentaban 2.48% de las plantas y 41.84% del valor
de la produccién.

De esta forma, los datos de todo el pais confirman
en menor grado las tendencias del centro industrial
del pafs.

LA INDUSTRIA EN EL INGRESO NACIONAL

Pero équé expresién tiene el sector industrial en el
conjunto de la actividad econémica del pats? ¢Serd es-
te predominio un elemento sin importancia en la reali-
dad brasilefia?

A Muy al contrario, los datos demuestran que la par-
ticipacién del sector industrial no sélo ha

_

crecido
frente a los otros sectores, sino que ha Ilegado a ser
fundamental para la economfa del pafs.

1939 a 1963, el sector industrial ha cambiado de
18.9% a 35.3% de la renta interna a precios corrientes
de 1939. En este mismo perfodo, el ingreso de la agri-
cultura ha bajado de 33.3% a 21.0% del total.

Los datos sobre la composicién de la mano de
obra son menos contundentes. Esto se explica por el
caracter de la industrializacién, que ha utilizado tec-
nologfa moderna basada en el ahorro de mano de obra.
As{f, el porcentaje de la poblacién industrial manufactu-
4 se ha acrecentado de 7.70% a 9.10%, entre 1940 y

Si agregamos el sector de industrias de construccién
y. los sectores de transporte, comunicaciones y almace-
maje, que son complementarios al sector de manu-
facturas, tendremos una evolucién de estos sectores in-
es y paralelos de 12.90% en 1940 a 17.30% en

En este perfodo, el sector terciario, en su conjunto,
ha crecido de 25.60% a 36.70%, lo que muestra la im-
Portancia de la concentracién de mano de obra en los
Sectores urbanos, ya que el sector agricola d i
66.70% a 54.20% 9. ce ee

9 Datos de los Censos Demogréficos de 1940, 1950, y 1950
en Brasil, extraidos de IBGE — Anuario Estadistico de 1965.
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Los datos comprueban, pues, que el sector indus-

trial y los sectores urbanos son progresivamente deter-

minantes del conjunto de la economfa, a pesar de la im-

portancia persistente del sector agrario. La agricultura,

sin embargo, tiene una productividad muy baja debido

a su atraso. A pesar de que, 54% de la mano de obra

trabaja en el campo, sdlo representa 21% del ingreso

nacional. Pierde asf las condiciones de determinar la

realidad econémica nacional. Con el desarrollo de la

industrializacién, la agricultura es paulatinamente sub-

yugada por ella y se convierte en una de sus ramas,

hecho que ocurre hoy en las regiones mds capitalistas

del pais.

IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA DE BASE

A lo dicho cabe agregar otra pregunta: dado que

sabemos que el sector de base tiende a una mayor.

concentracién empresarial y juega el papel estratégi-

co en la economia, ¢qué papel representa en la eco-

nomia industrial del pais? ¢Serd ella una industria me-

ramente de consumo, no integrada y, consecuentemen- —

te, sin condiciones para servir de centro de articulacién

de la economia del pais?

En la introduccién ya anticipamos la respuesta a es-

ta pregunta, pero es interesante estudiar los datos glo-

bales de que disponemos.

Los cdlculos basados en los datos censuales permiten

notar la evolucién de las relaciones entre el sector de

bienes de produccién y bienes de consumo. Los bienes

de produccién representaban 28.9%, 38.1%, 41.5% y 56.5%

del valor acrecentado por la industria en los afios de

1920, 1940, 1950 y 19601. El crecimiento del valor de

la produccién de bienes de produccién fue de 508.0%

entre 1940 y 1960, mientras el valor de la produccién de

bienes de consumo crecié en 248.8%.

Los datos muestran que la concentracién es mucho

mas intensa en los sectores de base que, como vimos

en el pdrrafo anterior, se instalaron en los ultimos

afios, sobre todo de 1950 a 1960.

10 Datos obtenidos de Desenvolvimento & conjuntura, febrero

de 1966, pags. 118-119.
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Un estudio comparativo entre un sector tradicional

como la industria textil y un sector moderno como la

industria quimica™ puede confirmar nuestra afirmacién

sobre la concentracién en los sectores de base.

El sector textil, a pesar de su alta concentracién de

mano de obra, es un sector de baja productividad, re-

Jativamente estancado, que pierde su liderazgo en la

economia por efecto de las transformaciones arriba

descritas.

En 1960, en este sector habfa 220% mds empresas

y 420% mas empleados que en la industria quimica. A

pesar de esto, la industria textil producfa un valor de

sélo 25% mas alto que el valor de los productos de

la industria quimica. En 1950, sin embargo, el valor pro-

ducido por el sector textil era 270% superior al sector

de la industria quimica. Las industrias mecdnicas, me-

talirgicas, de material eléctrico, comunicaciones y qui-

micas detentaban 28% del valor de la produccién textil

de Sao Paulo, en 1950. En 1960, pasaron a detentar

200% del valor de la produccién de este sector.

Estos cambios realizados en 10 afios muestran la pro-

funda concentracién operada en los sectores de base

de la industria.

LA MONOPOLIZACION DEL MERCADO

Al lado de la concentracién empresarial, ocurre un

proceso de monopolizacién del mercado.

En una reciente investigacién del Instituto de Cien-

cias Sociales de la Universidad Federal de Rio de Ja-

neiro que sera largamente utilizada en este trabajo 2,

11 En el estudio de José Carlos Pereira, A estructura do

sistema industrial en Sao Paulo, Revista Brasileira de Ciencias

Sociais, vol. IV, N° 1, junio de 1966, basado en investigacio-

nes del Centro de Sociologia Industrial de Sao Paulo (CESIT),

se constata que entre los sectores mas modernos en equipa-

miento estel de la industria quimica y entre los mas obsole-

a esté el de la industria textil.

Maurice Vinhas de Queiroz, “Os grupos multibilionarios”

re Martins, “Os grupos billonarios Maciohals”, José An-
nio eerooe de Queiroz, “Os grupos bilionarios estrangei-

ros", Revista do Instituto de Ciencias Sociais, Rio de Janeiro,
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se encontraron 276 grupos econémicos con capital su-

perior a 900 millones de cruzeiros. Fueron estudiados

separadamente los 55 grupos de mas de 4,000 millones

de cruzeiros de capital, llamados multimillonarios.

Los multimillonarios son lideres indiscutibles de los

sectores principales en que acttian, dominando “parte

sustancial de la produccién y circulacién de bienes”.

Entre los millonarios (entre 900 millones y 4 billones)

se sacé una muestra de 83 grupos en el universo esti-

mado de 221 unidades. De estos 83 grupos, los ex-

tranjeros y 2 nacionales eran lideres, (primero 0 tnico

productor) en la actividad principal en que estaban. Un

andlisis mas detenido de los grupos extranjeros pudo

mostrar que 14 de los 29 grupos extranjeros millonarios

operan en un mercado oligopélico; 4 grupos, todos nor-

teamericanos, actian en condiciones de monopolio, sin

embargo, muy precarias; 9 grupos acttian en mercado

de competencia imperfecta.

Entre los grupos millonarios nacionales no se hizo _

un estudio mas profundo; pero todo indica que acttan

en un mercado oligopdlico o de concurrencia imperfec-

ta, a pesar de no disponer de las posiciones de lide-

razgo, en que estan los extranjeros.

Si retomamos los datos del comienzo de este capi

tulo que demuestran que las grandes empresas juegan

un papel determinante en la economfa, podemos llegar ..

a la conclusién que existe un mercado predominante-

mente oligopdlico. Esta conclusién puede ser reforzada

por los datos del cuadro X.

CONCENTRACION FINANCIERA

El proceso de monopolizacién del mercado no es el

tinico aspecto de este proceso general de concentra-

cién econémica. La concentracién se opera también en

el nivel financiero. Esta concentracién financiera se rea-

2, 1965. En portugués, 1 billon representa 1,000 millones. Por

esto el estudio ha establecido la diferencia entre grupos billo-

narios y multibillonarios. En espafiol adoptaremos los términos

grupos millonarios (de capital de 900 a 4,000 millones de cru-

zeiros antiguos) y grupos multimillonarios (de capital igual o

superior a 4,000 millones de cruzeiros antiguos).
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CUADRO X

MONOPOLIZACION EN EL SECTOR METALURGICO
DE SAO PAULO

ea : Parte de la produccién

ero de correspondientea las 3
Ramas de actividad empresas empresas mas grandes

%

Estructuras metdlicas 8 76

Herramientas agricolas 9 97

Arados 17 76

Motores eléctricos 9 86

Refrigeradoras 8 1

Maquinas de lavar 6 82

Balanzas 19 4

Ascensores 6 99
 

Fuente: Dirigente Industrial, de julio de 1963, tomado de
CEPAL - Auge y declinacién del proceso de substitu-
cién de importaciones en el Brasil.

liza mediante el proceso de integracién de empresas o
por el dominio de un grupo sobre varias empresas y
ramas distintas.

   

   

  

 

  

 

   

 

   

 

  

El proceso de integracién de empresas se reali-
za fundamentalmente por los “holdings”, que son or-
ganizaciones financieras que coordinan el control ac-
cionario de un cierto grupo de empresas. La investi-

gaci6n pudo determinar que este sistema en Brasil tie-
e en general el caracter de una organizacién interfami-
lar bajo el liderazgo de un jefe familiar.

; Delos grupos multimillonarios, 28 (50.9%) poseen “hol-
gs perfectos. La gran mayoria son grupos nacio-
les de origen local (no emigrantes).

Los grupos extranjeros, sin embargo, prefieren el
trol accionario directo de sus empresas que, como

eremos, son mas integradas y acttian de manera mas
tensa en sectores mas restrictos. Ello les permite un
yor monopolio del mercado. En general la matriz en

1 exterior domina 90% de las acciones, con muy pocas
pciones.
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Si atendemos a que estos grupos componen los mas

poderosos grupos internacionales, podemos comprender

el grado de concentracién a que lleg6 la economia in-

dustrial del pais en manos de grupos cada vez mas po-

derosos.

Entre los grupos millonarios que dominan la econo-

mia brasilefia, 11 (84.6%) de los grupos norteamerica-

nos incluidos en la muestra, se encuentran entre los

500 mayores grupos de Estados Unidos; 6 grupos de la

muestra (46%) estan entre los 200 grupos mds impor-

tantes de Estados Unidos, afiadiendo que, entre ellos,

estan los 4 mayores productores de sus ramas en ese

pais. Entre los no norteamericanos que componen la

muestra de los millonarios, 41.6% estan entre los 500

grupos mayores fuera de Estados Unidos ¥.

Asi el control financiero sobre la economia brasi-

lefia esté, en ultimo andlisis, en las manos de parte de

los 1,000 principales grupos econdédmicos del mundo occi-

dental.

El proceso de concentracién industrial se basa en una

profunda concentracién de la propiedad de la tierra.

El sistema latifundio-minifundio (que se apoya en la

produccién para el mercado de los latifundios, median-

te la utilizacién de mano de obra de la agricultura

de subsistencia, fundada ésta en el minifundio) se am-

plié en los ultimos afios. Ocurre esto porque el proce-

so de penetracién del capitalismo industrial en el cam-

po se hace sin destruir la estructura de propiedad de

la tierra ni los medios tradicionales de explotacién de

la mano de obra.

Los datos de los Censos Agricolas de 1950 y 1960

muestran que el nimero de grandes establecimientos

cayé de 2.38% a 0.98% del total. El area dominada por

estos establecimientos disminuyé, en menor propor

cién, de 50.98% a 47.29%. Ello indica un aumento de la

concentracién.

Los establecimientos medios y grandes de 10 a 1,000

hectéreas se mantuvieron aproximadamente en la mis-

ma relacién. Al mismo tiempo, tuvo lugar la extensién

de los minifundios (menos de 10 hectareas) de 34.43%

de los establecimientos a 44.77%. Ellos ocupaban un

13. Segiin los datos de Fortune en el afio de la investiga-

cién, 1962.
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area total de 1.30% 1950 y de 2.23% en 1960 (cuadro
XI).

Estos datos muestran, en resumen, el fortalecimien-

to de los polos complementarios: latifundio-minifundio,
concentracion-dispersién de la propiedad territorial.

El control de la propiedad de la tierra es completa-
do mediante el control de la comercializacién agricola.

Esto se obtiene por medio de los “acaparadores”, quie-

nes dominan la compra de productos agricolas, gracias

a su disponibilidad de crédito.

La investigacién del Instituto de Ciencias Sociales

pudo determinar que en general los grupos que tienen

actividad exportadora-importadora se complementan con

empresas bancarias que les dan apoyo financiero. El es-

tudio de Heitor Ferreira Lima sobre los bancos_brasi-

lefios y sus ligazones muestra que gran parte de la estruc-

tura bancaria esta ligada a la comercializacién agricola.

La actividad propiamente agricola exige poco finan-

ciamiento por el cardcter atrasado de su tecnologia.

Pruébalo el andlisis de los financiamientos concedidos

por el departamento agricola del Banco do Brasil.

En 1964, 78% de sus créditos se destinaron al finan-

ciamiento del plantio y a la comercializacién y sdlo 13%

a inversiones productivas. A ello se debe afiadir los

empréstitos del departamento de crédito general que

se destinan a la comercializacién de productos agri-

colas y que corresponden a cerca de 30% del valor

de la cartera agricola.

Desgraciadamente los datos del Censo Comercial de

1960 no permiten obtener conclusiones sobre la ten-

dencia a la concentracién en tal sector, donde exis-

te un considerable niimero de pequefios comerciantes,

cuya actividad representa de hecho desempleo disfra-

zado, al lado de los grandes grupos manipuladores de

los financiamientos.

OTROS ASPECTOS DE LA CONCENTRACION

En el sector bancario se puede medir, de una ma-

nera general, este proceso de concentracion por la re-

lacién entre el ntiimero de bancos y agencias bancarias
y el numero de matrices.
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De 1950 a 1964, segiin el Anuario Estadistico de Bra-
sil, el ntimero de bancos y agencias crecidé de 2.596 a
6.878, mientras el nimero de matrices bajé de 413 a
328. El estudio de Heitor Ferreira Limamuestra las
ligazones de los principales grupos bancarios con la indus-
tria, el comercio y la agricultura.

La Investigacién del I.C.S. hace resaltar este aspec-
to al mostrar que un mismo grupo econémico posee em-
presas en varios sectores.

De los 29 grupos extranjeros millonarios de la mues-
tra, 14 ejercen otras actividades ademds de la prin-
cipal. De los 55 grupos multimillonarios extranjeros y
nacionales, 35 ejercen actividades fuera de la principal.

De los 54 grupos millonarios nacionales de la mues-
tra, 31 ejercen otras actividades. En los grupos nacio-

nales, se constat6 un gran ntimero de actividades se-
cundarias, en general tecnolégicamente no relacionadas.

Cupo asi concluir que se trataba de un proceso
compensatorio de las pérdidas de un sector por otro.

Mas, su efecto es una profunda integracién de los inte-
reses del gran capital de los mds diversos sectores.

Por ultimo, hay que estudiar los efectos de esta con-
centracién que se perciben desde el sector producti-
vo (concentracién de la empresa industrial, concentra-

cién de la propiedad de la tierra), hasta la concentra-
cién financiera (concentracién de capitales en “hol-

dings”, concentracié6n bancaria, etc.), pasando por la

concentracién de los medios de circulacién (comercio,

servicios, etc.) y la distribucién del ingreso.

Era de prever una alta concentracién del ingreso. La
declaracién del impuesto sobre la renta de 1960, a pe-
sar del gran nimero de fraudes que implica, expresa
la situacién desde el punto de vista relativo. Mientras
el 92.8% de las personas juridicas declarantes obtenfan
18,000 millones de cruzeiros en ganancias, el 0.03% de
las mismas personas juridicas declaraban una ganan-
cia de 41.600 millones.

De las personas presentes de 10 afios y mds segtin
el rendimiento mediano mensual (Censo Demografico

4 Heitor Ferreira Lima, “Notas sobre a estructura bancaria
brasileira”, Revista Brasiliense, N° 8, pags. 147 et passim.
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de 1960), 30% ganaba abajo del sueldo minimo mis ba-
jo del pais'5 y 73% de la poblacién activa ganaba hasta
el correspondiente sueldo minimo mas alto del pais.

EL PAPEL DE LA EMPRESA ESTATAL

  

   
El Estado tiene una apreciable participacién en las

actividades productivas del pais, Parte considerable de
la gran empresa est4 controlada por él.

Segtin investigaciones de Desenvolvimento & Conjun-
tura, de las 34 empresas de capital superior a 1.000 mi-
llones de cruzeiros en el pais, en 1960, 19 eran estata-
les. De estas 19.3 estaban en los primeros 4 lugares.

En estudio de la revista Visao (7 de setiembre de
} 1967) sobre las mayores empresas brasilefias en 1967,
i las empresas estatales ocupaban los 5 primeros lugares

de las 20 mayores empresas por capital mds reservas
en el pais. De esas 20 empresas, una empresa estatal
ocupaba el 7? lugar y las restantes se dividen entre 5
empresas nacionales y 9 empresas extranjeras.

Si tomamos Jas 20 empresas de mayor lucro Ii
quido en 1967, las empresas suben a 8 (al mismo tiem-
po que las empresas nacionales privadas bajan a 3 y
las empresas extranjeras siguen siendo 9). Este da-
to es muy importante pues hace suponer que el poder
de inversién de las empresas estatales es creciente,

ademas de mostrar que estas empresas presentan un

buen indice de lucratividad, lo que supone una buena

base administrativa y gerencial.

Si tomamos los sectores econdédmicos principales de

servicio e industria, segin el mismo estudio, vemos

que las empresas estatales tienen el liderazgo de las si- =|

guientes ramas de una subdivision en 50:

1—el Banco del Brasil comanda el sistema banca-

rio nacional;

15 En Brasil la legislacién del sueldo minimo, aplicada s6-

lo a las ciudades, se diferencia por regiones. En el afio 1960,

variaba entre CR$ 5,900 en Sao Paulo y CR$ 2,500 en Te-

res.na (capital de la provincia del Piaul). Ciertamente los suel-

dos mas bajos que el sueldo minimo, corresponden al ingre-
so de los trabajadores agricolas, nifios, empleadas domésti-

cas, etc.
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2—la Cia. Vale del Rio Doce, el sector minero;

3—la Petrobras, todo el sector de petréleo, afiadien-
do que detenta el monopolio de la prospeccién y pro-
duccién del petréleo bruto;

4—la Compajifa Siderirgica Nacional ocupa el se-
gundo lugar del sector correspondiente, a muy poca dis-

tancia de la empresa mas fuerte (Belgo-Minera, extran-

jera);
5.—la Compafifa Nacional de Alcalis, se ubica en

3er. lugar en el sector de la industria quimica y petro-
quimica, sector en que el Estado tiene importancia muy
pequefia y el capital extranjero ostenta un tranquilo do-
minio;

6.—Las Centrales Eléctricas de Sao Paulo y las Cen-
trales Eléctricas Brasilefias (holding estatal de la elec-
tricidad -Electrobras) controlan el sector de energia eléc-
trica, en el cual el Estado tiene claro predominio;

7—La Red Ferroviaria Federal (altamente deficita-
ria) mds dos empresas estatales monopolizan el trans-
porte ferroviario en Brasil;

8—La Compafifa Municipal de Transportes Colectivos
de la Municipalidad de Sao Paulo y la Compaiiia de

Transporte Colectivo del Estado de Guanabara que la
sigue, son las dos mayores empresas en el sector del
transporte urbano de pasajeros, sector en que las cor-
poraciones edilicias dominan frecuentemente los siste-
mas de transportes municipales;

9.—La Compafiia Telefénica Brasilefia, finalmente, co-

manda el sector de servicios de telecomunicaciones, gas
y agua, en el cual el Estado posee un alto control.

_ Se puede apreciar la accién monopolizadora y de
concentracién y racionalizacién ejercida por el Estado

en la economia. Este proceso es todavia reciente: to-
das las empresas estatales citadas se formaron des-
pués de 1950.

La consecuencia de lo sefialado es la importancia
de la burocracia estatal en la economfa nacional.
Ella domina sectores fundamentales y gana una cierta
independencia de accién frente a los grupos sociales.
Por otra parte esto permite una mayor concentracién
econémica y monopolizacién e instituye patrones de di-
reccién racionales en sectores que se irradian sobre el
conjunto de la economfa.
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El papel del Estado en la constitucién de la gran em-

presa en el pais y en la organizacién de un merca-

do monopdlico y de una economia concentrada y pro-

gramada merece una discusién aparte de los objetos

de este trabajo. Se discutiran mds tarde tres aspectos

del problema: por una parte, la importancia del con-

trol politico del Estado para las clases dominantes; por

otra, la visién del Estado como principal centro orga-

nizado para la resistencia al capital extranjero; por ul

timo, la importancia de las decisiones estatales en la

organizacién de la actividad capitalista privada, impor-

tancia que no proviene sdlo de su actividad econémi-

ca productiva, sino también de su control financiero, y

de su soberanfa juridico-legalista, pero que se hace

tanto mayor cuanto mas dispone el Estado de medios

materiales efectivos de accién. 2

CONCLUSIONES

Los datos han permitido comprobar las tesis funda-

mentales de este capitulo:

1—Que hay una tendencia creciente a la concen-

tracién empresarial en el sector industrial. ;

2—Que el sector industrial se vuelve predominante

en el pais, particularmente el sector de base.

3—Que este proceso lleva a una monopolizacién

del mercado.

4—Que esta concentracién se completa en el nivel

financiero, comercial, de servicios y agrario.

5.—Que esta concentracién se hace cada vez mas

aguda con el dominio del sector clave de la economia

(la gran empresa) por los grupos internacionales, atin

mas concentrados.

La importancia del ultimo item, simplemente anota-

da hasta ahora, nos lleva a dedicarle el préximo capti-

tulo de este trabajo.



    
  

     
   

    

II: LA DOMINACION DEL CAPITAL FORANEO

En el capftulo anterior vimos que el proceso de con-
centracién industrial fue seguido de cerca por el pro-
ceso de monopolizacién y de concentracién financie-
ra y por el capital fordneo.

Es importante tener una visién de la magnitud gene-
ral del capital foraneo. Esto nos puede garantizar la
importancia de los mecanismos de control sobre la eco-
nomfa que vamos a describir posteriormente.

ENTRADA ¥ SALIDA DEL CAPITAL EXTRANJERO

La entrada de capital extranjero en la posguerra sigue
en Brasil las mismas tendencias descritas en la intro-
duccién para América Latina: se acentué en los afios
56-60 y sufri6 una caida a partir de 1961.

Por influencia de este aumento de las entradas, el
balance entre la entrada y los ingresos del capital ex-
tranjero se hizo positivo en los afios 1956 a 1963, por
lo que el balance general fue positivo para Brasil en
los afios 1946-63, (pero no para América Latina). (Cua-
dro XII).

Al confirmarse sin embargo los datos de 1964, el
balance de capital en los ultimos afios empieza a pre-
sentar un “déficit”, mostrando que la tendencia a una
mejoria de relaciones se debid al “boom” de 55-61,
cuando gran parte de las ganancias del capital extran-
jero fueron reinvertidas.
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CUADRO XII

BRASIL: COMPARACION ENTRE LA ENTRADA NETA NO

COMPENSATORIA DE CAPITAL EXTRANJERO Y

EL INGRESO DE LAS INVERSIONES

(En millones de délares)

 

 

Entrada total c

Afios (neta) Ingreso total Diferencia

1946 - 50 53 — 398.9 — 3935

1951 - 55 478.0 — 717.0 — 239.0

1956 - 60 1.469.0 — 758.0 711.0

1961 424.0 — 187.0 237.0

1962 458.0 — 202.0 256.0

1963 220.0 — 147.0 730

 

Fuentes : El Financiamiento Externo de América Latina. Cuadros

150, 151, 152, 153 y Anuario Estadistico do Brasil, para

los afios 1962 a 1964.

Por una parte, hay que tomar en cuenta que la ma-

yor parte de las inversiones en Brasil se hicieron basa-

das en la “instruccién 113” de la SUMOC, que permitia

la entrada de maquinas y equipamientos extranjeros

sin gravamenes arancelarios y que resultaron en reali-

dad subsidios y excelentes condiciones para la inver-

sién extranjera.

Mas grave, sin embargo, para la legitimidad de la

conclusién de un balance favorable a la entrada de ca-

pital extranjero, es el hecho que se calcule entre las

“entradas” de capital, las reinversiones que en realidad

representan una capitalizaci6n de recursos nacionales,

Por otra parte, las salidas del capital extranjero no

se agotan en los {tems tomados porla investigacién de

CEPAL. Los pagos de “royalties” y servicios técnicos

se contabilizan en el ftem “servicios diversos” del ba-

lance de pagos, que es siempre negativo. Si tomamos

los datos que disponemos sobre los afios 1960 a 1964

tendremos las cuantias de 1960: — 159; 1961: — 86;

1962 — 61; 1963 — 37; 1964: — 32.
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Estos ejemplos muestran que se reducen significa-
tivamente los saldos positivos del balance de capita-
les si se toma el balance de servicios, donde estan los
“royalties” y servicios técnicos. Un calculo basado en
estos datos completos presenta otro resultado para los
aiios 50.

CUADRO XIII

BRASIL: SALDO ENTRE LA ENTRADA DE CAPITALES Y
LAS REMESAS DE GANANCIAS, “ROYALTIES” Y

SERVICIOS TECNICOS

 

 

Afios 1948 1952, «1954 1956) 1958 :1960

Saldo (entrada-
remesa) —7 —60 11288 —21 —9 —227

 

Fuente : SUMOC -apud Caio Prado Junior - Revista Brasiliense

Se ve, en este caso y en todos los afios estudiados,
un “déficit”, que demuestra la importancia de las for-
mas indirectas de la remesa de ganancias. Inclttyese

asi, a Brasil en la situacién descapitalizadora que ca-

racteriza a la mayoria de los paises latinoamericanos.

DESTINACION SECTORIAL DE LAS INVERSIONES

Los datos sobre la destinacién de las inversiones
en los tltimos afios confirman la tendencia apuntada,
en la introduccién, hacia una concentracién en el sec-
tor industrial manufacturero.

Segtin puede verse en el cuadro XIV, cerca del 50%
de las inversiones del capital norteamericano se con-
centran en la industria y, dentro del sector industrial, se-
gun los datos del departamento de Comercio Exterior
del Banco do Brasil (CACEX), el sector de la indus-
tria de base aparece como privilegiado con cerca de
80 a 90% de las inversiones del capital extranjero en
general, excepto en 1964. Con todo, cabe considerar
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ue el eso de la inversién en industrias livianas en

poke Ba tuvo lugar en las industrias mecanicas y

eléctricas livianas (5.051). (Cuadro XV).

CUADRO XIV

RASIL: VALOR DE LAS INVERSIONES DE LOS ESTADOS

UNIDOS EN LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS INDICADAS

(US$ 1.000.000)

 

Minas Pe- Servi-

yFun- tré- Manu- clos Pu- Comer-

Afio Total dicién leo facturas blicos cio Otros

1963 1,132 30 60 664 193 148 38

1964 994 34 51 673 41 153 42

 

Fuente: OEA - América en Cifras.

CUADRO XV

IL: VALOR DE LAS INVERSIONES DE CAPITAL

BXTRANJERO SEGUN INDUSTRIAS DE APLICACION
(US $ 1.000)

 

Industrias 1960 1961 1962 1963 1964

Industria de base 70.802.8 24.7425 10.255 7.240 2.664

Industria liviana 14.467.1 4,640.0 3.753 1.179

=

7.078

 

Fuente ; CACEX, apud Anuario Estadistico del IBGE.

IMPORTANCIA EN LA ECONOMIA NACIONAL

Es posible atin interrogarse sobre qué papel repre-

sentan estas inversiones en la economfa del pais, co-

mo acerca del porcentaje de la economia global que

ellas alcanzan. Se trata de investigar la significacién

de este sector extranjero en el conjunto de la econo-

mia.
:

El cdlculo general para toda América Latina he-

cho por la CEPAL, nos revela que el total de pagos
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por el servicio del capital extranjero en América La-
tina subié del 2.5% del producto nacional bruto en 1951
al 3.4% en 1957, para luego bajar al 3% en 1960. Si
relacionamos el pago de servicios con el ahorro inter-
no bruto, segtin el mismo estudio, tendremos una evo-
lucién de 16% en 1951 a 20.5% en 1959 en toda Amé-
rica Latina.

Desgraciadamente no disponemos de datos sobre la
importancia relativa del capital extranjero integrado en
la economia, de suerte que habremos de contentarnos
con la relacién entre la ganancia y otros servicios de
este capital y otros aspectos de la economia.

El cuadro XVI establece la relacién entre los pagos
por el servicio del capital extranjero y los ingresos de
divisas del pais. Se puede asi colegir la parte de los
ingresos obtenidos por el pafs en la exportacién de bie-
nes y servicios y que éste ha de destinar al pago de
los ingresos del capital extranjero.

Los datos revelan que este porcentaje aumenta en
la wiltima década debido al crecimiento de esos ingre-
sos asi como al decrecimiento del valor de las expor-
taciones. El porcentaje de los servicios del capital ex-
tranjero sobre el total de los ingresos obtenidos por las
exportaciones subiéd del 15.1% en el perfodo de 1946-50
al 39.4% en 1962. Ello significa que es necesario mds
de 1/3 de las divisas del pais para pagar los servicios
del capital externo.

Considerando este cuadro ya se puede percibir la
importancia del endeudamiento externo del pais (y de

toda la América Latina, donde ocurren tendencias igua-
les) que crecié del 10.1% al 33.1% en relacién al ingreso

de divisas. Debido al conjunto de factores negativos de
la relacién entre el capital extranjero y las economfas
subdesarrolladas, la deuda externa, comosu reflejo, tiende

a un aumento significativo.

En el caso de Brasil, los datos muestran un creci-
miento de 423.7 millones de ddlares en 1945 a 2.2246
en 1962 (cuadro 166 de Financiamiento Externo de Amé-
rica Latina). La relacién entre el servicio de la deu-

da publica externa a largo plazo y los ingresos en
divisas en cuenta corriente crecié del 17.1% en 1959-
1961 al 20.3% en 1962-1965. En otras palabras, el pais
paga 1/4 de sus divisas por servicio de su deuda pt-
blica externa a largo plazo.
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CUADRO XVI

-RVICIO
BRASIL; COMPARACION ENTRELOS PAGOSPORSE!

DEL CAPITAL EXTRANJERO A LARGO PLAZO Y LOS

INGRESOS DE DIVISAS EN CUENTA CORRIENTE,
1946 - 1962 (%)

 

  

Servicio de la

_

Servicio del total

Ingreso de la in- deuda externa del capital extran-

on Afios _-versién directa a largo plazo _—jero a largo plazo

 

 

b 1946-50 5.0 10.1 15.1

P~ 1951-55 - 6.2 9.5 15.7

i. 1956-60 4.0 26.5 30.5

i 1961 4.0 28.7 32.7

a 1962 * 6.3 33.1 39.4

i Hoste4one Externo en América Latina, cuadros

et 163 y 164.

Mas grave es, sin embargo, la situacién si suma-

mos todos los pagos por servicios, que incluyen_ utili-

dades (14.3%), servicio de deuda (14.9%), transportes y

seguros (9.9%), viajes al exterior (5.9%), servicios diver-

sos (5.5%), donaciones al exterior (1.6%), errores y omk

siones o servicios invisibles (3.1%), fondos transferidos

al exterior (6.3%), lo que representaba 61.5% de los egre-

sos de divisas en América Latina en 1962. Estos da-

tos calculados por André G. Frank en su trabajo ¢Ser-

vicios Extranjeros o Desarrollo Nacional?” (Comercio

Exterior, México, Tomo VI, N® 2, febrero de 1962) mues-

tran que es mucho mayor la descapitalizacién provo-

cada por el sector extranjero en nuestras economfas,

si se incluye el total de Jos gastos en servicios.

eben pga ad esutfed 4 Lites Cee.
LA ESTRATEGIA DEL CAPITAL FORANEO

El resultado de este examen preliminar es bien

claro: el capital foraneo ha intensificado su penetra-

cién en la Ultima década. Esta penetracién se dirigid

fundamentalmente al sector manufacturero y en parti-
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cular a la industria de base; penetracién que cobra en
contrapartida un alto servicio en forma de ganancia, in-

tereses, “royalties”, servicios técnicos, etc. y lleva la
economia a un endeudamiento progresivo.

Debemos ahora estudiar los efectos internos de es-
ta penetracién: gqué tipo de relaciones establece en el
interior de la economia misma?

En primer lugar debemos determinar la importan-
cia relativa del capital foraneo frente al capital nacional
y detectar las formas de penetracién que él utiliza.

La estrategia del capital extranjero para obtener el
dominio interno de la economfa, sea consciente o sim-
plemente dependiente de su propio cardcter estructural,

puede ser descrita de la siguiente manera:

a) La alta integracién tecnolégica de sus empresas per-
mite a las mismas restringirse a sectores especializa-

dos de actuacién en que dominan el mercado, en con-
currencia con grupos econémicos nacionales disper-

sos en varios sectores de actuacién y sin condiciones

monopélicas fuertes;

b) El capital foraneo busca penetrar en sectores don-

de pueda obtener el dominio del mercado, instalando
condiciones de competencia monopédlica;

c) Busca mantener, con seguridad, el dominio finan-

ciero de sus empresas recurriendo secundariamente a

formas nacionales de capitalizacién directa. Ello se de-
riva del cardcter de sus inversiones, hechas en gran

parte bajo Ja forma de transferencia de mdquinas (mu-

chas veces obsoletas en el pais de origen) que no im-
plican reales desembolsos de capital fijo;

d) El control externo sobre la politica de las empresas

es asegurado mediante la utilizacién de una técnica ge-

rencial avanzada, politicamente complementada por la
utilizacién de empresarios nacionales de prestigio en
puestos honorificos. Esta técnica gerencial avanzada

concede al capital fordneo condiciones superiores de

competencia frente a las empresas nacionales basadas

en la direccién personal del propietario.

Trétase de demostrar, en esta parte, dichas hipd-
tesis.

  
  

    

  
   

 

LA NUEVA DEPENDENCIA

Los GRUPOS ECONGMICOS EXTRANJEROS

La principal fuente de datos que disponemos para

comprobar las hipétesis enunciadas, es Ja investigacién

ya citada del Instituto de Ciencias Sociales de la Uni-

versidad de Rfo de Janeiro.

Del conjunto de los 55 grupos multimillonarios (mas

de 4,000 millones de cruzeiros) encontrados en el pats,

31 (56.4%) son extranjeros y 24 (43.6%) son naciona-

les 16, Esto significa que el capital extranjero predo-

mina entre los grupos mds importantes de la economia

brasilefia.

Tal predominio se hace atin mas intenso si com-

paramos las diferencias entre extranjeros y naciona-

les por monto de capital. 19 grupos nacionales (79%

del total) estan entre 4,000 y 10,000 millones en

monto de capital; 18 grupos extranjeros (58% del total)

estan en este rango. En un rango mediano, entre 10,000 _

y 20,000 millones, encontramos 3 grupos nacionales

(14%) y 10 grupos extranjeros (32%). En el rango su-

perior de mds de 20,000 millones tenemos 2 naciona-

les (10.8%) y 3 extranjeros (10%). Lo dicho muestra una

tendencia al aumento del predominio de los grupos €X-

tranjeros en los rangos de mas alta concentracién.

De los 24 grupos nacionales multimillonarios encon-

trados, solamente 9 (375%) no tienen vinculos accio-

narios con grupos o empresas extranjeras. Debemos

anotar que 2 de estos grupos presentan cruces direc-

toriales con grupos extranjeros. Otra forma de uni6n,

radica en que figuras relevantes del grupo nacional apa-

recen como directores de determinadas firmas extran-

jeras.

Por ultimo, hay otras formas de ligaz6n, a través de

“royalties” 0 de ayuda técnica que la investigacién no

consideré.

La conclusién es por demas evidente, sobre todo ~

cuando ya fue confirmada por otros datos: la empre-

6 EJ] informe del ICS de la U.R.J. separa dos grupos

como mixtos por no haber podido identificar donde residia el

control del capital, si en el Brasil o en el exterior. Para efec-

tos de simplificacién, seran considerados extranjeros en nues-

tro trabajo.
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sa nacional y los grandes grupos que la controlan son
eminentemente extranjeros o estan por ellos domina-
dos o a ellos vinculados.

La comparacién en el sector de los millonarios (en-
tre 900 millones y 4,000 millones) muestra una integra-
cién menos intensa. En este caso se trabajé sobre una
muestra de 83 grupos en un total de 221 unidades.

El grado de generalizacién no es perfecto pero tiene
una buena base estadfstica. Se pueden asf considerar
vdlidas las conclusiones a grandes rasgos ofrecidas por
el analisis.

De los 83 grupos de la muestra, 54 (65%) son na-
cionales y 29 (34.9%) son extranjeros!’. Tales porcen-
tajes son considerados generalizables al universo de
los millonarios. Ello haria suponer, en un total de 221

grupos: 144 nacionales (65%) y 77 extranjeros (34.9%),
de los cuales, como veremos, 34 (44.8%) serian nortea-
mericanos y 43 (55.2%) de otras nacionalidades. De
los 54 grupos nacionales 25 (46%) tienen uniones accio-
narias con grupos extranjeros '8.

El cuadro XVII nos da una idea del conjunto de esas
relaciones.

Los grupos extranjeros de todo el universo (mi-

llonarios y multimillonarios) sumados a los grupos na-
cionales con vinculaciones accionarias a grupos del
exterior, representan 68.4% de los grupos econémicos
de mds de 900 millones de cruzeiros en capital y, por
Jo tanto, de los grupos econémicos que controlan la
economia nacional. En los multimillonarios, esta rela-
cién sube a 83.6% y, en cambio, es mas baja entre los
millonarios, 64.7%.

En el caso de los grupos millonarios, la clasifica-
cién por valor del capital no revela un predominio de
los extranjeros, pues ellos estén concentrados en los
rangos mas bajos:

17 Nuevamente hay tres grupos de dificil clasificacién. En

este caso los autores de la investigacién los incluyen entre

los extranjeros.
18 En estudio de la revista Desenvolvimento & Conjuntura
sobre Sociedades Anénimas de mas de CR$ 1,000 millones en
capital, en 1960, se encontraron 66 empresas: 32 eran extran-
jeras y 34 eran nacionales, de las cuales 19 eran estatales.
Esto confirma las tendencias halladas en el estudio del ICS.
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19 grupos extranjeros (65.5%) estén entre 900 millo-
nes y 1,500 millones; mientras, en este mismo rango,
encontramos 15 nacionales (27.7%); los extranjeros
(34.5%) estén entre 1,500 y 3,000 millones; mientras hay
en este rango, 34 nacionales (62.9%). En el sector que
va de 3,000 a 4,000 millones no hay ningtin extranje-
ro en la muestra y hay nacionales (9.2%).

Otros datos sin embargo van a desmentir esta apa-

riencia de superioridad del sector nacional entre los
millonarios. Vamos a ver que disfrutan de menor ca-
pacidad de concurrencia.

La comparacién entre los grupos norteamericanos
y aquellos de otros paises es de interés porque mues-
tra el predominio de los primeros.

De los 31 grupos extranjeros multimillonarios, 14 son
norteamericanos (2 mixtos americanos-nacionales), 4 ale-
manes, 3 ingleses, 2 franceses y 1 italiano, 1 suizo, 1 ho-
Jandés, 1 argentino, 1 canadiense, 1 anglo-holandés, 1
anglo-belga-norteamericano. Los norteamericanos corres-
ponden al 45% de los extranjeros multimillonarios y al
25% del total de los grupos multimillonarios nacionales
y extranjeros.

Este predominio ocurre también entre los millonarios,
donde los no norteamericanos representan 13 grupos
(48%) y los norteamericanos 16 (52%) del total de los ex-
tranjeros. Asf, los norteamericanos representan el 48%
de los extranjeros y el 15.6% del total de los grupos mi-
Nonarios nacionales y extranjeros.

Eventualmente vamos a destacar, en el transcurso
del andlisis, otros aspectos del predominio de los gru-
pos norteamericanos.

PREFERENCIA POR EL SECTOR INDUSTRIAL

Después de estos datos preliminares que muestran
la hegemonfa global del capital extranjero entre los

grandes grupos econédmicos nacionales, estudiaremos la
estrategia utilizada por este capital, sea consciente o no,
para obtener el dominio de la economfa.

Es clara la preferencia del capital extranjero, par-
ticularmente norteamericano, por el sector industrial,

   LA NUEVA DEPENDENCIA  

     

 

  
    

  

   
   
    

   

   

   
  
  

    

  En los 54 grupos multimillonarios y en los 83 millona-

rios, encontramos la siguiente division por sectores basi-

cos.

CUADRO XVIII

GRUPOS ECONOMICOS ENCONTRADOS POR SECTORES DE

ACTIVIDAD PRINCIPAL

 

c GRUPOS GRUPOS
ie MILLONARIOS MULTIMILLONARIOS

Sectores  Extranjeros Nacionales Extranjeros Nacionales

: Ne % \N? % Ne % .\N? %

Industrials 25 86.2 40 74.0 26 83.8 17 70.8

Comerciales 2 6.8 10 185 4 2.9 .3 M25

Bancarios 2 68 4 Te 1st 3.2. 4 ieee

Totales 29 (99.8 «5499.9 31 99.9 24 99.9

 

Fuente: ICS, Investigacién sobre grupos econémicos.

Asi como en los multimillonarios tenemos 83.8% de

los grupos extranjeros en el sector industrial, en los mi-

llonarios tenemos 86.2%. En los nacionales el porcen-

taje baja a 74% y 70.8%, al mismo oe ae

tan significativamente los grupos que tienen

tividades principales la bancaria (7.4% y 16.6%) y co :

mercial (18.5 y 12.5%). Se confirma una vez mas la 7

\ tesis del predominio del sector industrial en la actividad

principal de los grupos econémicos extranjeros.

La investigacién pudo constatar indirectamente que

esta preferencia por el sector industrial es de ori-

gen reciente, tesis que habifamos desarrollado al estu-

diar los datos globales en el comienzo de este capi-

tulo. Los grupos extranjeros en general se instalaron

en el pafs en el perfodo de posguerra, mientras los na-

cionales, sobre todo los multimillonarios, se formaron en

el periodo de la primera guerra mundial.
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INTEGRACION TECNOLOGICA

Los datos de la investigacién realizada comprueban
también la hipdtesis de una alta integracién tecnoldgica
de los grupos extranjeros.

Puede detectarse por dos factores: la produccién
de varias empresas extranjeras tiende a concentrarse
en sectores tecnolégicamente integrados llevando a la
especializacién de la produccién.

De los grupos extranjeros multimillonarios, podemos
considerar 5 estrictamente especializados (de los millo-
narios extranjeros, 11; de los nacionales multimillona-

rios y millonarios, ninguno). Entre los relativamente es-

pecializados, —actividades distintas relacionadas horizon-

talmente ’—, podemos encontrar 20 extranjeros multi-

millonarios y 9 millonarios; 11 nacionales multimillona-

rios y 2 millonarios. Entre los poco diversificados —ac-

tividades relacionadas verticalmente—, 5 extranjeros
multimillonarios y 4 millonarios; 5 nacionales multimillo-
narios y ningtin millonario. Entre los diversificados, 1 ex-
tranjero multimillonario y 5 millonarios mas 5 nacionales
multimillonarios. En esta categoria y en aquella de los
muy diversificados esta la gran mayoria de los naciona-
les millonarios y ningun extranjero.

Otro indicador, de la integracién tecnolégica de los
grupos extranjeros frente a la no integracién de los
nacionales, es la relacidn entre el numero de empresas
por grupos econémicos y el volumen de capital.

Entre los multimillonarios, los grupos nacionales tie-
nen en promedio 21 empresas y los extranjeros, 8. En
total, los 24 grupos nacionales poseen 506 empresas,
pero su capital total representa 219,000 millones de

cruzeiros. Por otra parte, los 31 grupos extranjeros po-
seen 234 empresas y tienen en conjunto un monto de

306,000 millones de cruzeiros de capital. El promedio por
empresa es en el primer caso de 432 millones y en el
segundo de 1,307 millones.

1 Los autores de la investigacién establecieron un “gra-
dient” que va desde estrictamente especializado hasta muy di-
versificado, para el caso de los multimillonarios, sin dar los
criterios por ellos utilizados. En los estudios de millonarios no
establecieron el “gradient”. Restablecemos el “gradient” para
los millonarios segin el criterio que nos parecié utilizado por
los autores.
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Entre los grupos millonarios se encuentra una pro-

porcién semejante entre nacionales (en promedio 7.5

empresas por grupo) y extranjeros (en promedio 7 em-

presas por grupo). Debe esto relacionarse con los limi-

tes que el volumen de capital representa para la ex-

pansién de las empresas.

La hipétesis adoptada para explicar la diferenciacién

andrquica de la actividad de los grupos nacionales,

fue que ellos intentan defenderse de las oscilaciones

de cada sector particular buscando un equilibrio o com-

pensacién de los otros sectores en que actian. Esto

se hace necesario dadas las dificultades de financia-

miento y las pocas reservas de que disponen. No

ocurre asi, en cambio, con los grupos extranjeros que

disponen de reservas nacionales e internacionales muy

grandes.

DOMINIO MONOPOLICO DEL MERCADO

El resultado de esta especializacién y concentracién

del capital extranjero es el dominio monopélico del

mercado que ya subrayamos anteriormente.

Vimos que los grupos multimillonarios tienen en ge

neral el control del mercado en los sectores principa-

les en que ellos acttian.

Entre los millonarios, encontramos 10 grupos extran-

jeros y 2 grupos nacionales que son Ifderes en el sector

en que ejercen actividad principal. Vamos a estudiar,

basados en el cuadro XVII, el grado de monopolio de

los grupos extranjeros millonarios.

Antes es necesario destacar que los investigadores

consiguieron detectar, entre los millonarios nacionales,

solamente 2 grupos que posefan empresas con el co-

mando del mercado de ramas importantes; 2 grupos con

empresas que ocupaban el 2°? lugar en su rama de

actividad principal; 3 grupos que tenian empresas en-

tre los principales controladores del mercado en que

actuaban y 1 grupo con efectivo monopolio de su sec-

tor principal.

Para establecer el cuadro XIX los investigadores

buscaron establecer la naturaleza nacional o extranje-

ra de los grupos que controlaban el mercado de de-

terminados productos. Estableciése asi una gradacién
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que se extendia desde la no participacién de otros
extranjeros en el mercado en que acttia el grupo ex-
tranjero hasta el control completo (90%) de este merca-
do por grupos extranjeros. Se obtuvo entonces el si-
guiente cuadro:

CUADRO XIX

GRADO DE CONTROL DEL MERCADO POR LOS GRUPOS
EXTRANJEROS MILLONARIOS

 

 

Grado de Norteame- No nortea-
control Extranjeros % ricanos % mericanos %

90% extranjero 10 34.5 6 46.2 4 25.0

Grande 9 31.0 6 46.2 3 18.8

Medio 4 13.8 1 ad 3 18.8

Pequeiio 6 20.7 — - 6 37.5

29 100.0 13 100.0 16 100.0
 

Fuente: ICS, Investigacién sobre grupos econémicos.

Cabe notar que el 65.5% de los grupos extranjeros
millonarios de la muestra acttian en campos bajo gran-
de o total (90%) control de grupos extranjeros. Entre
los extranjeros, los norteamericanos acttian en secto-

res donde tienen desde un completo o gran control
(92.4% de los grupos norteamericanos), hasta un control
medio (7.7% de los grupos norteamericanos) y ninguno
de ellos acttia en sectores bajo pequefio contro] extran-
jero.

Muy interesantes son los datos sobre el grado de
monopolizacién del mercado en que actian los grupos
extranjeros y su posicién en el mercado:

4 grupos (todos norteamericanos) acttian en merca-
do monopélico o casi monopélico; 14 grupos en mer-
cado oligopdlico (definido como aquel en que acttian

al m4ximo 30 grupos); 9 en mercado de competencia
monopélica, de los cuales, 5 actuan en mercados de

competencia monopdlica concentrada (donde un gru-

po de empresas en relacién al total controla mas del
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50% del mercado) y 4 en competencia monopdlica sin
concentracion,

Si comparamos la posicién de esos grupos en el mer-
cado con las posiciones ocupadas por los millonarios
nacionales, que resumimos arriba, tendremos una vi-
sién clara de la estrategia utilizada para ocupar posi-
ciones monopdlicas de parte de los grupos extranje-
ros, particularmente los norteamericanos.

Vimos que el 58.6% de los grupos extranjeros esta
en el nticleo predominante del mercado y solamente
el 41.6% esta fuera de este nucleo. Otra es la situa-
cién de los grupos millonarios nacionales donde sola-
mente el 14.8% detenta posicién de control en el mer-
cado en queellos acttian.

Los analisis de este item confirman, pues, la siguien-

te tendencia: el capital extranjero tiende a ser mas es-
pecializado, actuando en sectores tecnolégicamente in-
tegrados, lo que le permite: .

a) Obtener alta concentracién empresarial y financiera;

b) Controlar el mercado en que actia, no solamente
ocupando importantes funciones de liderazgo, sino

también lIlegando al control de todo el sector de pro-
duccién.

La alta integracién tecnolégica del capital extranje-
ro y su politica monopdlica son un indicador de que se
trasladan a las economias subdesarrolladas los cam-
bios que han estado ocurriendo en los paises capitalis-
tas desarrollados.

La fase del capitalismo monopdlico en que ingre-
sa hoy el capitalismo se caracteriza por el dominio de
los “managers” de las grandes empresas sobre los otros
sectores del capitalismo. El capital financiero, particu-
larmente importante en el comienzo del siglo XX, pier-
de su importancia integradora del sistema en la me-
dida en que las empresas gigantescas y multinacio-
nales disponen de medios de autofinanciamiento. La
produccién de la moderna gran empresa monopélica pa-
sa a ser el eje y centro estratégico del sistema econd-
mico,

Las caracteristicas de gran integracién tecnolégica y
del car4cter monopélico que el capital extranjero tiene
en el Brasil parecen indicar que se estan introducien-
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do, en los pafses en desarrollo, estos mecanismos eco-

nomicos del capitalismo monopolista.

Esto, sin embargo, acaece en un cuadro econémi-

co-social completamente distinto y produce consecuen- —

cias diferentes. En estos paises, gran parte de la po

blacién no esta totalmente integrada en el mercado ca-

pitalista. Existe también un gran desplazamiento demo-

grafico en proceso, debido a las poblaciones del cam-

po que van a la ciudad en busca de empleos. Por —

Ultimo, la tasa de crecimiento demografico es muy alta. '

La alta integracién tecnolégica es un limite a la ex- |

pansién de empleos y, por otra parte, el dominio mono-

pélico del mercado limita la necesidad de ampliacién

del mismo por parte de las empresas que pueden ob-

tener altos lucros por la intensificacién de la explota-

cién del mercado por ellas copado. y

              

  

    

DoMINIO FINANCIERO

La tercera hipétesis que cabe verificar es aquella

acerca del capital extranjero que busca mantener con

seguridad el dominio financiero de sus empresas, recu-

rriendo secundariamente a formas de capitalizacién na-

cional. Se dijo que esto derivaba del caracter de sus in-

versiones, en gran parte bajo la forma de transferen-

cia de m4quinas, que no implican reales desembolsos _

de capital fijo.

La primera parte de la hipétesis puede ser confir-

mada por los datos de la investigacién del ICS. x

segunda no puede ser confirmada por ausencia de da-

tos, pero se refuerza con la comprobacién de la pri-

mera parte y con la literatura histérica que muestra la

importancia de la no tributacién cambiaria, de las sub-

venciones y financiamientos estatales en la penetracién

del capital extranjero.

En el caso de los grupos multimillonarios extranje-

ros, s6lo se encontraron 3 grupos con controles mino-

ritarios de las acciones, En general, se encuentra el

control del 90% y, en algunos casos, del 80%. Cuando se

trata de un conjunto de grupos extranjeros asociados se

mantiene esta tendencia para el conjunto de los grupos

asociados. Entre los grupos nacionales, el control de las
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empresas se hace a través de una minorfa de acciones,
método usado en general por las sociedades andénimas.

Entre los grupos millonarios extranjeros encontramos
la misma tendencia de los multimillonarios.

De una clasificaci6n en 5 clases (A: con cerca
del 100% del capital venido del exterior; B: con algin
capital nacional; C: con parte minoritaria pero subs-
tancial del capital perteneciente a nacionales. D: con
mayoria del capital perteneciente a nacionales pero
controlados desde el exterior; E: existen dudas sobre
Ia localizacién del centro de decisiones) tenemos los
siguientes resultados: 12 grupos, es decir el 41.4% es-
tan en la clase A; 7, en la clase B, mds el 24.2% (que
sumado al anterior significan el 65.6%); 6 estan en la
clase C, es decir, mas del 20.7%,

Demuéstrase asi, que el 86.3% de los grupos extran-
jeros tienen capital mayoritariamente de origen externo;
y solamente 13.9% estan en las clases D (3.45%) y E
(10.4%).

éA qué puede atribuirse tal tendencia que entra en
choque con la tendencia existente en las metrépolis
capitalistas, donde es comtin el dominio del capital
de las sociedades anénimas, por un grupo que posee
un sector minoritario de las acciones?

La respuesta sdlo se puede dar al admitirse que
esto refleja ciertas condiciones especificas de aplica-
cién de este capital en nuestros pafses; sea por la au-
sencia de un mercado de capital organizado que lo
levaria a asociarse con grupos constituidos, sea por la
causa propuesta de que no tiene interés en capitalizar
en el pais ya que trae el capital fijo en forma de ma-
quinas obsoletas, ya amortizadas en el pafs de origen
y cuenta con subvenciones y financiamientos estata-
les.

Por otra parte, hay que destacar que la venta de
acciones en el mercado nacional no cambiaria la si-
tuacién. Los grupos econémicos extranjeros tendrian el
control de las empresas de idéntica manera. La llama-
da “democratizacién” del capital sélo hace que un gru-
po reducido organizado detente el control del capital
de millones de accionistas dispersos e incapacitados
para influir en la politica de la empresa.
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LA GERENCIA RACIONAL

te lemos verificar que el capital extran-

eooe,se gerenciales mas ierye

traste con la estructura del capital nacional - ie:

predominan las formas de propiedad-control eje

por jefes familiares y sus grupos de parentesco.

j definicién, dirigi-
Los grupos extranjeros son, por ¢ r

dos por gerentes encargados de la ejecucién racional

de la politica de los intereses del grupo, en ee

se cruzan sus intereses internacionales y nacionales”.

nacionales estén controlados por gru-

aefaetigces que se distribuyen las acciones ti)

cargos de direccién. De los multimillonarios nacionales,

solamente 3 no siguen estructura familiar. De losee

pos millonarios nacionales, 40 siguen estructura i-

liar; 7 grupos son formados por Ja reunién de empre-

sarios aislados y solamente 2 grupos podrian ser cane

siderados gerenciales.

La investigacién sobre los grupos millonarios inten- ~

cterizar los tipos de directores como: A— pro-

helene que participan como accionistas y directo-

res de varias empresas del grupo; B.— de Corian

de los accionistas extranjeros; C.— técnicos carey

dos de la combinacién de los factores segun = .

mas establecidas por los otros directores en el pals

en el exterior.

2 La racionalidad de esta politica es mas ane

aceptable cuando se trata de las cuestiones ee

Sin embargo, es mas compleja la cuestién en la ee es

inversiones y conquista del mercado. En este caso, los .

reses de la corporacién multinacional pueden, y en ——

esto ocurre, contraponerse a los intereses de lason

cionales. Esto ocurre al remitir las ganancias para e' . =

en vez de reinvertirlas, al preferir por motivos de mi -

ganancia o politicos ampliar las ventas de las Oraee

ciertos paises en detrimento de otros. Por Ultimo, la al 9

capitalizacién a que someten a las empresas de los be :

subdesarrollados, bajo la forma de aumento del precio de e

productos consumidos por ellas de sus propias matrices, =

ce muy poco racional su politica para las economias de los

paises subdesarrollados. Estos y otros aspectos del ig

son tratados por Baran y Sweezy en el articulo citado.
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A Directores del tipo A, fueron encontrados en 17 gru-
a pos de la muestra (58.8% del total). En cuanto al grado
7 de reclutamiento de directores nacionales (en general
__ del tipo C) por parte de los grupos extranjeros, se cons-

: tat6é que “cerca del 60% de los grupos reclutan sus ge-
P rentes principales en los pafses de origen de los ca-

, pitales controladores del grupo”, siendo mayor la pro-
porcién de grupos norteamericanos que conffan la ad-

q ministracién de sus intereses en el Brasil a gerentes
locales. La investigacién no pudo determinar en qué
medida esto se debe al menor poder de decisién de los
gerentes de empresas norteamericanas.

La investigacién no penetré en los problemas li-
: gados a la politica y accién gerenciales, campo muy
_ fértil para comprender el grado de racionalizacién de

i la politica empresarial. De su estudio podrian sur-
wy gir importantes revelaciones sobre la contradiccién en-
_ tre los intereses econémicos de la empresa en el pa{s

y aquellos de los grupos econémicos en el exterior.

 

Tal andlisis seria también de gran provecho para la
caracterizacién de los intereses econédmicos y politicos

_ de este grupo gerencial que representa el capital ex-
|_tranjero en el pais pero que no deja de tener sus ma-
'_-heras e intereses especificos. Se abre aqui una serie

de indagaciones que nos remiten a un préximo estudio.

CONCLUSIONES

y La presentacién y discusién de los datos pudo com-

probar:

1—La importancia del capital extranjero en nues-
tras economias.

g 2.—La intensificacién de la penetracién de este ca-
; pital en los ultimos afios.

3.—Las altas ganancias obtenidas por este capital
e intensificadas por otras formas de remuneracién (ser-

vicios técnicos, “royalties”, inflacién de costos de in-
sumos importados, etc).

; 4—Su orientacién creciente en direccién a los sec-
t tores industriales,
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5.—Su tendencia a la organizacién de grandes em-
presas en los paises en desarrollo, que se integran a
las grandes “empresas multinacionales”.

6.—Condiciones de competencia superior.
Estas conclusiones sugieren algunos razonamientos mas

generales:

La tendencia a la integracién de las economias sub-
desarrolladas al capital monopolista internacional es im-
posible de contrarrestar dentro del marco de una eco-
nomia de competencia, donde este capital dispone de
visible superioridad.

En consecuencia, las burguesias nacionales no dispo-
nen de capacidad histérica para sustentar la lucha anti-
imperialista en nuestros pafses.

Por otra parte, el proceso de integracién descrito
tiene una profunda contradiccién interna:

Al introducir formas de produccién muy avanzadas
en el cuadro de economfias en que subsisten en larga
escala formas y relaciones de produccién muy atrasa-

das, no genera estimulos para el rompimiento de esas for-
mas en escala suficiente.

No sdlo crea un ntmero insatisfactorio de empleos
frente al crecimiento demogrdfico, sino que no conduce
a la ampliacién del mercado ni, en consecuencia, a la
reforma agraria al mismo nivel del impacto econémi-
co que produce.

Por wtiltimo, produce la descapitalizacién de econo-
mias con gran pobreza de capitales y tiende a contro-
lar el Estado y la economia para consagrar esta for-
ma socio-econémica estagnadora y explotativa.

La forma en que se realiza el desarrollo econémi-
co integrado en la economia del capitalismo monopé-
lico conviértese en un poderoso limite al desarrollo y
ahonda el subdesarrollo de nuestros paises.

 

    

    

  
  

   

   

  

   

  

  

  



 

   II PARTE

CAPITAL EXTRANJERO Y ESTRUCTURA DEL PODER

I: GRAN CAPITAL Y ESTRUCTURA DEL PODER

En la primera parte de este estudio queddé plantea-

do el papel estratégico que, para la economia del Bra-

sil y de los paises en desarrollo, asumié el gran capi-

tal. Pudo también, en este trabajo, determinarse el

cardcter monopélico del desarrollo para tales paises y

el dominio del capital extranjero sobre los sectores

mas dindmicos de su economia, lo que produce su in-

tegracién en el capital monopdlico internacional, cons-

tituido por empresas multinacionales.

El andlisis de estas tendencias generales sugiere im-

portantes cambios en la estructura de la sociedad.

En primer lugar, manifiesta la existencia de un sec-

tor clave en la clase dominante brasilefia, formado por

los representantes de ese gran capital.

En segundo lugar, indica la ocurrencia de transfor-

maciones en la estructura del poder, determinadas por

la aparicién y desarrollo de esta nueva realidad eco-

némica.

En este capitulo pretendemos detectar las orienta-

ciones principales de estos cambios en la estructura so-

cial. Desgraciadamente adolecemos de un gran vacio

en este sector. Ello nos obliga a desarrollar nuestro tra-

bajo en forma de hipétesis generales cuyas verificacio-

nes sobrepasan los datos sobre la realidad socioeconé-

mica que les sirven de fundamento. Sin embargo, siem-

pre que sea posible, tomaremos datos empiricos que

sirvan de indicadores de la realizacién practica de es-
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tas tendencias deducidas directamente del andlisis an-
terior.

LA GRAN BURGUESIA

Al estudiar las caracteristicas de la sociedad brasi-
lefia en funcién de los cambios ocurridos en la base

infra-estructural de esta sociedad, debemos destacar
la evolucién de las contradicciones fundamentales que
son los pardmetros de su desarrollo histérico.

Entre los afios 1930 y 1950, tuvimos, como centro

de la lucha social, la contradiccién entre el capital

industrial en desarrollo y los sectores sociales de la

antigua sociedad agrario - exportadora. Contradiccién ésta,

que no desembocé en un enfrentamiento de clases. Esto

porque el capital industrial en crecimiento dependia fun-

damentalmente de la estructura agrario - exportadora.

Ello se explica, a su vez, por el caracter colonial-

exportador de nuestras economias. Al basarse en la

exportacién de materias primas como principal acti-

vidad productora, las economias dependientes alienan

el principal ingreso nacional al mercado exterior. El re-

sultado es que no se crea un suficiente mercado inter-

no de productos industriales y consecuentemente no

se genera una estructura industrial capaz de originar

un proceso de desarrollo nacional.

Cuando surge la oportunidad para la industrializa-

cién, ésta se caracteriza por el rompimiento de dicha

situacién. El rompimiento se da cuando por algin mo-

tivo (en general ligado a la economia internacional

—guerras, crisis, etc—) este ingreso obtenido con la

exportacién no puede ser utilizado en la compra de pro-

ductos manufacturados y se crea una demanda insa-

tisfactoria.

Pero esta demanda se crea de forma incidental y es-

t& determinada por el nivel técnico y por los precios

del mercado internacional. Esto obliga a constituir un

proceso de industrializacién rapido basado fundamen-

talmente en la importacién de m4quinas y materias pri-

mas elaboradas en el exterior. Para comprar estos in-

sumos se utilizan las mismas divisas obtenidas de la

exportacién.
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nicas y cuya dependencia de una economia de merca-

do de consumo de masas es manifiesta.‘

3

rel

be En tercer lugar, este sector de clase dispone de un

phe 4 h poder econémico mucho mayor que aquel que deten-
= 1 : 5

‘ae taba la burguesia industrial antigua, ya que dispone de

» capitales mas integrados y mds voluminosos que repre-

r. } ‘sentan intereses mucho mds concentrados y organiza-

dos.

- hse Podemos concluir asf, que el gran capital se dife-

La interdependencia entre el nuevo sector indus-
trial y la vieja estructura colonial-exportadora se ha
caracterizado pues por dos fenémenos: 1) la deman-

da de los productos industriales ha procedido fundamen-
talmente del sector exportador; 2) los insumos de la
industrializacién han sido comprados en el exterior por
los ingresos obtenidos de la exportacién. La industriali-
zacién asumié asi un cardcter especffico en nuestros paf-
ses bajo la forma de sustitucién de importaciones y de
allf el car4cter poco revolucionario y poco radical de este tf

proceso en nuestros pafses.

La contradiccién toméd, asi, la forma de una rucha Sp i:
a as ¢ que eT “Estado STG, yy jl

i ago en moneda nacional a los exportadores Sg

de café). $ y

  

 

  

 

in
i?

h

  

 

rencia profundamente del capital industrial y financiero

anterior en lo que se refiere a los intereses econ6-

mico-sociales. Su dominio genera nuevas contradiccio-

nes econdédmicas y sociales.
     
     
         

 

      

 

En primer lugar, en el gran capital se borran las

distinciones entre capitales nacionales y extranjeros que

pasana ser aspectos secundarios de la contradiccién entre
el gran capital y el conjunto de la sociedad.

En segundo lugar, el gran capital se aduefia de los

Dentro_deestas

condiciones,

loscapitalesquedie-

sectores econédmicos mas diversos y realiza la unién

ronbase_financieraala

expansién.

industrial.vinierop

de la gran burguesia al nivel del gran capital indus-

directamente de latifundistas que se integraron enton- q trial, bancario, agricola, comercial, etc. La contradic-

ces ala actividad industrial o, mas frecuentemente, dichos1! : cién entre sectores se transforma en una contradiccién —

capitales_tuvie: s rages Ie a secundaria frente a aquélla que se plantea entre el gran

alizados por la estructura bancaria. o' @S “ auk y el mediano o pequefio capital.

Una tercera fuente de capitales fue la subvencién

al mismo tiem-
Ss

   

   
  

Si queremos comprender la economia y la sociedad

estatal, aparte, naturalmente, de las ganancias obteni- | de nuestros paises en la etapa actual, tenemos pues

das en la propia actividad industrial. Por todos estos que estudiarlas dentro del movimiento general de dife-
motivos, la burguesia industrial no se constituy6 en una i renciacién de los intereses del gran capital y de su im-

capa independiente, con intereses claramente definidos, posicién sobre la realidad anterior en que se desarro-

dentro del cuadro de la clase dominante, sino que Ila; imposicién sobre el conjunto de la clase domi

se fusiond a ella en una amorfa realidad. nante e imposicién de nuevas formas de sociedad.

Con el desarroilo del gran capital, que tiene por ‘

base la gran empresa monopdlica moderna, podemos A

observar la irrupcién de cambios importantes: LAS DIFERENCIACIONES EN LA CLASE DOMINANTE Re

En primerlugar, la gran empresa industrial se trans-
forma en elemento clave de la economia y, consecuen-

temente, el sector de la clase que personifica sus in-

tereses pasa a ser el elemento integrador del conjunto | F c ‘

de la clase dominante. | El gran capital no domina sino un sector estratégico

| de la economia. Pero este sector se desarrolla com-

binado a poderosos intereses de estructuras mds ar-

caicas. Unifica una clase dominante que tiene grandes

diferenciaciones internas.

Pero este proceso de diferenciacién de los intere-

ses del gran capital encuentra limitaciones muy profun-

das que escapan al analisis anterior.

En segundo lugar, los intereses de este sector de cla-

se son mucho masclaros, en la medida en que se iden- |

tifican con una nueva forma de produccién de indus- \

tria moderna cuyas exigencias son mucho mas orga- ;
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$ sobrevivencia de pequefios y atrasados productores, pa-
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El gran capital, al imponerse, se enfrenta a aquella

estructura colonial-exportadora que sobrevivié al pro-
ceso de industrializaci6n y que es visible en los sec- .
tores exportadores, en el latifundio arcaico y en los sec-" 3

THEOTONIO DOS SANTOS 3 §

ra alimentar el costo medio del producto. Asi, tam-

bién, el grupo agrario - exportador es capaz de movi-

lizar amplios sectores de la opinion publica en su fa-

tores comerciales acaparadores. Se enfrenta también vor, ademas de que dispone de la influencia decisi-

a los intereses financieros-industriales nacionales, for-™

mados durante la industrializacién de los afios 1930 y
1940. En un sentido tedrico, estos sectores represen-

tan un limite a su dominio en la medida que detentany-
Este sector de la clase dominante ya no aspira

conducir la vida nacional en funcién de sus intereses

& | va sobre las asociaciones de propietarios rurales, las

4qa | cuales agrupan a todos los sectores agrarios.

x
i

| una importante parcela de poder econémico y politico se lo que seria absurdo econémicamente. Pero puede ga:
nacional. Sin embargo, no hay que acentuar su asae te

i
x rantizar (y lo hace), una influencia preponderante e

ee
ee Y S las decisiones nacionales y en la sobrevivencia

| una estructura de produccién en decadencia. Entre ello:
q

I

cadentes que en realidad se aliaron a la penetracién

del gran capital internacional. La lucha de estos sec- los productores de azticar del nordeste y los hacenda:

4 dos del cacao en Bahia mantienen su fuerza regionaltores se orienta en el sentido de garantizar una mejor 2

3 q aunque a nivel nacional, su posicién es mucho mas débil;situacién bajo las nuevas condiciones de dependenci:
generales en la etapa del dominio del capital monopdlico : scala

——— & Le eraatoa casedoa* ‘ s ; ] junto de la 7 e
Estudiemos pues esos intereses diferenciados de la ; Saas alpancasted industrial para realizar una

megnnate: politica de modernizacién capitalista y establece una -

~

 
 

a) El sector agrario - exportador perdié su influen-
cia determinante en la economia, al disminuir la im-

portancia del comercio exterior en el conjunto de la
renta nacional. Segtin calculo del Consejo Nacional de
Economia de Brasil, las exportaciones representaban,

en 1939, 19.7% del producto territorial (producto nacio-

nal, menos el sector externo). En 1957 este porcenta-

je bajé a 6.9%. Las importaciones se mantuvieron en
un porcentaje constante en este periodo (11.8%) en 1930

y (12.5%) en 1957, pero su composicién interna cam-

bié profundamente, debido a la sustitucién de las impor-
taciones de bienes de consumo y de algunos bienes
intermedios y del mismo capital por la produccién na-
cional.

Paliada asi, la hegemonia de la economia agrario-
exportadora sobre la vida nacional, ella sigue constitu-
yendo sin embargo, un poderoso grupo econdémico.
La exportacion del café es dominada por 5 grupos ex-
tranjeros superorganizados y los grandes caficultores

forman con ellos un poderoso grupo de presién sobre
el Instituto Brasilefio del Café al que toca conducir to-
da la politica del ramo. De alli que se mantengan has-
ta hoy los inflacionarios y dispendiosos subsidios es-
tatales a los excedentes del café, que garantizan la

 
 

red de vinculos dentro de la clase dominante que res-

tringe el poder de decisién auténoma del gran capital.

b) El sector latifundista tradicional hallase ligado a

la produccién para el mercado interno. Este sector en su

conjunto tiene mas peso numérico y produce unalto Por-

centaje del producto nacional. Su fuerza politica tiene,

sin embargo, un contenido més local. Lo constituyen

“coroneles” del interior del pais que dominan la vida

de municipios a través de una competencia estrecha en-

tre los diversos grupos. La actividad productiva de es-

te sector esta basada en la aparceria y en la mano de

obra flotante utilizada en el plantfo y en la cosecha por

sueldos irrisorios. Es el sector mas tradicional de la

economia.

Su fuerza politica derivase del dominio que ejercen so-

bre la vida del interior del pais y ello lo obtienen a tra-

vés del control electoral sobre sus trabajadores y sus

familias. Dicho control se basa, a su vez, en su do-

minio absoluto de la principal fuente de trabajo que,

es la tierra, de los medios de represién, de los me-!

dios de asistencia médica, de la compra de los produc-

tos de los pequefios productores, de los almacenes de

venta de los productos de consumo, de la vida esco-
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lar, de la maquina burocratica municipal y de los exi-
guos empleos que ésta ofrece a las menguadas clases
medias de las pequefias ciudades. La unica oposicién
regional que encuentran proviene de los otros “coroneles”
de la regién y de una pequefia y mediana burguesfa de
las pequefias ciudades, todavia muy débiles para opo-
nerse por sus medios al poder de los “coroneles”.

Trafican, asi, su poder politico a cambio de las pre-

bendas de los gobiernos provinciales y ejercen su in-
fluencia por medio de los parlamentarios que depen-

den de ellos electoralmente y, a veces, hasta econdé-
mica y familiarmente. Este grupo ejerce una podero-
sa influencia en la mantencién de un esquemainstitu-
cional arcaico, aliado a los exportadores comerciantes
y aun a sectores de las clases medias urbanas las que
hallanse ligadas a la vieja estructura colonial exporta-
dora, puesto que el Estado servia de apoyo financie-
ro a estos sectores a través de los empleos que le ofre-
efa y las aspiraciones de ascensién social se tradu-
cian en la lucha para relacionarse como clientela elec-
toral y personal de los jefes polfticos.

c) El sector comercial acaparador. Este sector es
otra sobrevivencia de las estructuras mds atrasadas. Li-
gado al capital financiero urbano, no es mas que pro-
longamiento suyo. Tiene el dominio sobre la oferta de
los bienes agricolas internos. Sirve de intermediario
entre la produccién agricola y el consumidor urbano,
elevando en muchas veces el costo de los productos.
Su fuerza econémica es muy grande en la vida urbana,
sobre todo de los grandes centros. En el plano na-
cional, se encuentra vinculado a los intereses de la con-
servacion de la estructura tradicional agrario-expor-
tadora. Este sector representa un limite al capital in-
dustrial y al gran capital en particular en la medida
que su posicién especuladora aumenta los precios de
las materias primas y de los productos consumidos por
la fuerza de trabajo urbana y también en la medida en
que se apropia de una parte importante de la plusvalfa
que podria ser dominada por el gran capital de nuevo
tipo.

Se ha exagerado mucho la fuerza de estos secto-
res tradicionales en las determinaciones de la politica
acional. Su condicién de clases decadentes, que so-

breviven, sin embargo, al avance de la industrializa-  
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cién y del gran capital dentro de un acuerdo de caba-
lleros, les restringe su capacidad politica. No pueden
proponerse dominar la vida nacional y aceptan progre-
sivamente el liderazgo del gran capital, unico capaz de
ofrecer una perspectiva nacional al conjunto de la clase
dominante.

Sin embargo, son una poderosa fuerza de limitaci6én

a la libertad econémica y politica del gran capital. Este
se ve profundamente presionado por el conjunto de esas
fuerzas y el aparato institucional de la polftica nacional
refleja este conjunto de intereses contradictorios.

Pero, si miramos el movimiento histérico, vemos que
a través de sucesivas crisis, lo que se va imponiendo es
el dominio del gran capital monopolista y el ajuste de
los otros sectores a las condiciones impuestas por él.

Como vimos, el dominio del gran capital monopdli-
co internacional se enfrenta también a un capital na-
cional industrial y financiero ya constituido. Estos in-

tereses tienen un contenido propio en el conjunto del

sistema y buscan imponerse dentro de él. En este sen-
tido, y sélo en éste, se puede hablar de una contra-
diccién entre el gran capital de nuevo tipo y los inte-
reses nacionales que le han preparado el camino.

Estas fuerzas han creado un mercado nacional de mer-
cancias, de mano de obra y de capitales. Han prepara-

do el aparato estatal para crear una infraestructura a

la gran industria, han elevado las fuerzas productivas
hasta un nivel capaz de soportar la gran empresa mo-
derna. Han dado la formacién técnica a la mano de
obra. Han concentrado el capital financiero en los ban-
cos. Han, finalmente, preparado las condiciones para
el dominio del gran capital. Pero, de hecho, los benefi-

ciados por su labor fueron los capitales extranjeros.

También desde el punto de vista social y politico
el capital industrial y financiero ha preparado el ca-
mino al dominio del gran capital de nuevo tipo. Al

debilitar el poder de los latifundistas y exportadores
tradicionales, al debilitar el “coronelismo” (o “caciquis-

mo”) y las formas de podertradicionales, al crear los gran-

des centros urbanosy al modernizar la sociedad en general.

En este sentido, se puede decir que no hay un rom-
pimiento entre el dominio del capital industrial y finan-
ciero y el dominio del gran capital monopélico integra-
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‘ do internacionalmente. Su dominio se establece a tra-
vés de una superposicién al viejo capital agrario - expor-
tador y al capital financiero - industrial. Y en esto re-
side exactamente lo que tiene de especffico y lo que
hace que inaugure una nueva legalidad econémica y
politica en el pais. Son exactamente estas nuevas con-

diciones, que generan las contradicciones entre el gran
capital y el conjunto delpais, el gran capital y los medianos
y pequefios capitalistas, las que se constituyen en contra-

| dicciones fundamentales de la sociedad brasilefia.

Esta es pues la dialéctica general del movimiento

de dominio y diferenciacién de los intereses del gran ca-
pital: él se diferencia de los sectores tradicionales e
industriales-financieros de la clase dominante y choca
con ellos; mas, al mismo tiempo, los subyuga y los
integra en su interior, formando un nuevo bloque de
clases que entra en contradiccién con el resto de la
sociedad y de la clase dominante. Mirado el proceso
en su conjunto, podemos decir que las contradiccio-
nes dentro de la clase dominante son sometidas a la
contradiccién entre ella y el conjunto del sistema y en-
tre ella y los sectores pequefios y medianos del ca-

pital.

EL GRAN CAPITAL Y LOS OTROS SECTORES SOCIALES

Al mismo tiempo, junto a la gran industria y al
gran capital, toman cuerpo sectores mds modernos en

las clases dominantes cuyo dinamismo los alinea jun-

to a las tendencias contradictorias desarrolladas por el
gran capital. Entre éstos debemos destacar:

Los modernos grupos industriales comerciales y
agrarios medianos que aparecen con Ja introduccién de
nuevos sectores econédmicos y que progresan con ellos.
Es sabido que el sistema capitalista destruye la peque-
fia propiedad y concentra la economia en ciclos suce-

sivos. Pero, cada vez que ocurre un ciclo ascendente,
surgen nuevos sectores medianos que crecen en co-
nexién con las nuevas inversiones de los grandes capi-
tales. Son su subproducto y a ellos estan vinculados
estructuralmente, a pesar de su inseguridad y de sus
reacciones especificas frente a los fenémenos provoca-
dos por el desarrollo que les aparece como una fuer-  
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za ciega y extrafia. En lo fundamental, son dominados

ideolégica y polfticamente por los érganos de opinién

ptiblica y forman parte de la sociedad de masas sin gran

poder de influencia politica ya que disponen de poca

organizacién de sus intereses propios.

La dindmica de esos grupos es esencialmente con-

tradictoria. Por un lado, dependen del desarrollo capi-

talista y lo apoyan; por otro son aplastados por el ca-

racter monopdlico de este desarrollo. De ahi su conducta

contradictoria e inestable.

Los nuevos sectores técnicos e intelectuales for-

man la inteligencia al servicio de la nueva sociedad y

sus aspiraciones de carrera se identifican sea con

la clase media alta sea con el gran capital que les

ofrece los empleos. Ahi estan aquellos de quienes de-

penden no sdlo el desarrollo y la aplicacién de los des-

cubrimientos cientificos y técnicos, sino la formacién de

la opinién publica por la formulacién y aplicacién de las

polfticas nacionales. z

Como los grupos anteriores, tienen un movimiento

contradictorio. Si por un lado apoyan el desarrollo ca-

pitalista y dependen del desarrollo en general para lo-

grar la realizacién de sus expectativas de empleo y as-

censo social; por otro, entran en conflicto con este de-

sarrollo bajo su forma dependiente por las trabas que el

desarrollo dependiente representa para el desenvolvi-

miento de una ciencia, una tecnologia y una cultura

nacional. Este desenvolvimiento es la condicién o la pre-

misa de su realizacién profesional y personal. De ahi

su actitud radicalmente desarrollista que lega a poner

en cuestién en muchos casos el mismo cardcter capita-

lista del desarrollo. Esta situacién se refleja particularmen-

te en el movimiento estudiantil latinoamericano y su cre-

ciente radicalismo.

El Estado, como anotamos anteriormente, represen-

ta un poder econémico muy grande en el pais. Lo es

en la actividad productiva directa, como en el ejercicio

del poder legislativo, financiero y de 4rbitro entre los

intereses de los diversos grupos econémicos. Lo es,

también, por los subsidios que ofrece al sector priva-

do, por su dominio sobre el crédito, por el gran nume-

ro de empleos que ofrece y, finalmente, por su papel

de gran comprador. La alta burocracia estatal que tu-
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vo una gran continuidad en los Ultimos afios, alcanzé
un alto nivel de conciencia de su poder de negociacién
dentro de la economia, frente a una burguesfa frdgil,
cuyos intereses buscé representar a través de la politi-
ca desarrollista.

En muchos casos, estos sectores de la alta burocra-
cia tuvieron una visién mucho mas clara de los intere-

ses del régimen existente, que las clases econémica-

mente dominantes. Con el desarrollo del gran capital,
ellos se colocan a la vanguardia de sus intereses y
organizan y sistematizan esos intereses a nivel nacio-
nal. Pero, como el Estado sufre la presién de los diver-
sos grupos y tiene algunas dreas de conflicto con los

particularismos del gran capital, éste, por otro lado, li-

mita también, en cierta medida, su plena libertad de
accién.

No hay duda, sin embargo, que el control del Esta-
do y, a través de él, de los otros sectores de las cla-
ses dominantes y de las clases dominadas de la socie-

dad, es la mas perfecta forma de hacer avanzar los
intereses de] gran capital. El aparato represivo, buro-

cratico, juridico y legislativo de que el Estado dispo-
ne es el tinico instrumento capaz de garantizar y pro-
mover las transformaciones que sostienen el control del
gran capital sobre la sociedad.

Como veremos, la capacidad de ejercer el control

social legitimado se hace todavia mds necesaria con el
desarrollo de la radicalizacién politica provocada por la
alta concentracién econédmica y de poder que resulta
del dominio del gran capital.

Una especial atencién merecen las relaciones en-
tre el gran capital y los sectores obreros y campesi-
nos. Sabemos que el actual movimiento obrero lati-
noamericano ha sido formado ideolédgicamente por el
nacionalismo. En muy pocos paises y en sectores muy
limitados, el movimiento obrero se ha constituido como
fuerza independiente ideolégica y politicamente del ca-
pital nacional desarrollista 21.

21 Sobre la clase obrera en Latinoamérica se han publica-
do muchos trabajos entre los cuales destacamos el numero
especial de la revista Sociologie du Travail, dedicado a Ou-
vriers et Syndicats d’Amérique Latine, Paris, abril de 1961, y
los trabajos recientes de A. Currieri y Francisco Zapata, Sec-
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El estudio de las contradicciones entre el movimien-
to obrero y el gran capital tiene que hacerse dentro
de este marco. En la medida en que la burguesfa in-
dustrial nacionalista y desarrollista se asocia al gran
capital internacional, la clase obrera se queda sin li-

derazgo externo a ella y se generan las condiciones pa-
ra la formacién de un proletariado independiente poli-

tica e ideolégicamente.

Sin embargo, el desarrollo del proceso admite

la posibilidad de un intento de recuperacién del lide-
razgo del proletariado por el gran capital que dispone.

para este fin, de varios recursos: crear una ideologia em-

presarial y sindicalista pura que adectia el movimien-

to obrero al sistema institucional nuevo; crear una élite
obrera en las grandes empresas basada en las altas ga-

nancias obtenidas por el gran capital. Los limites que
coactan esta polftica son dos: el marco general de ra-

dicalizacién polftica en que se da esta pérdida de li-
derazgo burgués sobre el movimiento obrero y las difi-

cultades econémicas creadas por el desarrollo capitalis-

ta reciente y por la mantencién de las viejas estructu-

ras agrario-exportadoras. Estas dificultades econémicas

obligan a una politica de estabilizacién monetaria ba-

sada fundamentalmente en la contencién salarial (so-

bre esta tesis, consultar nuestro ensayo, Crisis Econd-

mica y Crisis Politica en Brasil, CESO, 1966, mimeo).

Asi, podemos concluir que las relaciones entre el

gran capital y la clase obrera asumen el siguiente mo-

vimiento general: el desarrollo del gran capital interna-

tores Obreros y Desarrollo en Chile. Algunas Hipdtesis de

Trabajo, ILPES, 1967 (mimeo) y Enzo Faletto, Incorporacién

de los Sectores Obreros al Proceso de Desarrollo, ILPES, 1965

(mimeo). En Brasil se han publicado recientemente dos libros

sobre problemas de la clase obrera: Conflito Industrias e

Sindicalismo no Brasil, de Leoncio Martins y Trabalho e De-

senvolvimento no Brasil, de Luis Pereira. Ambos editados por

Difuséo Europeia do Livro.
Se puede citar adem4s algunos ensayos: Theotonio Junior,

“Q Movimento Operario no Brasil”, Revista Brasiliense, N?

39, S. Paulo, jan.-fev., 1962; Octavio lanni, “Condigdes Insti-
tucionais do Comportamento Polltico Operario”. Revista Brasi-
liense, N° 36, C. Paulo, julio-agosto 1961: Fernando Cardoso,
“Proletariado e Mudanca Social”, Sociologia, Vol. XXII, N? 1,

S. Paulo 1960.
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cional —como interés opuesto al trabajo en general y a
los intereses nacionales en particular— del que parti-
cipa Ja clase obrera educada por las burguesfas desa-
rrollistas, conduce a un enfrentamiento entre esos dos
sectores. En este proceso, la-clase obrera camina a in-
dependizarse del liderazgo burgués y a constituirse co-
mo fuerza independiente, lo que acenttia las tenden-
cias al enfrentamiento con el orden social monopélico
integrado internacionalmente.

Mucho mas compleja es la situacién en lo que se
refiere al campesinado. Sabemos que el campesinado
ha aparecido en la historia politica de Brasil y de
los paises latinoamericanos en general (a excepcién de
Bolivia, Guatemala y México) a partir de los ultimos
afios*. En los perfodos anteriores, los movimientos
campesinos no llegaron a poner en cuestién la socie-
dad global, desperdigando sus fuerzas en movimientos
regionales. La forma de estos movimientos ha sido mas
religiosa o mesidnica que propiamente politica.

Lo que ha caracterizado al movimiento campesino
de los ultimos afios ha sido exactamente su cardcter de-
finidamente polftico y de lucha por la reforma agraria.
Para comprender esta situacién tenemos que replan-
tear la naturaleza del proceso de industrializacién que,
como hemos visto, se ha distinguido por una _preser-
vacién, desde el punto de vista legal, de la vieja es-
tructura agraria. Sin embargo, subterrdneamente el pro-
ceso de industrializacién capitalista ha saboteado las
bases de la vieja estructura agraria por el éxodo ru-

ral, por la introduccién de productos manufacturados en
el campo, por la presién sobre la produccién agricola
al exigir su modernizacién, por la destruccién paulati-
na, a nivel nacional y regional, del poder politico de
los liderazgos rurales.

Este proceso hizo acumular la contradiccién entre las
exigencias de la nueva sociedad capitalista industrial y la
vieja estructura agraria. Contradiccién que, en los tltimos
afios, aparece bajo la forma de una explosién campesina.

¢Qué papel juega el gran capital en estas nuevas
condiciones?

2 Ver el estudio de Anibal Quijano, El Movimiento Campesino
en Latinoamérica.
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En primer lugar, el gran capital, al desarrollar en

forma gigantesca las fuerzas productivas de la sociedad

y al crear nuevas exigencias a la estructura agraria, agu-

diza la crisis agraria hasta un nivel casi insoportable. Por

otro lado, al representar una alianza socio-politica con los

sectores tradicionales de la clase dominante, el gran
capital disminuye la posibilidad politica de resolver es-

ta crisis dentro del orden social que representa. Esta in-

movilidad del gran capital, presionado entre las exi-
gencias del desarrollo de las fuerzas productivas y los
compromisos de clase que lo .constituyen como clase
dominante, se acenttia todavia por el papel de monopo-

lizacién que él juega. El gran capital, en tanto represen-

ta el desarrollo técnico-productivo generado por la con-
centracién de la produccién, exige la reforma rapida
de la estructura agraria. Sin embargo, si se conside-
ra que él representa una economfa’ monopdlica que

puede aumentar sus ganancias al aumentar los pre

cios; que puede aumentar el mercado de sus produc-
tos al acentuar la explotacién del mercado existente y
que puede resolver de inmediato sus necesidades de
acumulacién, al monopolizar nuevas ramas de produc-

cién u otros sectores de su misma rama —posibilida-
des todas que representan su cardcter monopdlico— es
obvio que no tiene necesidad de una reforma agraria

inmediata.

Prisionero de estas contradicciones el capital se
vuelve incapaz de resolver, en forma radical, este pro-

blema esencial para el desarrollo general de la socie-

dad latinoamericana.

Por fin, quedarfa la cuestién de los crecientes agru-

pamientos de marginados en Latinoamérica. Problema

éste que estA desafiando a la intelectualidad de nues-

tros pafses. La marginalidad se explica por la acentua-
cién del subempleo urbano y suburbano. Como plantea-

mos en la primera parte de este estudio, dicho sub-
empleo es resultado de la contradiccién creciente

entre Jas nuevas inversiones a alto nivel tecnolégico
(y por tanto a baja utilizacién del trabajo en relacion
al capital) introducidas por una tecnologia ajena a la

estructura nacional y el aumento vegetativo de la pobla-

cién, mds el aumento de la inmigracién campo-ciudad

acentuada por la crisis agraria.
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Por la misma explicacién del fenémeno se ve que
el proceso de marginalizacién creciente es un subpro-
ducto directo del desarrollo basado en el gran capital
integrado internacionalmente. Lo que quedarfa por es-
tudiar serfa exactamente el comportamiento posible de
esta masa urbana, sobre la cual tenemos muy poco
conocimiento. Creo que este comportamiento va a ser
determinado sobre todo porla capacidad delas distintas
clases sociales de ganar la hegemonia ideoldgica y polf-
tica sobre ella. Su papel, en principio, parece ser comple-
tamente reflejo o dependiente del comportamiento de las
otras capas sociales.

LA ORGANIZACION SINDICAL DE SUS INTERESES

om = capital dispone de poderosos medios de ac-
cion social y politica que organiza y operacionaliza pa-
ra realizar sus objetivos. ‘

Por una parte, el capital extranjero tiene en gene-
ral el apoyo del gobierno de sus pafses dispuestos
a presionar los relativamente fragiles gobiernos de los
paises subdesarrollados. A través de este poderoso
medio de presién sobre economfas endeudadas y de
pendientes del financiamiento externo, imponen _polfti-
cas nmacionales de acuerdo con sus intereses.

Por otra parte, internamente, al asumir el liderazgo
sobre los principales sectores de la economia, este ca-

pital fordneo organiza sus intereses sindicalmente en
poderosos grupos de presién. Desgraciadamente, el estu-
dio sobre los grupos de presién es casi inexistente en

nuestros paises. Por esto, hemos de echar mano a
datos dispersos, no siempre seguros y de cardcter pe-
riodistico, aliados a elementos indirectos, a fin de deli-

near las caracteristicas generales de la reorganizacién
de los mecanismos de presién en el pais.

Estudios de varios investigadores% nos permiten con-
cluir que las formas tradicionales de presién del sec-

3 A. Leeds, hizo una interesante descripcién de estos gru-
pos informales que llamé panelinhas donde se unifican in-
tereses en un grupo informal. Paulo Singer subraya la im-
portancia de los diputados representantes de clertos grupos
industriales. Fernando Cardoso ha encontrado referencias
directas de empresarios a sus diputados. Ademas, se puede

a 
a

LA NUEVA DEPENDENCIA

tor industrial brasilefio se mueven en torno a algunos

diputados y personeros administrativos que forman par-

te de una especie de grupo de presién informal. Méto-
dos como éstos siguen siendo empleados aun hoy en

dia por los sectores mds avanzados, como sobreviven-
cia de la estructura tradicional de poder.

Los intereses comunes de la clase encuentran, sin

embargo, otras formas de manifestacién. Los industria-

les y comerciantes estan organizados por ley en sin-

dicatos por sectores de actividad (municipales, provin-
ciales y nacionales); en federaciones, por agrupamien-

to de sectores, y confederaciones nacionales de la in-
dustria, comercio, etc. Ademas, se form6 un organismo

superior de las clases productoras, sin gran represen-

tatividad, el CONCLAP, Confederacién de las Clases Pro-

ductoras, 6rgano politico y no sindical, de tendencias

muy conservadoras, que pretende reunir el conjunto

del patronato nacional. Los propietarios rurales se

retinen en torno de Asociaciones Rurales, a su vez agru-

padas en federaciones provinciales y en una confede-

racién nacional.
Estos organismos son muy representativos. Dispo-

nen de pocos socios y ejercen una actividad sindical

muy restringida. Pero su actividad politica s{ es inten-

sa. La Confederacién Nacional mantiene una revista

de alto nivel, Desenvolvimento & Conjuntura, hace 10

afios, y cuenta con una asesoria econémica muy activa.

Lo mismo ocurre en ciertas federaciones estatales.

Ademas, la Confederacién Nacional de la Industria

dispone de un Consejo Econémico cuyas opiniones orien-

tan a la clase sobre los principales proyectos legisla-

tivos que atafien al interés de la industria. Los indus-

triales disponen de gran representatividad en érganos de

elaboracién de la politica econémica del gobierno co-

mo el Consejo Nacional de la Economfa, y dirigen re-

particiones estatales encargadas de la politica de for-

encontrar otros mecanismos informales y directos de influen-

cla politica como los cabos electorales que controlan sectores

del electorado a cambio de dinero y cargos. Son conocidos

también los casos de industriales que, a semejanza de los

coroneles del interior, imponen a sus trabajadores votar por

sus candidatos. Ademéas, llama la atencién el gran numero de

industriales y grandes capitalistas que pasan desde sus activi-

dades empresariales a la vida politica activa.
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macién profesional, como el Servicio Nacional de la In-

dustria y el Servicio Social de la Industria. Lo mismo

ocurre con los comerciantes en el Servicio Nacional
del Comercio y el Servicio Social del Comercio.

Muy importante es la actuacién de los sindicatos de

sectores industriales organizados en federaciones na-

cionales. Las federaciones de los industriales metaltir-

gicos, de la industria quimica, de los textiles, etc., tie-

nen influencia directa en la elaboracién de leyes y polf-

ticas que afectan sus intereses.

Por supuesto, toda esta actividad se restringe a al-

gunos grupos mésactivos de industriales. Los estudios

sobre los empresarios revelan en general un gran au-

sentismo frente a sus organizaciones de clase™*. Pe

ro esto no impide que se beneficien de la actuacién

muy constante de tales instituciones, ni tampoco que

ellas defiendan sistemdticamente los intereses de los

empresarios en su conjunto o de sus sectores mas

dinamicos.

LA ORGANIZACION DE LA PRESION POL{TICA

Esta situacién ausentista cambié mucho en Brasil

con la radicalizacién politica de los afios 1961 a 1964.

En este momento hubo una constante movilizacién de

las clases productoras, sobre todo de los sectores agra-

rios, amenazados por la campajfia de la reforma agraria.

Nos interesa especialmente analizar los mecanismos

de presién organizada que paulatinamente sustituyen a las
presiones informales. En nuestra opinién estos mecanismos

estarfan organizdndose primordialmente bajo el control

del gran capital, particularmente del extranjero. Algunos
ejemplos fueron de dominio publico con ocasién de la

radicalizacién polftica acaecida entre el 61 y el 64. Por

el cardcter extremado que tuvieron, su estudio puede

lanzarnos luz sobre los nuevos mecanismos de presién.

2% La CEPAL ha publicado un conjunto de trabajos sobre
los empresarios industriales en América Latina de Guiller-
mo Briones (Chile), Aaran Lipman (Colombia), E. A. Zalduendo
(Argentina). Sobre Brasil, el principal trabajo es el de F.H.
Cardoso, Empresario Industrial e Desenvolvimento Econémico.
Difuséo Européia do Livro, S. Paulo, 1964,
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El IPES (Instituto de Pesquisas Econémicas e So-
ciais) es un 6rgano de formacidén y orientacién ideo-
légica que fue fundado en 1956 y que adquirié gran
fuerza a partir de 1961. Su actividad fue intensificada
en 1964 y consistfa en cursos, publicacién de folletos,

libros, revistas y cuadernos’ de divulgacién gratuita, pa-
go de viajes y publicacién en la prensa de mani-
fiestos, etc. Su financiamiento venia de 398 compafifas
comerciales e industriales de Rio de Janeiro y Sao Pau-
lo. De ellas, 297 eran norteamericanas. A partir de 1963
esta instituci6n pasé a actuar en el sector paramilitar
de preparacién de la cafda de Goulart y en el financia-

miento de dirigentes politicos. Después del golpe de
abril de 1964, sus hombres ocupan posiciones claves

en la politica econdémica del pais.

Otros datos fueron establecidos por la Comisién de
Investigacién de la Camara de Diputados® sobre el
IBAD (Instituto Brasilefio de Accién Democratica). Sus

fondos venian fundamentalmente de 3 bancos: The Na-
tional City Bank of New York, The National Bank of

Boston, The Royal Bank of Canada. Ese organismo

era dirigido por una persona de antecedentes todavia no
perfectamente identificados, de nombre Iv4n Haselocher,
que detentaba el derecho al manejo de fondos. La ac-
cién de este poderoso érgano de presién fue descu-
bierta en gran parte por esta Comisién de Investigacién,

constituyéndose en un gran escd4ndalo. El IBAD tenfa
sus ramificaciones en el Congreso Nacional por inter-
medio de ADEP (Accién Democratica Parlamentaria) ha-

biendo financiado la campafia electoral en 1963 de

aproximadamente 1,000 candidatos. Se comprob6é su ac-

cién de presién sobre los érganos de opinién ptblica:

la mds chocante fue el arriendo del editorial del dia-
rio “A Noite” por 90 dfas. Ademas, tenia ramificacio-

nes en los 6érganos sindicales y estudiantiles donde fi-
nanciaba organizaciones y, por fin, en el sector militar
que inundaba de publicaciones.
25 Las comisiones de investigacién nombradas por el Con-
greso en Brasil para estudiar problemas especificos han acu-
mulado una gran cantidad de datos sobre procedimientos que
en general no se pueden conocersino en circunstancias co-
mo éstas. Sus informes constituyen asi una importante fuen-
te de estudio de los mecanismos de presién y del comporta-
miento de sectores importantes de nuestra sociedad que no
han sido estudiados por las ciencias sociales. 
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Ya en 1957, se realiz6 una amplia campafia contra
el monopolio estatal del petrédleo, financiada por las
compaiifas extranjeras del petréleo. Esta campajia, que

se realizé en 11 diarios de gran importancia en el pais,
fue objeto de investigacién del Congreso Nacional.

El aspecto mas importante de estos grupos de pre-
sién y de accién politica que se constituyeron en esta
época fue el revelar su aspecto organizativo directa-

mente vinculado a los intereses empresariales y finan-
cieros. Ademias, hicieron patente una accién colectiva
en defensa de intereses generales de clase. Por fin, mani-
festaron el papel predominante de los capitales extranjeros
en su organizacién y financiamiento.

Todo esto nos indica un importante cambio en las

formas de presién que posiblemente se podria ampliar si
dispusiéramos de datos sobre otros sectores de la admi-

nistracién publica y sobre otros tipos de organizacién.

EL CONTROL DE LA OPINION PUBLICA

El control de la opinién ptiblica es el mejor instru-

mento para garantizar el buen funcionamiento de la pre-
sién politica y para asegurar el apoyo a los movimien-
tos politicos aliados a los intereses de los grupos de

presién. Con el desarrollo de la industrializacién y de
la urbanizacién, la opinién ptiblica es plasmada por los
medios de comunicacién de masas (prensa, radio, te-

levisién). Estos medios sustituyen las formas directas
de formacién de la opinién publica tradicional. De muy
poco peso resultan los mitines, conferencias, etc., fren-
te al poderio de la comunicacién de masas. De alli que
los grupos de intereses econédmicos y politicos organi-
zados busquen dominar estos medios de comunicacién

para consolidar su influencia sobre los 6érganos de poder.

En Brasil, como en casi toda la América, la publici-
dad es la principal fuente de recaudacién de la pren-

sa, la radio y la televisién. Se puede calcular* que
cerca del 80% del gasto de los diarios es pagado por

% Genibal Rabelo, O Capital Estrangeiro na imprensa Brasi-
leira Editora Civilizagao Brasileira, Rio de Janeiro, 1966. Los
datos de este {tem estén basados fundamentalmente en este
libro.
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la publicidad. De ahi que el control de la publicidad sea
la forma mas concreta de control sobre los medios de
comunicacién.

Se organizaron en Brasil dos comisiones Parlamen-
tarias de Investigacién (C.P.I.) sobre la penetracién del

capital extranjero en los médios de comunicacién. Una
en 1963 y otra en 1966. El documento guia del diputa-
do Joao Déria, Presidente de la Comisién Parlamenta-
ria de Investigacién sobre las \revistas norteamericanas
en 1963, apunta los siguientes hechos:

De las 300 agencias de publicidad establecidas en
el pais, 8 empresas —todas extranjeras— facturaban

35,000 millones de cruzeiros sobre un total de 120,000
millones. En estos datos no se incluyen los lamados

“ftems invisibles” (relaciones publicas, “lobbies”, etc.).
En 1960 los gastos de publicidad sumaban US$ 1108

millones, lo que significaba cerca de 1.4% del ingreso
nacional. Estos eran destinados en un 37% a la tele
visién, 35% a la radio, y a los otros vehiculos de publi-

cidad, 28%.

Este gran poder econémico esté concentrado en ma-
nos de las compafifas de publicidad las que, a su vez,

estan bajo el control de las 8 compajfifas extranjeras.
Estas compafifas estan reunidas en la Asociacién Bra-
silefia de Agencias de Propaganda, ABAP, controlada

ella por las mayores de estas compajfifas, que contro-
lan también la Asociacién Brasilefia de los Publicita-

rios, dirigida por ejecutivos de esas empresas o elemen-

tos a ellas ligados. En 1959, los 11 principales anun-

ciantes del pais formaron la Asociacién Brasilefia de

los Anunciantes, ABA, que incorporé a otros 19 anun-

ciantes. De estos 30 anunciantes, casi todos eran gru-

pos extranjeros.

¢Cémo se distribuyen los items de publicidad y qué

poder de presién tienen estos grupos?

Es muy facil comprenderlo cuando se estudia la im-

portancia de la publicidad para la sobrevivencia de los

diarios. Una amenaza ligera de corte de publicidad por

parte de una gran agencia ya es una ocasién impor-

tante. La amenaza de una de estas asociaciones, ABA

o ABAP,es decisiva para la sobrevivencia de cualquier

érgano de comunicacién. La distribucién de los items

tiene un cardcter politico. Denuncias hechas con oca-
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sién del funcionamiento de la Comisién Parlamentaria
de Investigacién, mostraron que 6rganos de gran cir-
culacién fueron marginados en provecho de otros nue-
vos grupos adictos a los intereses de los anunciantes.

Ese conjunto de datos confirma que la publicidad
tiene un cardcter eminentemente politico, y sdlo se des-

tina a los medios de difusién que defienden las posi-

ciones polfiticas que el grupo de grandes empresas (par-

ticularmente las extranjeras) desea”.

Un gran ntimero de revistas y diarios de posicién

nacionalista se vieron obligados a desahuciar su edicién

por ausencia de publicidad, a pesar de gozar de mas

altos indices de venta que otros érganos que recibian

ftems gigantescos de publicidad.

Lo mas grave es, sin embargo, que este poder

sobre los érganos de comunicacién se complementa,

por la organizacién de la penetracién directa de la pren-

sa extranjera en el pais, constituyéndose empresas na-

cionales subsidiarias. La Comisién Parlamentaria de

Investigacion, que se form6é en 1966, pudo detectar la

base real de denuncias en este sentido. Contravinien-

do una prohibicién constitucional (articulo 160), se

organizaron en Brasil varias empresas periodisticas subsi-

diarias de empresas norteamericanas .

27 Su poder le garantiza no sdélo el control editorial de los

diarios, sino el control de las noticias y hasta el de su vida

interna. En los Ultimos afios se denunciaron casos que afec-

taron por lo menos a dos periodistas jefes de redaccién que

fueron despedidos por presién de estos grupos (ANTONIO

CALLADO y JOSE BAHIA en el! Correio de Manha) lo que por

lo demas, acontecid a muchas otras victimas de similar pre-

sién politica. Otras veces la coaccién se ejerce sobre la ma-

teria publicada, como en el caso de los reportajes de JUSTI-
NO MARTINS sobre URSS. en Manchete, que hubieron de res-

tringirse sdlo a la primera de una serie.

28 Tratase de la Constitucién de 1946, que ha sido subs-
tituida por una nueva Constitucién.

29 En 1948 se organizé la publicacién brasilefia de Selec-
ciones de! “Reader's Digest” que publica 500,000 ejemplares

mensuales.

En 1950 el grupo “Vision Inc.” organizé en Brasil una em-
presa que publica el semanario Visao. Ademas, directamen-
te destinadas a la formacién de la mentalidad empresarial, se
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Estas empresas periodisticas no se presentan co-
mo empresas extranjeras y sus publicaciones son diri-

gidas y escritas por periodistas brasilefios. En la ac

tualidad controlan las publicaciones mensuales y sema-
nales de mayor penetracién en las capas dirigentes y de
élite del pais. Ademds dominan las revistas de tipo “co-
mics”, se proyectan hacia el plano de las revistas de
amplio ptiblico.. También comienzan a dominar directa-
mente el principal canal de televisién del pais, a lo que
debe afiadirse el control de una de las mayores redes

de emisoras de radio del pais.

Asi, el control de la opinién ptblica se hace cada
vez mds directo y la integracién econémica del capital
nacional al extranjero se complementa al nivel de los

medios de comunicacién. Las empresas nacionales de
comunicacidén:

a) No tienen bases financieras y técnicas para con-
trarrestar esta penetracién;

crearon las revistas Dirigente Industrial, Dirigente Rural y Di-
rigente Constructor, de distribucién controlada, es decir, gra-

tuita, a personas elegidas por la publicacién. En 1964, este
grupo compré la revista Direcao de! grupo Mc. Graw Hill, que
es distribuida a 20,000 lectores seleccionados, segtin publici-
dad del grupo Visién Inc.

En 1951, el Sr. Victor Civitas, que trabajé para el Time-
Life, inicié la organizacién de un imperio grafico en Brasil: la
“Editora Abril” (su hermano organizé una empresa semejante
en Argentina). La Editora Abril, con sdlo 15 afios de funcio-
namiento, posee 28 publicaciones con unatirada global de 4.5
millones de ejemplares mensuales. En 1966, este grupo em-
pezé la preparacién de la edicién de una nueva revista que
se llamaria Panorama como sus correspondientes italiana y
argentina, sin disimular sus ligazones con el grupo Time-Life.
En 1966, vio la luz el primer nimero de esta revista (alta-
mente lujosa) con el nombre de Realidade, dado que el pro-
pietario del nombre Panorama para el Brasil exigid un pago
muy alto por la venta deltitulo.

Una poderosa red de radio y television de Sao Paulo (Re-
de Piratininga) fue comprada por la secta de los mormones
que pasé a dominar un vasto imperio de los medios de co-
municacién del pals.

En 1966, fueron denunciados (y de alli la creacién de la
Comisién Parlamentaria de Investigacién) los acuerdos entre
el grupo Time-Life y la TV Globo que darian a este grupo el
control directo de la mas moderna red de televisién del pais.
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b) no tienen libertad de accién para actuar contra

estas tendencias, pues estan en la dependencia de los
anunciantes de las empresas de capital extranjero aso-
ciados en poderosas organizaciones.

El] tinico punto de apoyo de las revistas, diarios, emi-
soras de radio y televisién fuera de este sector, radica

en el Estado y en algunos grupos nacionales. Pero, la

fuerza politica y econémica de los intereses del gran ca-

pital incluso ha reformulado la organizacién estatal y la
politica imperante en orden a adecuarlas mas directa-

mente a sus intereses.

EL CONTROL IDEOLOGICO

Es conocida la afirmacién de Marx de que las ideas
de la clase dominante son las ideas dominantes de la
sociedad. Hoy dia la elaboracién de esas ideas vuélvese
cada vez mas compleja, debido al desarrollo de la so-
ciedad y a la progresiva complejidad de la vida social.
Por eso la elaboracién consciente de los intereses de
las clases sociales se institucionaliza en torno a cen-
tros de cultura y a instituciones que forman la organiza-
cién de la superestructura del sistema.

La formacién de la opinién publica seria la operacio-
nalizacién de las elaboraciones hechas por estos pen-
sadores, su expresién de masa. Es, por esto, importante
localizar los centros de elaboracién de pensamiento, so-

bre todo social, para identificar un poderoso instrumento
de dominio de la opinién ptiblica y de la sociedad.

En Brasil podemos localizar algunos de estos centros
en la historia reciente.

El ISEB (Instituto Superior de Estudios Brasileiros)
fue innegablemente uno de los mas influyentes. El ISEB
tiene su origen en el IBESP (Instituto Brasileiro de Es-

tudos Sociais e Politicos) que editaba los Cadernos de

nosso tempo. Su génesis es confusa, En su gran ma-
yoria, hallabanse comprometidos ex integralistas (movi-
miento fascista en la década del 30). Las coordenadas

fundamentales de su pensamiento, muy influido por
CEPAL, se pueden traducir en los siguientes puntos:

1) El Brasil era catalogado como un pafs subdesa-

rrollado, basado en una economia colonial-expor-
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tadora, donde un proceso de industrializacién que
venia de los afios 30 rompia la economia colonial.

2) Las clases sociales que se enfrentaban en es-
ta lucha eran, por una parte, las burgues{fas
agraria y mercantil, con apoyo de las clases me-
dias tradicionales y el ‘apoyo del imperialismo;
por la otra, la burguesia industrial y el proleta-
riado urbano, con el apoyo de la intelectualidad,
los técnicos y la nueva clase media urbana, don-

de se inclufa un apreciable sector de las fuer-
zas armadas.

3) La ideologia de los sectores coloniales era el
“moralismo” y el pensamiento brasilefio (y sub-
desarrollado en general) aparecfa como un pen-
samiento enajenado al colonizador, es decir, un
pensamiento que veia su propia realidad con los
valores y modelos de la realidad de los paises
subdesarrollados. Ademds, rompiendo esta alie-

nacién y creando una teorfa social brasilefia (0
de los paises subdesarrollados), estaria el nacio-

nalismo.

El interés teérico de este grupo derivase del hecho
de que llevé hasta las tltimas consecuencias su posi-
cién inicial. Del andlisis de la crisis brasilefia en su con-
junto” pasé el andlisis econdémico3! hasta llegar a la

proposicién de un plan de gobierno2, Al mismo tiempo,
se desarrollé un anilisis histérico¥, sociolégico*, poli-

3% Helio Jaguaribe, “A Crise Brasileira”, Cadernos de Nosso
Tempo, N° 1.
31 Gilberto Paim, Industrializagéo e Economia Natural, ISEB,
Rio de Janeiro 1957, Ignacio Rangel, Dualidades Basica da
Economia Brasileira, ISEB. Con algunas diferenciaciones, se

puede incluir el trabajo de Celso Furtado, A Economia Brasi-
leira. Editora A Noite, Rio 1953. Desenvolvimento e Subde-
senvolvimento, Fondo de Cultura, Rio.
32 Cadernos de Nosso Tempo, N° 5, fue dedicado a una
propuesta de plan de gobierno. En cierta manera, se puede
incluir el Plano Trienal de Desenvolvimento Econémico e So-
cial de Celso Furtado, 1962.

33 Nelson Werneck Sodre, Introdugaéo a Revolugaéo Brasilel-
ta, Ideologia del Colonialismo, Historia da Burguesia Brasilel-
ra. Aqui se debe incluir también la obra de Celso Furtado,
Formacaéo Econémica do Brasil, Fondo de Cultura de Rio.
4 Guerreiro Ramos — A redugao Sociolégica, ISEB, 1958.  
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tico3 e incluso filoséfico%. Se trataba de desalienar
todos los campos del pensamiento brasilefio, en la lucha

contra el complejo colonial exportador.

La importancia practica-politica de ese grupo se ori-

gina en el hecho de que obtuvo una alta penetracién
en todos los sectores de vanguardia del pais. El ISEB
promovia cursos de un afio que se destinaban a gradua-
dos, estudiantes, lideres sindicales, funcionarios puiblicos

y militares, becados por sus entidades. Ademas, el ISEB
promovié cursos en todo el pafs y en varios organismos
universitarios, gremiales, etc. Entre los afios 1958 y
1962, el ISEB era un centro de pensamiento e ideologia
con influencia en todos los sectores de la vida nacio-
nal.

La fuerza del pensamiento “isebiano” se impuso so-
bre la izquierda brasilefia, que poco a poco, pasd a
adoptar las mismas tesis. En el Partido Comunista se
formé una corriente nacionalista en 1954, dirigida por

Agildo Barata. Esta corriente fue expulsada del partido
pero en 1958, las tesis politicas del POB se ajustaban

al pensamiento del ISEB, con un lenguaje mas especi-
fico. Para el PCB la contradiccién fundamental de la so-
ciedad brasilefia plantedbase entre la nacién y el impe-

rialismo, lo que imponia la necesidad de un frente unico

que unificara todas las fuerzas antiimperialistas. Asi, el

sector mds radical del pensamiento dominante llegé a

orientar ideolégicamenteincluso a la izquierda.

Dentro de este marco general de pensamiento nacio-

nalista se puede incluir al grupo de la Revista Desen-

volvimento & Conjuntura, de la Confederacién Nacional
de la Industria. Pero, en este caso, la diferencia es-

triba en el lenguaje no claramente antiimperialista, en
una actitud de aceptacién mucho mas amplia del capi-

tal extranjero y en una acentuacién mds grande del de-

sarrollismo sobre el nacionalismo.

35 Guerreiro Ramos, A crise politica brasileira; Helio Ja-
guaribe, Desenvolvimento Econémico e Desenvolvimento Poli-
tico y trabajo de los Cadernos de Nosso Tempo y Paulo de
Castro, A Terceira Forca.

% Roland Corbusier, Formagéo e Problema de Cultura Bra-
sileira, ISEB, y el extenso libro de Alvaro Vieira Pinto, Cons-
ciencia e Realidad Nacional, ISEB.
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Como centros de pensamientos opuestos al naciona-
lismo “isebiano” dentro de las clases dominantes, tene-
mos la Fundacién Getulio Vargas, érgano encargado

del andlisis del ingreso nacional (Revista Brasileira de

Economia), de la ensefianza de la administracién publi-
ca y de la edicién de la revista Conjuntura Econdmica,

que hace un balance mensual de la economia. A pesar
de ser un 6rgano gubernamental, la fundacién Getulio
Vargas fue una de las principales defensoras de la po-
litica de estabilizacién monetaria y del apoyo al capi-

tal extranjero. Los defensores de esa politica tenfan su
principal punto de apoyo universitario en la Facultad
Nacional de Economia en Rio de Janeiro.

Su posicién tedérica era monetarista, oponiéndose a
los efectos de desequilibrio provocados por la inflacién
y el desarrollo no controlado. Valorizaron el comercio
externo en la economia nacional y consecuentemente
la politica de fortalecer el complejo agrario-exportador.

En esta linea se incluyeron gobiernos provinciales con-
servadores, pero nunca fue aceptada en forma estricta.

Sus matices se destacaban sobre todo en los mas nue-
vos tedricos del grupo, como Roberto Campos, cuya im-

portancia en el gobierno de Kubistchek y en su politica
desarrollista con la ayuda del capital extranjero fue muy
grande.

En el campo de la sociologia, el pensamiento anti-

isebiano, asumfa otro caracter. Apoyandose en una so-

ciologia pura, muy influenciada por la sociologia nortea-
mericana de los afos 40, se aislaba de los problemas

econémicos del pais. Los ataques “isebianos” se diri-

gian en contra de la alienacién de la sociologia dedica-
da a los estudios de “comunidades”. Al mismo tiempo,

el ISEB atacaba la antropologia dedicada a los estudios
de los indigenas, sin importancia nacional, al culturalismo
de esa ciencia y a una ciencia politica aislada de las
realidades de la lucha por el poder en el pais. La acu-

sacién que este grupo (que tenia y tiene en la Escue-
la de Sociologia de Sao Paulo su principal centro de

apoyo) hacia al ISEB, era de ser ideologizante, no em-

pirico, y de manifestar desprecio por la universalidad de

la ciencia al proponer una ciencia social brasilefia (0
subdesarrollada, como se decia).

Otros centros de estudio ideolégico se desarrollaron

cada vez mds combativos y militantes contra el ISEB.
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Un centro meramente propagandistico lo constituia el
IPES, ya tratado. Otro, mas financiero, era el CONSUL-
TEC ligado a Roberto Campos, organizacién privada de
estudios econémicos y que llegé a ser un poderoso grupo
econdémico y de presidén.

Cabe también anotar que se desarrollé6 una critica

de izquierda al ISEB. Esta critica procuraba sejialar
los limites de la politica nacionalista y sus contradiccio-

nes internas. El crecimiento de esta posicién critica en
Jos cuadros de la vida universitaria era una expresién

de la radicalizacién social que se extendia a todos los
niveles de la sociedad. Lo mismo ocurrié dentro de la
Iglesia Catélica donde surgié un sector socialista muy
avanzado, en las fuerzas armadas, en los medios artis-

ticos y literarios y, en todos los sectores del pensamien-

to y de la vida nacional.

La lucha ideolégica no dejé de sufrir las consecuen-

cias del proceso de integracién al capital monopdélico
internacional, que hemos descrito. La universidad bra-
silefia se hizo cada dia mds dependiente de la ayuda
de los programas americanos y de las fundaciones en
particular.

En la ciencia social, esta politica fue ma&s profunda.

Se firmaron contratos de asistencia con Fundaciones,
v.gr.: en la Universidad de Minas Gerais donde se cred
un Departamento de Ciencias Politicas que absorbié
todos los departamentos de Politica de la Universidad

bajo el auspicio de la Fundacién Ford, en un contrato

por 5 afios. Ademas, son atin incontables las investiga-
ciones y convenios con fundaciones. Todas las Escue-

las de Administracién tienen programas conjuntos con
el Punto IV. El mismo Punto IV tiene programas de for-
macién de profesores primarios3’. Nadie puede objetar
la colaboracién intelectual entre universidades, el auxi-
lio téenico, etc. Pero, en el cuadro de una economia y
sociedad dependiente, esta colaboracién se transforma

en un instrumento de esa dependencia.

Esta interligazén se hard mds estrecha con el Conve-
nio entre el Ministerio de Educacién, el Sindicato Na-

31 Ademas, en una mezcla aparentemente extrafia, este

Punto IV est4 encargado de la formacién de las policias del
pals, organizando sus ficheros y ensefiando técnicas de repre-
sidn callejeras.
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cional de los Libreros y el USAID para la impresién de
los libros diddcticos en el pafs. En entrevista del direc-
tor del Convenio (Estado de Sao Paulo, 15 de enero de

1967) declara que es su objetivo colocar 51 millones
de libros técnicos y diddcticos a la disposicién de los
estudiantes gratuitamente en los préximos 3 afios. La co-
misi6n designada por el Convenio tiene las atribuciones
siguientes: compra y distribucién de libros ya publicados,
seleccién de los que todavia estén en proceso de pu-

blicacién y programacién de nuevos titulos para todos
los niveles de ensefianza (primaria, secundaria y univer-

sitaria). Incliyense, en el programa, la traduccién de
libros especializados. La otra parte del Convenio esta-

blece la organizacién de una Comisién Paritaria (5 x 5)

de norteamericanos y brasilefios para reformular la en-
sefianza universitaria en el pais.

Este convenio sédlo puede ser comprendido dentro

del cuadro global de integracién que estamos bosque-
jando. Sélo en una estructura de poder desnacionaliza-

da, dominada por el gran capital de origen extranjero se
puede pensar en la entrga total del instrumento fun-
damental de la ensefianza a un gobierno extranjero. Es
claro que ningtin libro didactico del pais podra estar
en desacuerdo con el principal financiador de la indus-
tria del libro, es decir, el USAID, 0 mds claramente, el
gobierno norteamericano. Si se suma a esto la inten-

cién de Mc Graw Hill de comprar la principal edito-
rial de libros didacticos del pais, se puede evaluar el

grado de dependencia a que se Ilegara en este sector
fundamental de formacién ideolégica que es la ense-
fanza.

El proceso de la dependencia econédmica de los cen-

tros de ensefianza, particularmente los centros ligados a
las ciencias sociales, al gobierno y a 6rganos privados

norteamericanos es al mismo tiempo el proceso de su de-

pendencia ideolédgica y, consecuentemente, de una for-
ma mucho mas profunda de control de la opinién pu-
blica que es la introduccién por la intelectualidad de

las concepciones ideolégicas de la sociedad norteame-

ricana.

Esto crea las condiciones subjetivas para la acep-

tacién de la tendencia objetiva a la dependencia. Por
otra parte, al crear esta adhesién del pensamiento ofi-
cial a un proceso cuyos efectos sobre la mayoria del pais

e
e
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son excluyentes, se abre también unaalternativa radical
a esta adhesiédn. Esta alternativa se muestra cada vez
mascritica en cuanto a las posibilidades de contrarrestar
esas tendencias objetivas en el cuadro del sistema social

existente. El] subproducto del control ideolégico cada vez

masrigido ejercido por el gran capital es la radicalizacién
de la lucha ideolégica en el pais.

LA OFENSIVA IDEOLOGICA DEL “CIENTIFICISMO”

Un importante ejemplo de esta aceptacién subjetiva

de una concepcién ideoldgica de la ciencia adecuada
a las nuevas condiciones de dependencia, lo encontra-

mos en las ciencias sociales. La gran divulgacién del
formalismo empirista en estas ciencias ha hallado impor-

tantes centros de divulgacién en América Latina alta-

mente financiados por las fundaciones y organismosafi-

nes.

El formalismo cientffico se presenta como unaalter-
nativa nueva en las ciencias sociales. En primer lugar

ha formulado sus conceptos con miras a incorporar el

estudio del cambio social y a contrarrestar a la critica
nacionalista y marxista su cardcter estatico. Asi, los
funcionalistas buscan reformular sus modelos adaptan-

dolos al estudio del cambio y del desarrollo, Sin em-
bargo, esta readaptacién es meramente formal. Por

cambio se entiende el proceso de ajuste de las so-
ciedades subdesarrolladas a las condiciones de funcio-
namiento de lo que ellos suponen ser una sociedad mo-
derna-industrial y de masas.

Todo el esfuerzo del andlisis se concentra pues en
estudiar las condiciones que permitan adecuar nuestras
sociedades “no desarrolladas” a los modos de funcio-
namiento de lo que se entiende por sociedad desarro-
llada, a fin de atenuar los efectos conflictivos de la con-

dicién de subdesarrollo. Tenemos ejemplos de este
modo ideolégico de hacer ciencia para mantener el or-

den actual cambiando sus puntos criticos, en Gino Ger-

mani y en Peter Heintz y en sus discfpulos brasilefios *.

% Ver: Peter Heintz, Sociologia del Desarrollo; Gino Ger-
mani, Politica y Sociedad en una época de transicién y los  
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En segundo lugar, los formalistas empfricos estiman
como propio de la ciencia y del cientifico el rigor légico
y el rigor de observacién, subestimando completamente
el rigor de conceptualizacién. Conceptualizar es estable-
cer supuestos, es elegir aspectos determinantes de la
realidad, es distinguir lo esencial de lo aparente. A es-

te nivel, los formalistas son de una flexibilidad que Ie-
ga a la irresponsabilidad. “Tomemos tal supuesto” es

la frase mds comtin. Su concepcién de la ciencia no

les obliga al minimo rigor de explicacién de por qué se
supone esto (siempre lo irrelevante) y no aquello (lo
fundamental).

eA quién sirve esta pretendida “ciencia”, que sus-
tituye el rigor explicativo por el rigor aparente del apa-
rato formal y de las técnicas de observacién?

Sirve exactamente a los que se interesan en no ex-

plicar a la sociedad. A los que se interesan en ana-

lizar los mecanismos de una sociedad dada (y de ahi

viene su valorizacién ideolégica del “dato”), a los que
se interesan en transformar a los cientificos en tecnd-
cratas que elaboran modelos pragmaticos destinados a
actuar sobre los aspectos restrictos y localizados de
una sociedad dada a fin de ajustarla. Que se estudie
el cambio dentro de esta perspectiva no es ningtin pro-

blema. Trdtase de adecuar el aparato conceptual ideo-
légico-cientifico a las nuevas condiciones de América
Latina.

Pero esta forma de pensamiento tan antigua aparece

todavia renovada y bajo las caracteristicas de una ofen-
siva ideolégica y practica. Dirigese esta ofensiva en
las direcciones siguientes:

1) “Nosotros somos los cientificos, ustedes son los
idedlogos y ensayistas”. Esta inversién de la realidad
tiene un fundamento en la apariencia no ideolégica de
esta forma de pensamiento. Como ella no tiene que

criticar a la sociedad existente, puede partir de los “da-
tos” de esta realidad como si estuviera adoptando una
actitud objetiva y no ideolégica. Puede asi, dejar de

plantear los problemas subyacentes a esta apariencia
inmediata de la realidad pues es exactamente de esta

articulos de Antonio Octavio Cintra y Fabio Wanderley en Re-
vista Brasileira de Ciencias Sociais, Vol. IV, N° 1.
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manera que ella impide la posibilidad de criticar esta
sociedad y, por lo tanto, de superarla.

2) “Hay que formar profesionales y no idedlo
gos”. Asi, hay que ensefiar a los estudiantes la metodo-

logia y los conceptos fundamentales de la “ciencia”.
Otra interesante inversién de la realidad: los idedlogos
de las clases dominantes son rdpidamente empleados

por ella e incorporados a su aparato profesional y son
asi considerados “profesionales”. Dentro de la perspec-
tiva de la clase dominante, todos aquellos que se pon-
gan en contra de esta ideologia dominante son, por lo

tanto “idedlogos” por definicién. Ademads, como la

clase dominante no financia investigacién ni estudios
que estén en contra de sus intereses, las posibilidades

de disponer de los recursos técnicos masivos de investi-
gacién estan dadas a aquellos que se profesionalicen,
es decir, que se adectien a las reglas de la ideologia
empirista y formalista de la clase dominante®. Profesio-

nales y técnicos, pues, del orden existente, idedlogos
disfrazados de cientificos.

3) “Ustedes son conservadores porque no usan las
muevas técnicas de investigacién y andlisis y se ponen

en contra del avance de la ciencia”. Las llamadas “nue-
vas técnicas” son un conjunto de técnicas especificas

de nivel muy empfrico, por un lado, o muy formal, por

otro, cuya utilidad es muy restringida para un anialisis
de los aspectos fundamentales de la sociedad. Estas

técnicas tienen un valor muyrelativo y sirven sobre todo
para objetivos inmediatos de control de la opinién pu-
blica, para establecer ciertas correlaciones limitadas o
ciertas tipologias abstractas y ahistéricas. Los que es-
tan preocupados con otras cosas que consideran mds
substanciales buscan desarrollar otras técnicas de ané-
lisis y observacién adecuadas a sus necesidades ted-
ricas y practicas.

Ideolégico es, pues, querer someter la actividad cien-
tifica al conjunto de instrumentos de observacién y ané-
lisis que sirven a los objetivos de aquellos que estan
en la perspectiva del orden existente y que buscan ac-

»® Existe en todo caso la posibilidad de investigacién en
centros universitarios de algunos paises de Latinoamérica, de
lo cual es ejemplo el presente estudio.
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tuar sobre la sociedad existente sin poner en cuestién
los fundamentos de esta sociedad. En la ciencia lo
mas nuevo, lo mas reciente no tiene estatuto cientifi-
co privilegiado. Es la ciencia quien dice lo que es mas
importante entre lo nuevo y lo viejo. Es la necesidad
de conocimiento la que establece lo que urge desa-

rrollar en el mundo instrumental y notoca a los instru-
mentos definir lo que hay que conocer.

Sin embargo, esta ideologia asume la forma de la
antiideologfa, de la tnica ciencia, y prepara los técni-
cos para recoger y organizar la informacién dentro de
las definiciones conceptuales que interesan al centro
hegeménico. Se forma, asi, un conjunto de trabajado-
res para organizar la base “factual”, como les gusta de-

cir, para los andlisis del pensamiento dominante.

La dependencia cultural asume asi una forma adap-

tada a las nuevas condiciones. Ya no se trata de que

nuestros cientificos miren nuestra realidad desde el pun-

to de vista de los paises desarrollados. Tratase de “es-
pecializar” a nuestros cientificos sociales a fin de reco-
ger los datos para los cientificos de las clases domi-
nantes de los paises desarrollados. Necesidad ésta es-

tablecida por las relaciones mds estrechas entre colo-
nia y metrépoli. La metrépoli tiene ahora que incorpo-
rar las colonias a su universo interno. Para lograrlo,

ha de disponer de una mano de obra colonial que le
conceda esta base “fdctica” que necesita.

CONCLUSIONES

Del andlisis anterior extraemos algunas conclusiones
generales:

Primeramente, el proceso de dominacién de la eco-

nomia por el gran capital monopdlico integrado interna-
cionalmente enfréntase con las sobrevivencias del ré-
gimen agrario-exportador y con las formas todavia sdli-
das del capitalismo industrial nacional. En este enfren-
tamiento, el gran capital monopdlico tiende a someter
Jas otras formaciones sociales a sus intereses. Asi, el

gran capital monopdélico se convierte en el centro dina
mico de la clase dominante. Por ser parte de una eco-
nomia central, dominante y articulada mundialmente, el
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gran capital integra a la economia, la sociedad y la
politica del pafs a sus intereses.

En segundo lugar, el proceso de afirmacién del
gran capital se enfrenta a la resistencia de los secto-

res populares que sostienen las banderas del naciona-

lismo, del desarrollo y de la justicia social abandona-
das poco a poco por el sector de la clase dominante
que era la burguesia industrial y que mantenfa el con-
trol del movimiento popular. También en el aspecto ideo-
légico, la antigua burgues{a industrial pierde su papel de

liderazgo y abandona sus aspiraciones propias e inde-
pendientes en la medida en que es absorbida por el
capital monopélico internacional y pierde su capacidad
de proponer una perspectiva propia del desarrollo.

Por fin, el gran capital monopélico domina progresi-
vamente los medios de comunicacién, de educacién y

de produccién intelectual y somete también al Estado

y a la burocracia estatal (incluyendo los militares) cre-
ando una estructura de poder nueva bajo el control del
capital monopdlico integrado internacionalmente. Pero,
en respuesta a este proceso de dominio del gran capi-

tal monopélico, se desarrollan tendencias radicales en

el movimiento popular y enla visién del procesosocial.

El resultado de este proceso es la radicalizacién po-
litica que se configura, por una parte, en la formacién

de un gobierno y un Estado fuerte y, por la otra, en
formas de actuacién, organizacién y pensamiento polf-
tico progresivamente mas radicales en el movimiento

popular.

El prdéximo capitulo se propone estudiar, con los

datos disponibles, este proceso de radicalizacién.

   

 

II: DE LA CONCILIACION AL RADICALISMO

Los cambios de la estructura social, causados por

el predominio del gran capital monopélico integrado en.

la economia mundial, ha creado y est4 creando profun-

das modificaciones en las relaciones sociales, en el

comportamiento politico y en las formas de dominacién

y movilizacién politica.

Fundamentalmente debemos destacar tres efectos de

la crisis de las formas tradicionales de dominacién:

a) La decadencia de la forma tradicional de control

politico agrario, que era el “coronelismo” reemplazado

ya por el control econémico de la burguesia sobre los

“coroneles” ya por la movilizaci6n campesina en torno

a luchas por sus intereses propios.

b) La superacién del populismo por un proceso de

reorganizacién politica basado en una centralizacién y

un fortalecimiento del poder bajo el control del gran ca-

pital internacional.

c) La superacién de un largo perfodo histérico de

conciliacién ideolégica y politica por un proceso de ra-

dicalizaci6n y enfrentamiento abierto.

Analizaremos, muy en general, estos puntos:

DECADENCIA DEL “CORONELISMO”

El andlisis de las ultimas elecciones en Brasil podria

mostrarnos cémo la fidelidad polftica de los “coroneles”

del interior (en proceso de decadencia econémica) se

\
!
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traslada de Jas formas tradicionales de un sistema de
relaciones directas entre correligionarios, a un acuerdo
politico en queel dinero juega un papel fundamental.

: Afiddase queel sistema bancario y otras formas de pre
sién econémica cobran gran influencia sobre la ascen-
dente ‘Pequefia burguesfa del interior, endeudada por sus
inversiones basadas en el clima inflacionario. Todo es-
to reduce apreciablemente la fuerza de los coroneles,
ee de presién politica y la fidelidad de sus pro-

Destruyendo, ademas, los lazos de fidelidad que li-
gaban al campesino con su sefior, sea a través de la
asistencia directa que éste le daba y hoy le quita, sea
a través de lazos de relaciones personales en decaden-
cia, sea, por fin, por el cardcter cada vez mas explo-
tativo de las relaciones de “parcerfa” (dominantes en
los sectores atrasados del pais), sometidas progresiva-
Mente a Jas exigencias de un mercado en ascenso y
=omoe de ganancia de los familiares de los

ati istas, i i i
le “reae viven hoy en la ciudad, a di-

e El campesino, a su vez, en contacto con las ciuda-
les en desarrollo, ya directamente, ya a través de sus

familiares emigrados, recibe otras influencias y median-
te el radiorreceptor de pila, entra en contacto con el
mundo urbano nacional.

Por todos estos motivos, el dominio tradicional del
latifundista sobre los campesinos sélo sobrevive en tan-
to. recibe apoyo urbano. Es, pues, una relacién de do-
minacién decadente que, siempre que es auxiliada del
exterior, €s puesta en cuestién por los campesinos en
efervescencia. Pudo, asi, apreciarse claramente con oca-
sién de la expansién del movimiento de las Ligas Campe-
sinas y, posteriormente, de la sindicalizacién rural.

LA SUPERACION DEL POPULISMO

El populismo fue la forma i ici
: predominante de partici-

pacién polftica popular en los ulti fos ©
ee S ultimos 30 afios en La-

Su caracterfstica fundamental fue ic una alianza de cla-
ses, todavia no bien definidas, en torno a la lucha ae
el desarrollo industrial y la modernizacién de la socie-
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dad. Bajo la hegemonfa de los industriales, de los téc-

nicos y de los burécratas estatales, obtuvo la confianza

de la clase obrera organizada en sindicatos y de sec-

tores de las clases medias como de la pequefia bur-

guesia.

En cuanto a liderazgo politico, el populismo se ca-

racteriz6 por el liderazgo personal de un jefe y de sus

lideres medianos. El lider populista se presentaba di-

rectamente como defensor del pueblo, de los oprimidos,

de los humildes y de otros conceptos correlativos, pro-

pios del amorfismo social que caracterizaba a su co-

rriente.

La base social del populismo fue, en primer lu-

gar, la necesidad experimentada por la burguesia_ in-

dustrial ascendente de disponer de un amplio apoyo po-

pular para enfrentarse a las oligarquias rurales expor-

tadoras y a sus aliados internacionales. En segundo lu-

gar, fue la consecuencia de la ausencia de conciencia

de clase del nuevo proletariado recién venido del campo ~

y todavia prisionero de sus origenes. Finalmente, fun-

dabase también en la insuficiente preparacién ideolégica

y teérica de los partidos obreros que no supieron com-

prender los cambios que ocurrian y preparar este nuevo

proletariado en su nuevo medio.

Esta situacién social amorfa tenfa pues una divisién

fundamental: por una parte, la oligarquia y sus aliados;

por otra, los sectores modernos de la sociedad.

Obviamente, la ideologia del populismo habia de es-

tar determinada por esta situacién. Tratébase de un

amorfismo ideolégico, caracterizado por el eclecticismo

y leno de términos vagos. Sus banderas, expresadas

con imprecisién, eran el industrialismo, el nacionalismo

mas o menosantiimperialista, el reformismo social (pre-

visién social, sueldo minimo, legislacién social). Gene

ralmente se present6 en contradiccién con el liberalis-

mo, ya que representaba la expresién de una politica

de fuerza no sélo contra las sobrevivencias oligarquicas

(centralismo versus federalismo), sino también contra

cualquier frente de agitacién interna, sobre todo en re-

lacién al viejo liderazgo proletario (anarquistas y comu-

nistas) que fue destruido.

En el caso brasilefio, el populismo fue atin mds fuer-

temente dirigido de arriba abajo de lo que pudo serlo en

  

  

   

         

   



  

110 THEOTONIO DOS SANTOS

otras partes porque se formé y organizé en torno a un
poder dictatorial. El liderazgo populista fue ejercido por
Vargas en el gobierno e investido de poderes dictato-
riales. Esto hizo muy invertebrado al populismo brasi-
lefio, a diferencia del peronismo, mucho mas proletario

y organizado en las bases.

Las condiciones sociales que generaran el populis-
mo estén en franca descomposicién. De alli que este

proceso de participacién politica esté en decadencia

como podemos ver por los hechos que ahora consig-

namos.

En primer lugar, la burguesia industrial ya no es
una clase ascendente en lucha contra el dominio oli-
garquico. Por el contrario, es una clase en el poder
que domina el sector dinadmico y mas fuerte de la eco-
nomia. Ademds, es una clase mucho mas homogénea

y concentrada, formada fundamentalmente por el gran
capital internacional representado por sus gerentes en
el pais y que domina fuertemente el aparato estatal, la

mayoria de la opinién publica y la vida politica del pais.
En estas condiciones, no cabe ya interés alguno en un

movimiento popular progresista que lucha por el indus-

trialismo (ya victorioso), por el nacionalismo antiimperia-

lista (ya superado por la integracién econdémico-social
institucional con el imperialismo) y antioligarquico (da-
do que la oligarquia rural-exportadora se ajusté a las
reglas del juego del gran capital y lucha por sobrevivir
en cuanto le es posible).

En segundo lugar, la clase obrera ya no es una clase
en formacién, recién venida del campo. Sus sectores

de base estén constituidos por una poblacién urbana
con cerca de 30 afios de tradicién obrera, sindical y

reformista®, A pesar de que todavia mantiene la nos-

talgia de las antiguas formas de liderazgo politico, se

ve impulsada a evolucionar politica e ideolégicamente.
Esto se hace atin mas necesario debido al desarrollo

# En general, el movimiento obrero surge como fuerza na-
cional en América Latina en los afios del comienzo del si-
glo. Sin embargo, las nuevas masas obreras formadas de sec-
tores rurales emigrados hacia la ciudad en los afios 30 y 40
no fueron asimiladas directamente a esta tradicién anterior.
Se creé un hiato en los afios 30 que crea una nueva tradi-
cion obrera en el cuadro del populismo.

a

    

 

LA NUEVA DEPENDENCIA ill

de la situacién socio-econédmica global que acentia su

dependencia del imperialismo y que ha llegado a un

estado de estancamiento econémico mds o menos pro-

fundo en los diversos paises de América Latina.

Los sociélogos latinoamericanos en general y gran

parte del liderazgo de izquierda, sin mencionar a los

partidos conservadores y reaccionarios, tienen muy poca

sensibilidad para la situacién de la clase obrera en nues-

tros paises.

Se ha desarrollado, por ello, una concepcién de una

clase obrera exclusivista que lucha primordialmente por.

mantener sus derechos adquiridos frente a la mayoria

de la poblacién no integrada en el sistema. Esa ima-

gen es falsa y crea una enorme barrera para la com-

prensién de las tendencias de desarrollo de nuestra rea-

lidad. Nadie puede negar que la clase obrera de los

paises subdesarrollados, en general se encuentra en una

situacién privilegiada frente a los sectores campesinos

y marginales que forman el grueso de la poblacién. Na-.

die puede negar tampoco, que los sectores sociales

que han hecho conquistas importantes, combaten vio-

lentamente para conservarlas. Pero, de tales datos no

es legitimo concluir un exclusivismo que la realidad

siempre ha contestado.

En primer lugar, los obreros tradicionales siempre

mantuvieron sus vinculos con la realidad rural de donde

vinieron y sobre la cual irradiaron su influencia, demos-

trandose siempre sensibles a los problemas de los cam-

pesinos.

En segundo lugar, la poblacién obrera todavia muy

desconocida de los estudios sociolégicos, se compone

no sélo de los obreros empleados, sino también de sus

hijos en edad de emplearse y de los desempleados. Pa-

ra este sector de la poblacién obrera, que esta en in-

teraccién con los obreros empleados, es mas fundamen-

tal todavia la continuacién del desarrollo y de la indus-

trializacién.

Por otra parte, el movimiento obrero ha sido en La-

tinoamérica no sdlo sindical sino eminentemente politico.

El populismo es una expresién de esto. La clase obrera

ha tenido un papel muy importante en todas las luchas

nacionalistas y antiimperialistas del continente.
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Ademas, las direcciones sindicales “polegas”, “ama-
rillas” 0 “reformistas”, conforme sean Ilamadas en los
varios paises, no pueden ser acusadas de puramente
economicistas. Por el contrario, ellas fueron poderosos

instrumentos de politizacién de la clase obrera, en el
sentido de vincularla a los lfderes y partidos burgueses
y a las luchas por el desarrollo industrial y la politica

nacionalista. Que esta_politizaci6n haya sido dominada
por _una_ ideologia burgue: sS_suficiente para ale-
jar a la clase obrera_de la arena politica cuando

burguesia retrocede de sus posiciones anteriores.

Los cambios, provocados por el proceso de integra-
cién en el capitalismo monopdlico, son muy profundos.
La _situacién global ite esta_vinculacién es-
trecha_del_ movimiento obrero con la politica oficial y

_Jas fuerzas sociales actuan en el sentido de conducir
a una independencia de este movimiento.

Esta tendencia a la autonomfa, tiene, sin embargo,

dos direcciones. Una direccién econémico-sindical, por
Ia cual el movimiento sindical se vuelve mas directa-
mente hacia la complejidad de los sectores profesiona-
les que representa y sus diversas particularidades. Esto

exige el desarrollo de la burocracia sindical, por una

parte, y la racionalizacién de la actividad sindical, por
otra. Igualmente conduce a la organizacién empresarial
de los trabajadores, conectada con sus direcciones sin-
dicales.

La otra direccién de este proceso es la independen-
cia politica, El movimiento obrero tiende a crear una
organizacién politica, un liderazgo y una ideologia pro-

pia. Tratase del proceso de formacién de un proleta-
riado para si, vale decir, de una conciencia de clase

proletaria. Desde el punto de visto politico se plantean
dos alternativas: pueden acentuarse los aspectos sindi-
cales y economistas de la tendencia, por omisién de
las directivas proletarias; o bien se dard lugar al domi-

nio ideolégico del nuevo proletariado por sectores so-

ciales burgueses o pequefio-burgueses.

 

  

 

   

LA RADICALIZACION POL{TICA

El esquema de conciliacién social, politica e ideo
légica representado por el populismo est en un proce-

. so de superacién. Este proceso tiene dos direcciones. 
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la clase dominante que componia su ala

aeigete my vuelve cada vez mds indeciso y termina

por adherir a una politica de fuerza y antipopular. El

sector del movimiento popular sufre profundas divisiones

internas que progresivamente se agudizan exigiendo una

reestructuracién politica.

A—Organizaciones politicas

En el aspecto politico, la izquierda tradicional se ve

frente a una oposicién revolucionaria que mina poco a

poco las bases de la politica de conciliacién de clases.

Surgen organizaciones politicas muevas que, al age:

que polarizan fuerzas, fraccionan las organizaciones s-

tentes. Dentro de los organismos partidarios Maer

surgen facciones nacionalistas cada vez mas fase

a la izquierda y otros grupos se inclinan hacia la re-

cha. En la Cémara de Diputados se borran las diferen-

ciaciones partidarias y surgen dos grandes frentes que

polarizan la lucha politica, incluyendo gente de varios

partidos: en Brasil, antes del golpe de 1964, el Frente

Parlamentario Nacionalista (izquierda) y la Accién Demo-

cratica (derecha).

Podemos delinear, de manera general, ese proceso —

de radicalizacién politica en Brasil, en el cuadro si-

guiente:
J

Unién Democratica Nacional (partido de centro dere-

cha). Dividese en una fraccién minoritaria nacionalista

(Bossa Nova) y una amplia fraccién de derecha que va

a formarla principal fuerza de la Accién Democratica.

Partido Social-Demécrata (partido centrista aliado al

laborismo). Surge una fraccién minoritaria nacionalista

(ala joven) y una gran parte de sus cuadros participara

de la Accién Democratica.

Partido Laborista (de centro izquierda). Su mayoria

forma los cuadros del Frente Parlamentario Nacionalista.

Surge una fraccién bastante a la izquierda del laboris-

mo, el Grupo Compacto, que tenfa entre sus dirigentes

al Iider del Partido Laborista en la Camara y futuro Mi-

nistro del Trabajo de Goulart (Almino Affonso). Al mis-

mo tiempo, dentro del partido laborista surge el brizo-

lismo, cuyas tesis politicas se radicalizan progresiva-

mente hasta el intento de formar una organizacion po

Kitica nueva (los Grupos de 11), de caracter insurreccio-

  
|

|
| 
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nal y tendiente a constituirse en organizacién paramili-
tar.

En el Partido Socialista Brasilefio, de origen social-
demécrata, foérmanse fracciones de izquierda revolucio-
naria, particularmente en la juventud, aliada a frac-
ciones de la juventud laborista y a sectores del Partido
Comunista y de varias organizaciones marxistas inde-
pendientes, daran origen a la organizacién revolucio-
maria marxista Politica Operaria (POLOP) en 1961. En
el Partido Socialista surge la figura de Francisco Juliao,
que camina hacia una organizacién propia, el Movi-
miento Radical Tiradentes (1962) que se divide antes de
tomar forma.

En el Partido Comunista Brasilefio (PCB — ilegal
desde 1947) surge una fraccién pro China en 1961 que
se constituye en el Partido Comunista do Brasil (PC do

B). En el PCB empiezan también, a formarse otras frac-
ciones revolucionarias que son Ilamadas “chinas”, pero
que no tienen ligazones con el Partido Comunista do

Brasil. Estas fracciones van a fortalecerse principalmen-
te después del golpe de abril de 1964, formando una
oposicién interna muy fuerte que critica violentamente lo
que Maman el oportunismo de la Unidén Soviética y del
PCB.

El movimiento de Accién Catdélica también sufre los
efectos de esa radicalizacién y surge un grupo inde-
pendiente de la jerarquia religiosa, la Accién Popular.
Este grupo gana influencia sobre sectores del Partido
Demécrata Cristiano y particularmente en el movimiento
de estudiantes. Después del golpe de abril de 1964, la
Accién Popular hace autocritica de sus posiciones an-
teriores que considera conciliadoras y toma posiciones
claramente socialistas e insurreccionales.

Asf, en apenas 4 afios, la izquierda brasilefia se ha
diversificado en fracciones cada vez mas izquierdistas
con influencia politica creciente.

En la derecha, el proceso sigue el mismo camino.
Ademas del Frente de Accién Democratica, surgen nue-
vas organizaciones derechistas bajo las mas diversas
siglas (Patrulla Anti-Comunista, Lider, Camde, IPES,etc.).
La historia de estos movimientos es todavia muy poco
conocida, a pesar de que en los primeros dias después
del golpe de abril de 1964 se hicieron conocer puiblica-
mente.
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B.—Movimiento sindical

En los afios del gobierno de Dutra (1946-1950) se

crean profundasrestricciones al movimiento sindical. La

ley de Seguridad Nacional y el Decreto 9070 prohiben

Ja colaboracién entre sindicatos de sectores distintos,

la huelga politica y de funcionarios ptblicos y la orga-

nizacién de una central sindical. Sin embargo, después

de sucesivos choques parciales, tiene lugar en 1951 una

primera huelga nacional de los bancarios que terminé

restringida a las provincias de Minas Gerais (19 dias) y

de Sao Paulo (69 dias, victoriosa al final).

En 1953, dentro del movimiento general contra el

aumento de los precios, surge una inesperada e incon-

trolada huelga general de la ciudad de Sao Paulo que

paraliza esta ciudad por una semana, con choques su-

cesivos con la policia. En consecuencia se forma el

primer pacto intersindical: el Pacto de Accién Comun

(PAC) de la provincia de Sao Paulo que retine al prin-

cipio los sectores metalurgicos, textil, vidrieros, mueblis-

tas y construccién civil.

En 1954, el PAC dirige una huelga general de toda

la provincia de Sao Paulo de 4 dias que es victoriosa

y da origen al Pacto de Unidad Intersindical (el PUI)

que se mantendra en existencia desde 1955 a 1960.

En 1957, el PUI dirige una huelga general de la pro-

vincia de Sao Paulo con la participacioén de cerca de

500.000 obreros y con una duracién de 17 dias. La exi-

tosa movilizacién de masas del PUI lo transforma en

un 6rgano de masas de sorprendentevigor.

El testimonio escrito que nos fue dado por el presi-

dente, en aquellos afios, del PUI, Salvador Lossaco, es

muy expresivo: “Victoriosa la huelga, todos empezaron

a participar del Pacto de unidad. Estudiantes, elemen-

tos de la izquierda independiente de Sao Paulo, el Par-

tido Comunista Brasilefio, Federaciones de Mujeres, Aso-

ciaciones de Comunas y Barrios, parlamentarios de iz-

quierda. Todos exigfan también, el derecho a voto. El

Pacto se dividié en 2 CAmaras, si se pueden llamar asi.

Una de cardcter sindical y otra general. Todo el Brasil

adhirié al Pacto, por carta, telegrama o personalmente.

Diariamente se realizaban reuniones nocturnas desde las

20 horas hasta las 2 6 3 horas de la madrugada.

El plenario sindical era constantemente interrumpido por
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delegaciones; por comunicaciones; por solicitudes de soli-
daridad; por necesidades angustiosas de dinero. de vehicu-
los, etc. Cuando no eran las huelgas de bomberos, de
los servicios publicos municipales y de la provincia de
Sao Paulo las que urgian, trataébase de los problemas
de los funcionarios ptblicos federales, provinciales y
municipales; de aquellos de los jubilados, de los exila-
dos espafioles, portugueses, paraguayos. La cuestién de
Ta masacre de mds de 100 trabajadores de Brasilia
(“candangos”), ametrallados y asesinados en una plan-

ta de la Constructora Pacheco, mientras dormian, y un

millén de asuntos mas, como la candidatura al gobierno
de la provincia de Sao Paulo, a la Regidoria Municipal
de Sao Paulo, de San Andrés apremiaban al PUI. Asi
también la creacién de sindicatos rurales, la invasién
de tierras, el problema de los ocupantes de tierras agri-

colas del interior de las provincias de Sao Paulo, Para-

na y Goias, el problema de los trabajadores portuarios
no sindicalizados (bagrinhos). Nadie recurria a los go

biernos. Todo venia a desembocar en el Pacto y éste

se hipertrofiaba. Era un verdadero Soviet con accién
nacional, que también actuaba a la distancia y que obli-
gaba al gobierno federal y de las provincias a negociar

con nosotros...”

Este testimonio explica también la disolucién del

Pacto.

A estas alturas, muchos habian ya percibido que el

Pacto era incémodo. El PCB, Janio, Jango, Juscelino,
el Ministerio del Trabajo (a través de Gilberto Croockat

de Sa), Samuel Wainer, etc. etc. Pero quien se encar-
niz6 contra el Pacto, fue el Partido Comunista Brasilefio
que, estando en suinterior, tenia la mejor opcién para

realizar este trabajo.

Para el PCB, el Pacto era incémodo porque:

1) Era una organizacién de masas basada en los

sindicatos, que funcionaba de abajo para arriba (no per-
mitfa aplicar el centralismo democratico) y cuyas asam-
bleas dominicales en el Cine Universo reunian 5, 8, 10
y hasta 12.000 obreros delegados de empresas, mds nu-
merosas delegaciones del interior y de otras provincias.

Esas asambleas eran practicamente incontrolables por
cualquier organizacién extrafia y realizdbanse sema-
nalmente de 9 a 12 horas. Sdlo el respeto y autoridad
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de la mesa directiva, que contaba con la presencia de

jnnumerables comunistas, era capaz de conducirlas usan-

do, para esto, una conducta verdaderamente democra-

tica,

2) No habia manera de hacer aprobar las propues-

tas (consignas) elaboradas por la Unién General de Tra-

bajadores (comunistas) sobre los asuntos sindicales es-

pecfficos. El plenario las examinaba de verdad y las

modificaba (siempre para mejor). En cuanto a las de-

mas propuestas (de caracter politico, como la campafia

por la paz, movimientos pro amnistia de exilados pollf-

ticos, solidaridad para la liberacién de militantes politi-

cos y sindicales apresados en diversas partes del mun-

do), el Pacto las aprobaba todas.

Los obreros y cerca de la mitad de los dirigentes sin-

dicales, algunos comunistas entre ellos, no querian acep-

tar la tutela partidaria en el terreno de las reivindico-

ciones y del mejoramiento de las condiciones de trabajo.

El PCB hizo varios intentos de aproximarse a los

“pelegos” (dirigentes amarillos). En el primero de ellos,

el presidente del Pacto y algunos dirigentes desviaron

el asunto (setiembre de 1955) hacia la fundacién del _

mento Intersindical de Estadfsticas y Estudios

FesEeroaealson (...). Mas tarde, intent6 el contacto

con los “pelegos” (1956-1959). En 1956, sus dirigentes

vieron frustrados sus intentos cuando ya todo hacia su-

poner éxito (...). El Presidente del Pacto se acogié a

licencia por 2 meses para asumir su mandato de dipu-

tado federal (el PCB lo habia ayudado en su _campafia

electoral). Cuando reasumidé, el Pacto habia sido susti-

tuido por el Consejo Sindical de los Trabajadores

(C.S.T.).
aR

Aquél contaba entonces con cerca de 200 sindicatos

afiliados en la provincia de Sao Paulo y otras provin-

cias. El C.S.T. componfase de 22 federaciones de las

cuales 19 estaban en manos de los “pelegos”.

El testimonio termina la descripcién de este proceso

con la subida de los “pelegos”, la marginalizacion de

las 3 federaciones, de los sindicatos libres y del propio

PCB. Este busca, entonces, debilitar el CST y transfiere

la direccién del movimiento a Rio de Janeiro, al crearse

el Comando General de Trabajadores cuyas caracteris-

ticas burocraticas, el testimonio critica.
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Esta vasta disgresién. busca dar concrecién a la des-
cripcién muy general que hacemos del proceso de ra-
dicalizaci6n de las luchas sindicales, cuyo cardcter de
masas ha sido olvidado por casi todos los analistas del
perfodo 41,

En 1960 se realiza el III Congreso Sindical de Tra-
bajadores con representacién directa de casi todos los
sindicatos del pais. En este Congreso se decide formar
la Central Sindical de Trabajadores cuyo primer paso
es Ja organizaci6n de una Comisién Nacional que da
origen al Comando General de Trabajadores (CGT ys

En 1961, el movimiento sindical tiene un papel de
gran importancia en la Campafia de la Legalidad que
derrota el golpe de Estado que pretendia impedir la po-
sesién presidencial de Joao Goulart.

A fines de 1961, la huelga nacional por el 13° sa-
lario (bonificacién de Navidad equivalente a un sueldo
mensual) es comandada desde Brasilia y tiene choques
particularmente violentos con la policia.

En los afios siguientes el movimiento sindical crea
una coordinacién nacional cada vez mds perfecta y rea-
liza dos encuentros nacionales de Iideres sindicales con
representantes de todas las provincias. En estos ajfios,
el pais se conmueve con una sucesién de huelgas na-
cionales de varios sectores sindicales (bancarios, aéreos,
metalurgicos, etc.) y pasa a vivir la experiencia de las
huelgas politicas nacionales.

El 5 de junio de 1962, la huelga general por el ga-
binete San Thiago Dantas, considerado un gabinete na-
cionalista y democratico a pesar de los orfgenes dere
chistas y las ligazones internacionales de su primer mi-
nistro, fue dirigida por Goulart, mas luego derrotada por
la oposicién del Parlamento. El 14 de setiembre de
1962, otra huelga general por el plebiscito, que devol-
veria los poderes presidenciales a Goulart y mas 10 pun-
tos de reivindicacién obrera, fue bruscamente paraliza-
da al conseguirse el primer objetivo. En esta oportuni-
dad Goulart tuvo que usar toda su autoridad para obli-

41 El testimonio debe ser tomado como una descripcién
aproximada de la realidad ya que presenta la visién de sola-
mente uno de sus dirigentes. Las opiniones politicas en 6!
expresadas son de responsabilidad de su autor.
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los dirigentes sindicales a retractar la huelga sin

ene ese especifica de clase. La bien

generada por esta situacién fue decisiva en la crisis

estado de sitio, cuando Goulart ya disponfa de todos

los poderes presidenciales. )

rimera vez, en 1963; Goulart tuvo en su contra,

en =sodiente decisivo en que pedia el estado, de sitio

al Parlamento, una huelga obrera de los ferroviarios bi

la Leopoldina (Ferrocarriles del Estado) y la oposici .

del CGT, del Frente Parlamentario Nacionalista, de

UNEF y de otros sectores de masas entonces reunidos

en el Frente de Movilizacién Popular. En este peg |

el “Janguismo” pierde progresivamente poder de 2 e-

sién y su esquema de fuerzas se muestra dividido ajo

la presién de la situacién general del pais. La bMeesiie

fase del proceso de radicalizacién llega a una situacion

extrema en tal periodo.

        
        

 

   

C.—Otros sectores populares

Con menos detalle se puede también mostrar un pro- ~

ceso de radicalizacién creciente del movimiento campe-

sino.
:

A pesar del levantamiento de “poseros” (campesinos

que trabajan en tierras abandonadas) acaecido en For-

mosa en 1953, que garantizé su dominacién sobre una

vasta regién del Estado do Goids; considerando la forma-

cién de la primera liga campesina en la central azuca-

rera de Galileia en Pernambuco en 1955 y el levanta-

miento de “poseros” en Santa Fe do Sul, en el Estado

de Sao Paulo en 1957, puede estimarse que el movi-

miento campesino era ain muy incipiente.

fios 1960 1961, sin embargo, este mo-

tue eeeoes gran toeces en el Nordeste, en Para-

nd, en Rio Grande do Sul y en el Estado do Rio. .

1961, después de la victoria del movimiento por lape

galidad que garantiz6 la posesién del cargo de bi-

te a Joao Goulart, se realizé el primer Congreso -

pesino Nacional. Este Congreso contaba con la presen-

cia de delegaciones campesinas de todo el pafs y se

pronuncié taxativamente por la Reforma Agraria inme-

% diata. is

Después del Congreso se intensificaron las tomas

de tierras en todo el pais y el movimiento campesino
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gané las primeras paginas de los diarios casi todos los
dias. Las ligas campesinas empezaron a coordinarse na-
cionalmente e intentaron formar un movimiento politico,
el Movimiento Radical Tiradentes, inspirado en el “Mo-
vimiento 26 de Julio” que dirigié la insurreccién cubana.

En 1963, el entonces Ministro del Trabajo Almino
Affonso, regula la ley de sindicalizacién rural y ello
permite la creacién de varios sindicatos rurales. De 60
sindicatos existentes, se pasa, en 6 meses, a 120 sin-
dicatos. En el afio 1964, a través de las comisiones de
sindicalizacién rural creadas por la Superintendencia de
la Reforma Agraria (SUPRA) y el Ministerio del Trabajo,
se habian constituido cerca de 1.300 sindicatos rurales.

! En el movimiento estudiantil se puede observar una
situacién semejante.

En 1955, la izquierda gana las elecciones naciona-
les de la UNEB. En 1955, se realiza un movimiento vio-
lento en Guanabara contra el aumento de las tarifas de
Ta locomocién. En 1958, con 9ocasién de otro movimien-
to semejante, el presidente de la UNEB es apaleado y
se realiza la primera huelga nacional estudiantil bajo
el liderazgo de la izquierda. Desde esta fecha, el mo-
vimiento estudiantil entra en un proceso de radicaliza-
cién creciente. Pueden recordarse movimientos calleje-
ros y huelgas que Ilegaron al dpice en 1963, con la
huelga por la participacién de los estudiantes en la di-
reccién de las universidades en proporcién de 1/3.

Seria muy largo describir aqui este proceso de radi-
ecalizaci6n cuyas caracteristicas fundamentales ideoldgi-
cas fueron la lucha por una universidad popular y por
Ia participacién de los estudiantes en la direccién de la
Universidad (campafia por la reforma universitaria), la
lucha por la alianza estudiantil-obrero-campesina, la for-

macion del movimiento de cultura popular y la campa-
fia para la alfabetizacién de adultos, las luchas por po-
siciones politicas nacionalistas y, en los tltimos afios,
los combates abiertamente declarados por el socialismo
en Brasil.

Por otra parte, otros tipos de movimientos populares

ganaban gran vigor. Movimiento de “favelados” (habi-
tantes de “callampas”) que luchaban por la reforma ur-
bana; grandes choques callejeros por las mds diversas
campafias politicas; movimientos de barrio, pillajes en  
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varias ciudades; movimientos de mujeres, de intelectuales,

etc., formaban un ambiente de agitacién social creciente.

El resultado de esta agitacion general fue la crea-
cién de un 6rgano coordinador de todo el movimiento

popular. Este fue el Frente de Movilizacién Popular or-

ganizado por ciudades y provincias y con una directiva

nacional donde tenian representacién los érganos de la

CGT, de la UNEB,de la Unién Brasilefia de Estudiantes

Secundarios, del Congreso Nacional de las Ligas Cam-

pesinas, de la Unién de Labradores y Trabajadores Agri-

colas, del Frente Parlamentario Nacionalista, del Coman-

do Nacional de los Sargentos, de los Oficiales Nacio-

nalistas y de las diversas organizaciones de izquierda.

La figura mds prominente de este Frente era Leonel

Brizola que disponia de una emisora de radio muy

escuchada como vocero del Frente.

Innegablemente, la expresiér mas alta de esta radi-

calizacién fue el movimiento militar. Los primeros gru-

pes nacionalistas de las fuerzas armadas se componfan

de oficiales. En el contragolpe, dirigido por el entonces

general Henrique Teixeira Lott para garantizar la pose-

sién de Kubistchek el 11 de agosto de 1955, tuvo su

hora el movimiento de los sargentos. Estos constituye-

ron entonces sus primeros grupos y asociaciones. En

la crisis de la renuncia de Janio Quadros, en 1961, los

sargentos surgieron como fuerza organizada, exigiendo

a los oficiales garantizar la posesién de Goulart. En se-

guida, se ubicaron violentamente contra el dispositivo

constitucional que impedia la candidatura de sargentos

y militares no graduados.

Se presentaron las elecciones de 1962. El sargento

Garcia fue elegido en forma abrumadora, diputado fede-

ral por Guanabara y el sargento Aymoré, diputado por

la provincia de Rio Grande do Sul. El movimiento se

agiganta asf, en torno a la posesién de los candidatos

elegidos y al mismo tiempo empieza a pronunciarse so-

bre los problemas del pats.

En 1963, el sargento Prestes dirige un levantamiento

en Brasilia que dura cerca de 12 horas. Los fusileros

navales de Guanabara y otros cuerpos militares se pro-

nuncian directamente sobre la vida politica del pais. En

1963 y 1964, el movimiento se extiende a los sectores

mas bajos de la jerarquia y empiezan a formarse aso-
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ciaciones de cabos y soldados, especialmente marineros.
En torno a la organizacién de la Asociacién de los Ma-
rineros de Guanabara, cuya sesién inaugural tuvo lugar
en el sindicato de los metalurgicos, se inicia la crisis
politica que da origen al golpe de abril de 1964.

D.—Elecciones y crisis politica

La simple enumeracién de las crisis institucionales
en el pais desde 1953, confirma la tesis de una radica-

lizacién creciente.

En agosto de 1954, suicidio de Vargas. El 11 de no-
viembre de 1955, golpe de estado de Henrique Teixeira

Lott. 1958, grave crisis polftica con la denuncia de las
negociaciones del gobierno Kubistchek con el Fondo Mo-
netario Internacional. Agosto de 1961, dimisién de Janio
Quadros y movimiento por la posesién del mandato de
Goulart. 1962-1963, crisis de los gabinetes San Thiago
Dantas y Brochado da Rocha. 1963, realizacién del
plebiscito que devuelve los poderes presidenciales de

Goulart. 1963, levantamiento de sargentos de Brasilia,
crisis a raiz del pedido de estado de sitio por el Pre-

sidente Goulart. En 1964, se producen choques entre

izquierdistas y derechistas en las calles de Belo Hori-
zonte y Sao Paulo; se organiza la Marcha de la Familia
con Dios y por la Libertad; el presidente convoca a un

gran mitin el 13 de marzo de 1964, en Guanabara, bajo

la proteccién de las fuerzas armadas y anuncia nuevas

manifestaciones en otras provincias. A fines de marzo
surge la crisis de los marineros y, en seguida, el golpe
comienza el 31 de marzo y se concreta en abril de

1964.

La creacién de un gobierno fuerte no elimindé las
crisis polfticas que se sucedieron, en los 3 afios siguien-
tes, con frecuencia todavia mayor.

Paralelamente, hubo en los afios 1953 al 64, un pro-

ceso evidente de radicalizacién electoral que se mani-
fest6 no sdélo en el aumento de los votos de los parti-
dos mas a la izquierda‘, sino también por la radicali-

#2 Ver trabajo de Glaucio Ary Dillo Soares, ‘Desenvolvi-
mento Econémico e Radicalismo Politico”, Boletim Centro La-
tinoamericano de Pesquisas em Ciencias Sociais, Rio de Ja-
neiro, afio IV, N° 2, mayo de 1961. Los estudios sobre radi-
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zacién de las campafias electorales y la polarizacién en-
tre tendencias de izquierda y derecha, cada vez mas

marcadas.

 

    
 
   
  

SENTIDO DEL PROCESO

Si dispusiéramos de elementos cuantitativos mas ri-

gurosos que nos permitieran organizar un indice de ra-
dicalizacién polftica (ntimero de huelgas, de huelguistas,
de tomas de tierra, de movimientos de calle, de choques
politicos, de votos, etc.), podriamos ciertamente mostrar

con gran claridad un proceso de radicalizacién crecien-
te que llega a la cima en los afios de 1961 a 1964, par-
ticularmente los meses que anteceden al golpe de abril

de 1964.

La presentacién de los datos anteriores es, sin em-
bargo, suficiente para indicar la falsedad de ciertas ideas .
que se convirtieron en lugar comin y que no disponen {
de evidencia empirica. Podemos poner en relieve algu- a
nas de ellas:

  
  
  
  
  
   

 

  

1.—La radicalizacién politica de los ultimos afios del
gobierno de Goulart fue provocada de arriba hacia aba-
jo para servir a sus intereses politicos.

Trdtase de una media verdad. Los hechos presen-
tados nos muestran que este proceso tenfa origen

muy remoto. Sin embargo, se puede notar un proceso

de vinculacién estrecha de un movimiento antes espon-

téneo, al Estado y al Gobierno. La radicalizacién sin-
dical deriva en la creacién del CGT bajo la égida del
Ministerio del Trabajo. La radicalizaci6n campesina se

: incorpora al Estado por el decreto de sindicalizacion
rural y la creacién de la SUPRA. La radicalizacién es-

if tudiantil se une al Estado, en la organizacién del movi-

miento de alfabetizacién y de cultura popular, mediante

| el Ministerio de Educacién, ete. Sin embargo, este pro-
ceso de burocratizacién del movimiento tenia profundas

tensiones internas que se han expresado en la crisis

del estado de sitio, en que se rompe la unidad entre 
calizacién electoral fueron iniciados en el pafs por Orlando de
Carvalho, Sociologia Eleitoral do Brasil, ediciones de la Re-
vista Brasileira de Estados Politicos. 
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el gobierno y el movimiento popular, y en otras ocasio-

nes, que no nosinteresa estudiar en esta oportunidad.

2—El movimiento de radicalizacién del pais vino del

campo a la ciudad.

Contrariamente, se ha visto que el movimiento de ra-

dicalizacién ha partido de la ciudad hacia el campo.

Mas especificamente, del movimiento obrero hacia el

movimiento estudiantil y otros sectores, para después

incorporar al movimiento campesino. Fue asi, éste. el

Uiltimo en incorporarse a la radicalizacién general; pero

cabe notar la gran importancia de su definicién cada

vez mds directamente clara por el poder.

3.—As{ se destruye al mismo tiempo la idea tan di-

fundida de una clase obrera acomodada. Por el con-

trario, se ha visto el papel de liderazgo incontestable

del movimiento obrero sobre los otros sectores sociales,

no solamente como iniciador de la lucha politica y eco-

némica, sino también como dirigente real del conjunto

del movimiento, a pesar de estar dominado por una di-

reccién “amarilla” en un primer momento, por una

anarquista enseguida y por directivas comunistas y re-

formistas progobierno en una tercera etapa.

La presentacién de estos datos ha permitido mostrar

que la radicalizacién politica inherente al proceso eco-

némico social descrito en los andlisis anteriores ha sido

una realidad efectiva y viva que no puede explicarse

por factores aleatorios.

Pero, gqué cambios en esta situacién ha provocado

el golpe de abril de 1964?

CAMBIO DE CALIDAD DE LA RADICALIZACION

A PARTIR DEL GOLPE DE 1964

El golpe de abril de 1964 ha representado la deten-

cién temporal de ese proceso deradicalizacién.

La victoria fulminante del golpe ha desarticulado el

movimiento popular. Los sindicatos fueron intervenidos;

las entidades estudiantiles intervenidas en parte y some-

tidas en general a una ley de organizacién del movi-

miento estudiantil que intenta transformarlo en érgano

administrativo colaborador de las congregaciones y de

Jos directores de facultad. Las organizaciones campe-   
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sinas, todavia débiles en 1964, fueron simplemente des-

truidas. Las asociaciones de oficiales nacionalistas, sar-

gentos y cabos fueron cerradas. Los dirigentes politi-

cos nacionalistas y de izquierda perdieron sus derechos

politicos y, en gran parte, estan en el exilio.

Este golpe militar se explica por el proceso de su-

peracién de las formas tradicionales de dominacién po-

litica provocada porel desarrollo del gran capital.

La crisis del “coronelismo” y del populismo, aliada

a la crisis ciclica del sector capitalista de la economia

y la radicalizacién politica general del pais, no dejé a

la clase dominante otra alternativa que un gobierno de

fuerza. Pero al instituir ese gobierno de fuerza, en vez

de resolver la situacién, ha profundizadola crisis. fflPor

qué razones?

1—El golpe fue el resultado de la unificacién de

toda la clase dominante contra el movimiento popular.

Esta unificacién impuso un acuerdo tacito por la con-

servacién de la situacién existente. De alli que se re-

tarden los choques internos de la clase dominante y se

vean aplazados hasta un futuro préximo. Sin embargo,

todos los sectores de la clase dominante han asumido

la responsabilidad del estancamiento del pais en este

periodo, resultante de la imposibilidad de continuar él

desarrollo del pais sin cambiar profundamente las bases

de la economia y de la sociedad.

2—El golpe ha deshecho los medios tradicionales

de dominio de la clase dominante sobre el movimiento

popular. Ha permitido asi, que en este perfodo de tran-

sicién el movimiento popular se reorganice de abajo

hacia arriba y se independice como fuerza politica. De

ahi que, superadas las condiciones que permiten el ré-

gimen de fuerza, el movimiento popular debera resurgir

como fuerza independiente y con objetivos politicos cla-

ramente propios.

3.—Al someter el movimiento popular a una repre-

sién generalizada, ha generado un proceso de organi-

zacion clandestina y de autodefensa, que se ha mani-

4 Un estudio més detenido del golpe de abril y de la

crisis econémica y politica del pais se encuentra en nuestro

trabajo: Crisis Politica y Crisis Econémica en Brasil. Edicion

mimeografiada del Centro de Estudios Socio-Econémicos.

—
—
—
—
—
—
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festado en los movimientos estudiantiles de junio-julio
de 1965. Por otra parte, ha provocado manifestaciones
insurreccionales todavia aisladas como: el movimiento
de campesinos en el Nordeste dirigido por Chapéu de
Coro (Sombrero de Coro); el levantamiento del general
Jefferson Cardin; las manifestaciones de terrorismo po-
Iftico (atentado en el “Estado de Sao Paulo”, diario de
derecha; atentado en el aeropuerto de Recife con oca-
sion de la Ilegada del entonces candidato Costa e Silva;
atentados en el Ministerio de Guerra y otras reparticio-
nes militares). Noticias no confirmadas hablaron de la
existencia de guerrillas en el sur del pais y, en abril
de 1967, son arrestados 14 guerrilleros en la Sierra de
Caparaé, en Minas Gerais.

La conclusién posible es que el pais tiende a un

proceso de radicalizacién politica todavia mas fuerte
que aquel vivido en el periodo anterior. Y como es
Iégico, a enfrentamientos mds radicales se deberdn se-
guir alternativas politicas mas radicales.

CONCLUSIONES

Si la hipétesis que dirige este trabajo es verdadera,
ese proceso de radicalizacién es producto del proceso
de concentracién econédmica del nuevo sector de la eco-
nomia, el sector industrial integrado en el capital mo-
nopélico internacional. Asi que sus causas son mas
profundas que sus apariencias politicas.

Si estudi4ramos detenidamente este fendmeno en
América Latina, tal vez pudiéramos detectar, en grado
mas o menosintenso, este proceso general.

La observacién empirica, todavia insuficiente, nos con-

duce a una confirmacién de esta hipdtesis general.

En todas partes observamos un proceso de crisis
constante y manifestaciones de radicalizacién de los pro-

cesos de lucha politica. El golpe militar de Argentina
ha hecho repetir muchos de los procesos descritos en
este capitulo. El intento de explicar esta situacién por
causas puramente politicas se ha demostrado insufi-
ciente.

Por otra parte, el intento de explicar este proceso

de radicalizacién como producto de las sobrevivencias
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oligérquicas tradicionales se ha mostrado también muy
insuficiente.

Los datos revelan que América Latina ha vivido un
proceso de acelerada industrializacién y crecimiento eco-
némico en los tltimos 30 afios. Las causas de la cri-
sis del continente tienen pues que ser buscadas, por lo

menos en los pafses mds industrializados, en las con-
tradicciones en que se realiza el proceso de industria-
lizacién. Es este proceso el que, explica la crisis, inclu-
so de los sectores mas atrasados.

  



 

‘

 

 

 

Ill PARTE

CUESTIONES DE METODO

I: NOTAS PARA UNA REVISION CRITICA

El estudio que hemos hecho hasta elhe momento no
ha revelado la debilidad de la visién predominante ze
bre los cambios sociales que estén ocurriendo en nues-

a pesar de habernos centrado en el caso brasilefio,
pudimos demostrar que era plenamente posible tomarlo
como modelo, en muchos sentidos mds avanzado, de
ae 3
oT que estaria realizindose en toda América

. Si es verdadero ese supuesto, podemos esbozar ra-
pidamente y de forma exploratoria las consecuencias de
esta revisi6n en el modelo de desarrollo latinoamericano
y eventualmente en las categorias de anialisis cientffico
utilizadas para la elaboracién de este modelo.

El primer equivoco de este modelo dle desarrollo es-
taria en su idealizacién del proceso de industrializaciences Pp industrializacién

Al aislar este proceso de las condiciones histéricas
en quese realiza, la ciencia social dominante en Lati-
noamérica ha pensado este proceso como una repeti-

cion de algunas caracteristicas que hi i
y Estados Unidos “. " Aaii

F. habia idealizado el proceso de industrializacién

# Es necesario destacar que estas caracteristicas no tie-
nen el caracter explicativo y dominantfe
Pretendido darles. chaaoe
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a) generador de una economia y de una sociedad na-

cional, como resultado del proceso de diferenciacién so-

cial que produciria nuevas estructuras de comportamien-

to social;

b) creador de un centro de decisién politico y econd-

mico nacional, como resultado del establecimiento de

una economia dirigida al mercado interno e independien-

te de la economia delos pafses desarrollados;

c) creador de un proceso de democratizacién politica

caracterizado fundamentalmente por:

—la destruccién del poder polftico de las oligar-

quias tradicionales y de la forma de dominacién de éli-

te establecida por ellas;
y

—la incorporacién de los sectores populares a la

vida nacional y democratizacién dela vida politica;

—una democratizacion del consumo, al crearse una

sociedad de masas.

La realidad es sin embargo, distinta:

minado la formacién de un vasto sector social urbano

 

* al

a) La creacién de una sociedad moderna no ha eli- i

+]

no integrado en esta sociedad que compone los Ilama-

dos “marginados”, Asi también la crisis de la economia

rural no ha sido suficiente para disminuir significativa-

mente la poblacién rural. El resultado ha sido la crea-

cién, al lado de un sector “moderno”, de un sector se-

mejante al tradicional, generado, sin embargo, por el

proceso de industrializacién;

b) La decisién politica y social, a pesar de la ge

neracién de una estructura productiva para el mercado

interno, no ha sido transferida al interior de estos paises.

Al contrario, crece su dependencia econdémica, social

y militar de un centro unico, y éste no es otro que los

Estados Unidos;

c) En vez de un proceso de democratizacién y par-

ticipacién popular, se asiste a un proceso de centrali-

zacion administrativa y de organizacién de poderes fuer- —

tes no representativos y ello junto a una radicalizacién

del movimiento popular para posiciones tacticas y es-

tratégicas insurreccionales.

¢A qué causas atribuir esos errores de visién?

Dos aspectos deben ser estudiados. En primer lu

gar, los elementos de la realidad que negaron este mo-
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delo de desarrollo. Luego, los errores metodoldégicos y
tedéricos que han llevado a este modelo equivocado.

CAUSAS DE LOS EQU{voCos

La esencia del desarrollo econémico latinoamericano
de los ultimos afios ha sido el desarrollo de una indus-
trializaci6n en los cuadros de una economia internacio-
nal monopédlica.

¢Qué significa esto?

1—Que la industrializacién se ha realizado yuxta-
puesta a la vieja divisién internacional del trabajo
entre productores de manufacturas y exportadores de

materias primas y productos agricolas. El proceso de
sustituci6n de importaciones fue el proceso de la de-
pendencia de la industrializacién del esquema colonial-
exportador, Esto equivale a decir que el proceso de la
“modernizacion” social y econédmica hubo de conciliarse
con la sobrevivencia de la vieja sociedad. Y atin mas,
el poder politico también debiéd ser compartido con las

viejas oligarquias que se infiltraron en los sectores de
la clase dominante.

2—La industrializacién se encauza, asi, dentro del

proceso de integracién internacional realizado por el
gran capital. Es decir, que las expectativas de que resul-
tara una liberacién econémica nacional fueron sustituidas
por la realidad de una dependencia todavia mas estrecha
de la economia de los paises subdesarrollados a la econo-
mia central integradora. Esta dependencia se hace cada

vez mas absurda cuanto mas integrada tecnolégicamente

sea la economia nacional y se cree la industria pesada y
una tecnologia nacional. Sin embargo, la complementacién
de la economia nacional por la industria pesada es un

proceso que representa un cambio de calidad y exige
profundas transformaciones econémicas y sociales que

dificilmente pueden darse en el cuadro de los actuales
esquemasde fuerzas nacionales e internacionales.

3—La industrializacién se hace también en las con-
diciones de una economia internacional tecnolégicamen-

te muy avanzada. Esto provoca dos efectos. Por una

parte, la dependencia tecnologica que profundiza la de-
pendencia econédmica. La tecnologia se caracteriza hoy

por su alta necesidad de inversiones en actividad cien-
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tifica y de investigacién que sdélo las grandes empresas

o el Estado pueden realizar. Las empresas de los pai-

ses subdesarrollados simplemente reproducen la tecno-

logia creada en los centros econémicos mundiales.

4—Por otra parte, la tecnologia moderna se carac-

teriza por la disminucién de la relacién hombre-producto.

Es decir, que para producir una misma cantidad se exi-

ge cada vez menos hombres y mas grandes inversio-

nes en maquinas y en materias primas. Los efectos

de esta situacién sobre la economfa de los paises sub-

desarrollados es que la inversién exige una gigantesca

concentracién de capital que sélo podra ser realizada

o por la gran empresa internacional o por el Estado

nacional. En esta opcién desaparece la posibilidad de

constitucién de una economia nacional capitalista inde-

pendiente.

5.—Al exigir una pequefia cantidad de mano de obra,

la tecnologia moderna con que se lleva a cabo la indus-.

trializaci6n en los paises subdesarrollados se muestra

incapaz de absorber la mano de obra liberada del sec-

tor agrario en crisis y la mano de obra generada por

el crecimiento de la poblacién. Asi, el desarrollo indus-

trial y la penetracién del capitalismo y de la tecnologia

moderna en el campo sélo aumentan el sector de la po-

blacién sin trabajo productivo, ampliando la poblacién

sub-empleada, que constituye el llamado sector margi-

nal.

6—Al realizarse el desarrollo dentro del cuadro de

una economia altamente monopdlica, disminuyen los es-

timulos dentro de esta forma econdémica a la expansién

del mercado interno y, en consecuencia, los incentivos

para una politica agresiva de reforma agraria y reformas

sociales y econémicas ligadas a la destruccién de la

economfa colonial-exportadora y agraria. El esfuerzo

fundamental se concentra en la intensificacién de la ex-

plotacién del mercado existente, sea nacional, sea in-

tercontinental. Asi, el Mercado Comin Latinoamericano,

antes entendido como forma de fortalecimiento de las

economias latinoamericanas, pasa a ser objetivo de las

empresas monopélicas internacionales integradas a las

economias latinoamericanas y que pretenden distribuirse

el mercado continental por intermedio de acuerdos co-

merciales.
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7—La idea de una participacién popular en el po-
der, amenazada por la tasa de ganancia obtenida por
estas grandes empresas, la participacién del capital ex-

tranjero y el régimen de propiedad privada conduce
a politicas econédmicas antipopulares, las que, a su vez,

precisan de gobiernos fuertes. Por otra parte, la im-
posibilidad de ofrecer una solucién rapida a la crisis

agraria, a las poblaciones liberadas de los sectores atra-
sados y al crecimiento de la poblacién, crea un vasto

movimiento popular cada vez mas radical. Esta situa-

cién lleva a la intensificacién de la represién y a un rom-
pimiento de las posibilidades de un equilibrio social que
permitiera formas polfticas de tipo democratico.

8.—La creacién de una estructura econémica profun-
damente dominada por el capital fundamentalmente ex-
tranjero, se proyecta sobre la estructura del poder y so-
mete el Estado al dominio de este gran capital, destru-
yendo uno de los principales centros de resistencia que
el capital nacional tuvo en los afios 40 y principios del

50. El dominio de la publicidad y de los medios de co-
municacién, de la educacién y de amplios sectores de
la intelectualidad da al gran capital internacional y al
gobierno de sus paises una fuerza cada vez mayor de
dominio politico de las sociedades latinoamericanas. Pe-
ro genera, simultaneamente, un proceso de radicaliza-
cién de la intelectualidad y de revisibn de muchas de
sus aspiraciones inmediatas.

Todos estos factores han destruido la utopfa de las
economias capitalistas nacionales e independientes en
el cuadro de una economia capitalista internacional in-
tegrada y basada en la dependencia.

CUESTIONES DE METODO

¢Qué errores de método han permitido esta proyec-
cién equivocada del futuro de nuestras sociedades, es
decir, del verdadero sentido de las tendencias que se

realizan en ellas?

Una investigacién de este tipo exigiria otro trabajo.
Lo que vamos a apuntar aqui son solamente algunas
ideas generales que seran objeto de un desarrollo futuro.

En primer lugar, se ha de poner en discusién la po-

sibilidad de establecer un esquema de desarrollo ideal    
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aislado de las condiciones histéricas especificas en que

se realiza. Es decir, la forma concreta de analizar el

proceso de desarrollo no es por medio de modelos de

funcionamiento de sectores econémicos y de las reper-
cusiones sociales de este funcionamiento. Al contrario,

hay que arbitrar categorias de’ andlisis capaces de des-
cribir el proceso de desarrollo como movimiento histé-
rico concreto, en condiciones dadas.

En nuestro caso, tratabase de estudiar el desarrollo

de nuestros pafses dentro del cuadro de una economia

internacional determinada, con sus leyes especificas, es

decir, con su tendencia histérica al dominio e integra-

cién del mercado mundial. Ademas, la tecnologia y el

desarrollo de las fuerzas productivas habfan de estar in-

tegradas al esquema de analisis directamente y no co-

mo elemento externo y complementario.

Pero, lo mds importante es que hay que estudiar

las tendencias que cada momento histdérico revela,

su cardcter dialéctico, es decir, en sus contradicciones

internas. El proceso social se realiza en un amplio

proceso de contradicciones que un anialisis empirico no

puede revelar directamente. De ahi la necesidad de
utilizar la abstraccién para superar las apariencias in-
mediatas de la realidad. Al hacer esta superacién, in-
tegrando las tendencias descubiertas empfricamente en

el proceso total de la realidad, se descubren las con-
tradicciones internas de estas tendencias y el caracter
dialéctico de su movimiento.

Nada mas peligroso que una ciencia social empirica.

Ella sélo hace cristalizar momentos de la realidad, ais-

lando estos momentos de la totalidad en que se enca-

denan. La eficacia inmediata que muchas veces este

método revela no hace mds que mostrar su cardcter

irracional. Es decir, manifiesta su tendencia a someter
a los hombres a las fuerzas ciegas del momento his-

térico y consecuentemente a un determinismo muchas
veces no expresado, que niega al hombre las grandes
visiones histéricas donde sulibertad se realiza.

El aparente caracter cientifico de estas generaliza-

ciones empfricas se ve violentamente desenmascarado por

la practica histérica. El pragmatismo de esta posicién

teérica no hace sino revelar el cardcter barbaro de una
ciencia que no se inscribe en el cuadro de la libertad

humana.

    
   

 

   

                                        



  

CULTURA, IDEOLOGIA, DEPENDENCIA
Y ALIENACION *

Tomds Amadeo Vasconi

I: LOS CONCEPTOS BASICOS

Con estas notas, queremos lamar la atencién sobre
un 4rea de estudio y el estado actual de su tratamiento,
y comenzaremos con una afirmacién que quizds resultard
polémica: el tema de las ideologias en América Latina ha
sido tratado. en general, ideoldgicamente.

Si prestamos atencién a las principales interpretacio-
nes hechas acerca del papel de las ideas, en el proceso

de emancipacién de América Latina del dominio ibérico y
durante la posterior constitucién de los estados nacionales,

hallaremos dos lineas principales

Por un lado el pensamiento que, a grandes rasgos, po-

drfamos denominarliberal, éste ha tendido a sefialar el im-
portante papel “modernizador” que aquellas ideas tuvieron,

complaciéndose en destacar que los pafses mas “europei-

zados” de la regién presentan simult4neamente —segin
diversos indicadores— el mayornivel de desarrollo.

Por otro, el pensamiento que ahora denominaremos

“nacionalista”, ha hecho hincapié en los aspectos negati-
vos de las ideologfas de que eran portadores los grupos
dirigentes de nuestros paises, sefialando las ideas como
un factor basico de la situacién de subordinacién al capi-

. Este texto resume la participacién del autor en los semi-
narios del equipo de investigacién sobre Relaciones de De-
pendencia en América Latina, Resume proposiciones, proble-
mas e hipotesis para el estudio de las ideas y las culturas
dominantes en el proceso de desarrollo de esta regién.
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talismo europeo primero y norteamericano después, en

que cayé América Latina luego de rotos sus lazos de de-

pendencia con Espafia y Portugal.

En ambas proposiciones, tiende a sobreestimarse el

papel de las ideologias en los procesos histéricos de la

regién hasta un punto tal que las relaciones entre estruc-

tura y superestructura aparecen practicamente invertidas.

Nuestra proposicién basica, nuestro punto de partida,

consiste en afirmar que mal podemosllegar a una inter-

pretacién correcta tanto de la emergencia como del pape)

de las ideologfas en América Latina —y por extensién en

cualquier regién subdesarrollada y dependiente— si sdlo

tomamos en consideracidn el desarrollo de.la sociedad na-

cional o regional, aunque adicionemosal andlisis un “sec-

tor externo” compuesto por las naciones industrializadas
dominantes.

Antes de intentar un desarrollo mayor de esta propo-

sici6n —que retomaremos mas adelante— trataremos de

precisar mas atin, a través de citas de algunos autores ac-

tuales. ciertos aspectos problematicos en la interpretacién
del papel delas ideologias en Latinoamérica.

La aparicién de ciertas ideologias —v.g. el liberalis-
mo— resulta explicable en el contexto del proceso histé-

rico de las naciones hoy industrializadas; pareceria que

no ocurre lo mismo en cambio cuando se trata de nues-
tra regién. As{ observa Medina Echavarria la existencia de
una situacién que ha calificado como “paradojal”:

“La constelacién originaria de la Independencia esta

bajo el signo de la libertad, y por eso el liberalismo se
confunde desde los primeros instantes con la sustancia y
razén de ser de los nuevos estados. Se esgrimen ante
todo Jas ideas libertarias y constitucionales que Ilegan en
particular de Francia y Norteamérica y toman cuerpo de

esa manera férmulas tan extrafias —dadala realidad y los

orfgenes de los nuevos cuerpos histéricos— como las con-

cepciones federales que tanto habfan de pesar, a veces
tragicamente, en afios posteriores.

“Ahora bien, el hecho de quela libertad —la aspiracién

democratica y constitucional— sea uno de los elementos
esenciales de la constelacién originaria de América Latina,
arrastra también consigo la primera gran paradoja de su
historia: haber mantenido por mucho tiempo en pleno de-

—
—
—
—
—
—
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sacuerdo las formulas de una ideologia con las “creen-

cias” y conductas efectivas de la existencia cotidiana. So-
bre un cuerpo de estructura agraria y vida tradicional se

extendio la débil capa de una doctrina predominantemente
liberal y urbana”),

Se destaca asf, el “desfase” que se verificarfa en

América Latina entre estructura y superestructura, con re-
lacién al modelo histérico cldsico del desarrollo europeo.
Por otra parte, la aparici6n de estas ideologifas “super-

puestas” (o “injertadas”, si se prefiere) a una realidad con

la cual no parecfan tener directa correspondencia —seguin

el modelo de evaluacién, insistimos— se explica por la

difusié6n de la cultura europea, que acompafié a la expan-

sién del sistema capitalista, por una parte, y por el com-

portamiento mimético de las clases dirigentes latinoame-

ricanas, por otra. Asf sefiala Beyhaut: “La europeizacién

de Iberoamérica, y en particular de sus élites, intensifica-

da en la segunda mitad del siglo XIX, puede ser aprecia-

da como un aspecto de la expansién imperialista de Oc-

cidente, de su influencia civilizadora. T{pico fendmeno de
contacto de culturas, o de interdependencia de civiliza-
ciones, al decir de Balandier, se vio acentuandoporla revo-

lucién tecnolégica de la época’”’?.

Las consecuencias de esa expansién sobre las socie-

dades latinoamericanas —como ya apuntamos rapidamen-

te al principio— han sido evaluadas de diversas maneras.
El mismo Beyhautescribe: “Deben sefialarse... como se-
cuelas de un proceso de imitacién apresurada:

1—Se aprendiéd mas raépidamente a consumir que a
producir...

2—E]l habito de seguir los moldes europeos Ilevé a

muchos a un verdadero colonialismo cultural” 3.

Por su parte, J. Lambert, en América Latina: estructu-
ras sociales e instituciones politicas, apunta:

1 Medina Echavarrla, J. Consideraciones sociolégicas sobre
el desarrollo econémico de América Latina, Buenos Aires,
ke Hachette, 1964, pp. 43-44. (Los subrayados son nues-
tros).

2 Beyhaut, G.: Raices contempord4neas de América Latina,
Buenos Aires, EUDEBA, 1965, p. 24.

3 Ibidem, p. 72.
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“Mientras en América Latina la cultura ha permanecido

como elprivilegio de algunos miles, 0 de algunas decenas

de miles de individuos, ha seguido siendo una cultura co-

lonial. Los que la compartian eran demasiado pocos para

ser independientes...

“A causa del hecho mismo del elevado nivel de su cul-

tura, en medio de masasincultas, la élite intelectual lati-

noamericana ha constituido durante largo tiempouna aris-

tocracia cosmopolita y alienada, mas apta para interesar-

se en los problemas de Europa que para resolver los de

su propio pais” 4.

Los temas son recurrentes. Con mds 0 menos cohe-

rencia aparecen en los autores mas diversos, Ja falta de

correspondencia entre la realidad social y las ideas, la

“europeizacién” y la “alienacién” de las élites dirigentes,

entendida esta ultima como un aislamiento, una separa-

cién de la realidad inmediata.

Estamos convencidos que la aceptacién mas 0 menos:

generalizada de estas interpretaciones no ha de conducir

jamas a una explicacién del papel de las ideas en la his-

toria de la sociedad latinoamericana, de donde nuestra se-

gunda proposicién.

Es necesario, fuera de todo modelo comparativo de de-

sarrollo, recuperar la racionalidad intrinseca del proceso

histérico latinoamericano. Para que ello sea posible, sin

embargo, es necesario contar con categorias de andlisis

mds adecuadas que las utilizadas hasta ahora.

A discutir estas categorfas, de modo preliminar, apun-

ta el pdrrafo siguiente.

II: IDEOLOGIA, ALIENACION Y DEPENDENCIA (Un

intento de conceptualizacién)

Tomemos como punto de partida el concepto de ideo-

logia.

El pensamiento positivista ha tendido en general a de-

finir “la ideologia”, por oposicién a “Ja ciencia”, como un

4 Lambert, J. América Latina: estructuras sociales e insti-

tuciones politicas, Barcelona, Ariel, p. 180. (El subrayado es

nuestro).
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conocimiento erréneo, que se enfrenta y es, o puedeser,

desplazado por el conocimiento verdadero que se obtiene

mediante el método cientifico. Esta interpretacién lamen-
tablemente puede encontrar apoyo aun en ciertas expre-

siones mal interpretadas de autores marxistas cldsicos;

por ejemplo Engels, cuando en carta a Mehring sostiene:

“La ideologia es un proceso que se opera porel Ila-
mado pensador conscientemente, en efecto, pero con una

conciencia falsa. Las verdaderas fuerzas propulsoras que
lo mueven, permanecen ignoradas por él; de otro modo
no seria tal proceso ideolégico. Se imagina pues fuerzas

propulsoras falsas 0 aparentes. Como se trata de un pro-
ceso discursivo, deduce su contenido y su forma del pen-
sar puro, sea el suyo propio o el de sus predecesores.

Trabaja exclusivamente con material discursivo, que acep-

ta sin mirarlo, como creacién del pensamiento, sin some-

terlo a otro proceso de investigacién, sin buscar otra fuen-

te mas alejada del pensamiento; para él, esto es la evi-

dencia misma, puesto que para todos los actos, en cuan-

to le sirva de mediador el pensamiento, tiene también
en éste su fundamento Ultimo’.

El tema de la “fausse conscience” y de la ideologia

como conocimiento deformado de la realidad corre a tra-
vés de diversos autores marxistas y se difunde a otras co-
rrientes del pensamiento social‘. Es en este sentido
que se ha opuesto la ideologia como conocimiento erré-

neo de la realidad, a la ciencia como conocimiento verda-

dero. Creemos que esta distincidén es tan inutil como per-
niciosa si volvemos nuestro interés hacia una interpreta-

cién comprensiva del papel de las ideologias en la vida
social.

Es porello que preferimos, al respecto, la formulacién
althusseriana cuando expresa que la ideologfa “... es un
sistema (que posee su légica y su vigor propios) de re-
presentaciones (imagenes, mitos, ideas y conceptos, se-

gtin los casos), dotados de una existencia y de un papel
histérico en el seno de una sociedad dada. Sin entrar en
el problema de las relaciones de una ciencia con su pa-

5 Engels, F. “Carta a Mehring”, en Marx, K. y Engels, F.,
Obras escogidas, Moscti, Ed. Progreso, 1966, t. Il, p. 502.

6 Véase Luckacs, G., Histoire et conscience de classe, traduit
par Kostas Axelos, Paris, Les Editions de Minuit, 1960.
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sado (ideolégico) podemos decir que la ideologia como

sistema de representaciones se distingue de la ciencia en

que la funcidén prdctico-social es mds importante que la

funcion teérica’’.

Y dice el mismo autor, en otra parte:

“La ideologfa (en una sociedad de clases) esta pues,

destinada ante todo a asegurar la dominacién de una cla-

se sobre las otras y la explotacién econémica que le ase-

gura su procedencia, haciendo a los explotados aceptar

como fundada en la voluntad de Dios, en la naturaleza 0

en el bien moral, etc., su propia condicién de explotados.

Pero la ideologia no es solamente un “bello engafio” in-

ventado por los explotadores, para mantener a raya a los

explotados y engajfiarlos; es util también a los individuos

de la clase dominante, para aceptar como deseada por

Dios, comofijada por la “naturaleza” o incluso como asig-

nada por un “deber” moral la dominacién que ellos ejer-

cen sobre los explotados; les es util pues, al mismo tiem-

po, y a ellos también, este lazo de cohesién social para

comportarse como miembros de una clase” 8.

¢En qué reside entonces la “falsedad” de la ideologia?

¢Es aquélla un componente necesario y permanente de és-

ta? De ningun modo; la falsedad es contingente y acce-

soria, y debe ser histéricamente explicada. Retornandoal

texto de Althusser leemos: “La ideologia es en socieda-

des de clases, una representacién de lo real, pero nece-

sariamente falseado, dado que si es necesariamente orien-

tada y tendenciosa, y es tendenciosa porque su fin no es

dar a los hombres el conocimiento objetivo del sistema

social en que viven, sino por el contrario, ofrecerles una

representacién mistificada de este sistema social, para

mantenerlos en su lugar en el sistema de explotacién de

clase” 9.

Es portodoello, que la ideologia no puede ser enten-

dida sélo como algo que ocurre en “la cabeza” de los

agentes sociales, como un fenémeno sicolégico que per-

mitiera a su vez un tratamiento sicolégico (por ejemplo

7 Althusser, La revolucién tedrica de Marx, traduccién de

Martha Hannecker, México, Siglo XXI, 1967, pp. 191

-

192.

8 Althusser, L., Teoria, Practica Teérica y Formacién Teéri-

ca; Ideologia y Lucha ideolégica”, Santiago, Mimeo.

9 Ibidem.
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“desideologizar” a un individuo o grupo portador de una
ideologia). Ella integra la estructura social, y no como un
mero epifenédmeno, sino como una funcién definida, y de-

finible, dentro de esa estructura.

Toda ideologfa particular, por eso, debe —y sdélo pue-
de— ser comprendida en relacién a un campo ideoldégico
existente y en relacién también a los problemas y la es-
. sociales que le sirven de base y se reflejan en

“La ideologfa no es, por lo tanto, una aberracién o una

excrecencia contingente de la Historia: constituye una es-
tructura esencial en la vida histérica de las sociedades” ".

Es preciso, en el estudio de las ideologias, distinguir
su légica interna, tanto como su conexién con las estruc-
turas materiales cambiantes de la sociedad global. Dicho
de otro modo: es necesario recuperar la “racionalidad”
(histérica) y mas allA de su apariencia contingente com-
prender su conexién {ntima con el proceso histérico social.

¢Qué decir ahora de la alienacién?

Este concepto recibe habitualmente una connotacién
sicolégicamente definible y verificable: se halla alienado
quien se encuentra separado, apartado de la realidad que
le es propia,

No negamos de modo absoluto el valor de este con-

cepto para el andlisis de ciertos fenémenos sociales. Sin

embargo, para la problematica que aqui nos proponemos
hallamos que este enfoque es no sdlo incorrecto, sino es-

casamente heuristico.

Podriamos, por una parte, en un sentido marxista clé-
sico, utilizar el concepto de alienacién para afirmar que,
en una sociedad de clases, como consecuencia de la di-
visién social del trabajo, de la separacién de los produc-
tores de los medios e instrumentos de produccién, los pro-

ductos de la actividad humana enfrentan al hombre como

10 Althusser, L. La revolucién teérica de Marx, cit., p.
1 Ibidem, p. 192. Op. cit., p. 49.

2 Aunque la bibliograffa en este sentido es mas que abun-
dante podriamos sefalar entre algunos titulos representativos
y recientes: Fromm, E. Mas alla de las cadenas de Ia Ilusién:
mi encuentro con Marx y Freud, México, 1964. Gabel J. For-
mas de alienacién: ensayos sobre la falsa conciencia. Ed.
Universitaria de Cordoba, Rep. Argentina, 1967.
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fuerzas extrafias que lo oprimen, dominan su vida y le

imponen sus leyes.

Enla sociedad capitalista, la divisién social del traba-

jo, la conversién del producto del trabajo en mercancia y

el poder estatal aparecen como fuentes fundamentales de

alienacién. En este sentido \general y amplio, podemos

acompafiar a Sartre cuando afirma que: “... en el mun-

do de la alienacién el agente histérico munca se reco-

noce enteramente en sus actos... La alienacién esta en

alguna forma enla base y en la ctispide y el agente nun-

ca emprende nada que no sea negacién de Ja alienacién

y vuelta a caer en un mundo alienado” ¥.

Asi, es posible hablar de una alienacién genérica que

tiene su origen y fundamento en el modo de producci6n

capitalista, en la apropiacién privada de los medios de pro-

duccién, que sdlo podria desaparecer con la destruccién,

con la superacién radical de ese mismo modo de produc-

cién. El proceso de “desalienacién” se confundirfa asi

con la historia de la lucha del hombre por la unificaciém

totalizadora de la sociedad, por la construccién de una

“humanidad comin” '*,

No es éste, sin embargo, el uso que habitualmente se _

hace del concepto de alienacién, como pudimos compro-

barlo a través del fragmento ya citado de Jacques Lam-

3 Sartre, J.P. Critica de la razon dialéctica. Trad. de M.

Lamana, Buenos Aires, Losada 1963, T. |. nota al pie de la

p. 92.
14 Refiriéndose en particular a la cultura y al lenguaje en

el mundo de la alienacién, dice Sartre: “Asi, las categorias

mas generales de la cultura, los sistemas particulares y el len-

guaje que los expresa son ya la objetivacion de una clase, el

reflejo de los conilictos latentes o declarados y la manifesta-

cién particular de la alienacién. El mundo esta fuera; ni la

cultura, ni el lenguaje estan en el mundo como una marca re-

gistrada por un sistema nervioso; el que esta en la cultura y

en el lenguaje es el individuo, es decir, el que esta en una

seccién especial del campo de los instrumentos. Para mani-

festar lo que muestra, dispone pues, de elementos que son a

la vez demasiado ricos y muy poco numerosos. Muy poco

numerosos: cada vocablo tiene consigo un significado profun-

do que le da la época entera; en cuanto habla el idedlogo,

dice mas y otra cosa de las que quiere decir, la época le ro-

ba el pensamiento; da vueltas sin parar y al final la Idea ex-

presada es una desviacién profunda, se ha dejado coger por
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bert. En estos casos se denomina alienacién al proceso
(sicolégico o sicolégico social) por el cual los sujetos se
apartan de su propia realidad (socio-cultural); y, en
el caso particular de los miembros de una sociedad sub-
desarrollada, viven en funcién de un “centro exterior”.
¢Cémo es posible considerarlo asi?

A nuestro juicio el proceso que desemboca en tales
condiciones se desarrolla del siguiente modo:

1—Se observa un primer fenémeno quees la cultura

(ideologias, etc.) del o de los paises desarrollados, la que
se difunde, por diversos medios hacia los paises subdesa-
rrollados imponiendo valores, normas.

2.—Un segundo “dato”; esta cultura la adoptan prime-

ro y principalmente, las clases dominantes del pais sub-

desarrollado.

3.—A partir de esos “datos” se realiza una inferencia
de este tipo: las clases dominantes de los paises subde-

sarrollados se hallan “alienadas”, “enajenadas” de su pro-
pia realidad, que es como decir que sufren una especie

de “ilusién 6ptica” por la cual no percibirian los proble-

la mistificacién de las palabras. (Critica de la razén dialéctica.
T. |, p. 103).
Véase también, en este mismo sentido: A. Gorz, Historia
y Enajenacién, México, Fondo de Cultura Econémica, 1964, en
especial pp. 55 y 97.
45 | afén por “operacionalizar” el concepto de alienacién
puede conducir, desde un punto de vista marxista, a las ma-
yores aberraciones. En una investigacioén dedicada al tema
leemos: “tal como se emplea aqui el término, una ‘persona
alienada” es la que ha sido llevada a enajenarse y tornarse
hostil con respecto a su sociedad y a la cultura que ella en-
trafia”. Ahora bien, como “la sociedad” y “la cultura que ella
entrafia” son las norteamericanas, el autor va a definir segun
“patrones promedio” de comportamiento quiénes son “los
alienados”e intentar “medir” el grado de alienacion de que son
portadores. La primera conclusion a que arribara es que, se-
gin las pautas de esa sociedad y esa cultura, son alienados

los que no leen el ‘Reader's Digest”, los que no gustan de
la television y los que no piensan cambiar su automdvil todos
los afios.
Véase G. Nettler, “Una medida de la alienacién”, en |.L.
Horewits, Historia y elementos de Sociologia del Conocimien-
to Buenos Aires, EUDEBA, 1964, . H., pp. 58-71.
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mas mas reales que se presentan en sus propios paises,

y porlo tanto resultan incapaces de encontrar los proce-

dimientos adecuados para resolverlos.

Analicemos mas detenidamente esta conclusién. ¢Se

tuvieron en cuenta, para tal inferencia, los intereses de

clase de esta clase dominante?

éNo esta imponiéndoseel juicio del observador sobre

qué es correcto y qué es adecuado, por encima de los

elementos objetivos de la situacién y la perspectiva propia

del grupo que se enjuicia?

Es verdad que las dos primeras observaciones formu-

ladas mas arriba corresponden a hechos reales. Pero si

queremos formular un juicio correcto tendremos que pro-

fundizar ms en estos fendémenos, y para ellos, el concep-

to de alienacién, en el sentido que venimos apuntando en

los Ultimos parrafos nos proporciona escasa ayuda. Tra-

temos de distinguir analfticamente, algunos aspectos par-

ticulares de la situacién estudiada. ;

Primero: desde el punto de vista del observador, orien-

tado por un determinado cuadro de valores (por ejemplo

lograr un desarrollo efectivo de estos paises “subdesarro- —

llados”) el comportamiento “visible” de esas clases domi-

nantes aparece “alienado”. En lugar de atacar uno de los

frenos basicos del desarrollo, constituido por la subordina-

cién econémica del pais, contribuyen a mantenerla, y aun

a extenderla a otras esferas (v.g. cultural, sicolégico-so-

cial, etc.) Estas clases dominantes, pues, se hallarian

“alienadas”, incapaces de ver la raiz de los problemas

que aquejan a sus propios paises, como consecuencia,

fundamentalmente, de la accién ideoldgica ejercida desde

los paises desarrollados.

Aunque este razonamiento considerado superficialmen-

te parece claro y coherente, no creemos que alcance a

captar, en modo alguno,el sentido de los procesos que

se operan en la realidad social. Y esto fundamentalmente ~

porque, si desde la perspectiva del o de los paises do-

minantes la difusién ideologica opera como un instrumen-

to de ampliacién de la dominacién que ejercen sobre otros

paises y areas, desde el punto de vista de las clases di-

rigentes del pais o 4rea dominada, su adopcién forma par-

te de la actividad de dominacién que ejercen en el orden
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interno. Es preciso tener en cuenta que su propia posi-
cién de clase dirigente en el 4rea dominada deriva de sus
relaciones especificas, de su especial vinculacién, con lo
que “eufemisticamente” podriamos denominar “el sector

externo”. Asi, desde nuestro punto de vista, la adopcién
de determinadas ideologias —y valores, normas, pautas,
ete., es decir, una cultura— por las clases dirigentes de

los paises subdesarrollados, cumple bdsicamente dos fun-

ciones principales: a) en primer lugar, levantar toda una

superestructura que legitime su relacién de clase dirigente
local con la del “centro dominante”; b) luego, ya en el or-
den interno,legitimar su propia posicién dirigente, al ope-
rar como medio de dominacidn e instrumento de “distin-
cidn”con relacién a las clases o grupos subordinados.

Lo apuntado en estos ultimos pdrrafos indica la nece-

sidad de desarrollar un concepto que permita una inter-
pretacion mas cabal y profunda de cémooperan las ideo-

Jogias dominantes en un drea subdesarrollada, y dela sig-
nificacién de esos comportamientos observables que son
Ppercibidos como producto de la “alienacion”. El concep-
to que trataremos de delimitar seguidamente, y cuyo va-
Jor heuristico pretendemos destacar, es el de dependencia,

Quienes han estudiado Ja expansién imperialista del
capitalismo occidental, haciendo de ella una causa origi-

naria y principio explicativo de multitud de procesos ob-
servables en vastas regiones del mundo, sefalaron sin
duda un hecho histérico, pero cuya interpretacién, en

Cuanto a sus consecuencias finales, esta en gran parte
por realizarse. Aquellos estudios contemplan una sola de
las perspectivas desde las cuales es posible analizar el
fendémeno,esto es, la expansién imperialista desde los pai-
ses capitalistas desarroilados; se carece hasta aqui —aun-
que sin duda esta situacién esta cambiando rapidamente—
del estudio de ese mismo proceso, desde la perspectiva
de los paises subdesarrollados.

Lo anterior vale como observacién preliminar general.

Podriamos, sin embargo, apuntar otro aspecto —de cardc-
ter metodologico— que, a nuestro juicio, limita el poder
explicativo de la teorfa del imperialismo: la expansién ca-
Pitalista es presentada como una causa externa del sub-
desarrollo de las areas “périfericas”. Este factor externo

habria operado fundamentalmente a través de la imposi-
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cién de una “divisién internacional del trabajo” que colo-

cé a un conjunto de regiones en la situacién de produc-

toras (a menudo monoproductoras) de materias primas des-

tinadas a la industria manufacturera de los paises “cen-

trales”. La apreciacién, sin duda, es correcta, pero desde

el punto de vista de la constitucién histérica de las socie-

dades periféricas, resulta superficial e insuficiente. Para

estas sociedades, el proceso de su incorporacién al sis-

tema capitalista mundial —a través de su ingreso al mer-

cado internacional— inicia la historia de su inclusion en

el sistema en una posicién de dependencia y la historia

de ésta se confunde asi con la historia toda de su forma-

cién social. El estudio de cualquier fenémeno observable

en la evolucién de los paises subdesarrollados, fuera del

marco mas general del sistema de interdependencia, cons-

tituye una amputaciénhistorica y tedrica que invalida toda

conclusién posible.

Para el caso de América Latina puede afirmarse, citan-

do una contribucién reciente al tema:

“Las sociedades latinoamericanas ingresaron en la

historia del desarrollo del sistema universal de interdepen-

dencia, como sociedades dependientes a raiz de la co-

lonizacién ibérica. Su historia puede ser trazada, en

gran parte, como lahistoria de las sucesivas modificacio-

nes de la situacién de dependencia, a lo largo de la cual

las diversas sociedades de la region han venido alcanzan-

do diversas posiciones sin lograr salir, hasta el momento,

de ese marco general”!

Y es ese “marco general” el que podra permitirnos

modificar las interpretaciones que se expresaban en las

citas con que iniciamos este ensayo.

En un enfoque estructural consecuente, es imposible

considerar la estructura social —y por ende los cambios

y el desarrollo— de cualquier pais latinoamericano, fuera

de la estructura mayor del sistemacapitalista mundial. En

otras palabras; estas estructuras y sus correspondientes

superestructuras (instituciones, ideologia, etc.) no pue-

den ser analizadas sino como subestructuras dentro de

aquella estructura mayor en una posicién determinada,

dependiente.

%6 Quijano Obregon, A. El proceso de urbanizacién en La-

tinoamérica. Santiago. CEPAL, 1966 (mimeo.), p. 14.
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Entonces, lo que aparecfa como “paraddjico” cuando
lo contemplabamos aisladamente, podra ser racionalmen-
te explicado.

Es decir: no mas “paradoja”, ni “imitacién”, ni “alie-
nacién” (sicologica) de las clases dominantes. La funcién
de esas ideologias, y el comportamiento ajustado a ellas
de las clases dominantes locales, resultan perfectamente
claros dada la posicién dominante de éstas en el “sistema
interno” y la situacién general de dependencia del pais

dentro del sistema de dominacién internacional. En cual-
quier momento dela historia de estos paises, estas ideo-
logias reflejaran esta doble situacién; el sistema de do-
minacion interno y la particular posicién dentro de él de
la clase dominante, y el sistema de interdependencia y de
dominacién internacional 7.

El liberalismo fue patrimonio de los grupos dirigentes
y las élites latinoamericanas y desde principios del siglo
XIX cumplié dentro de su desarrollo histérico funciones
bien definidas; si en un principio constituy6 la consigna
de la lucha contra el monopolio mercantilista de la domi-
nacién espafiola, dando expresién ideoldgica a las accio-
nes emancipadoras, fue luego —mads que todo a través
de sus expresiones concretas, como la defensa de la pro-
piedad individual, el librecambismo etc.—, la expresién de
la dominacién social de una clase de productoreslatifun-
distas que en combinacién con grupos comerciales y fi-
nancieros urbanos, operaba en funcidn de un mercadoin-
ternacional.

Leemos en un ensayo reciente:

“Dominacién de las élites agrarias e ideologia liberal,
contenido oligarquico y formas democraticas —sonlas raf-
ces del estado latinoamericano y una de las peculiares

politicas de los paises dependientes”.

“Se debe acentuar, para que se tenga claridad de la
significacién histérica de estas discrepancias que ellas
no se limitan al plano de las ideas polfticas, ni aun al
plano politico-institucional, sino que tienen que ver con el

7 Para un analisis de caracter mas sistematico del con-
cepto de dependencia, véase F. H. Cardoso y E. Faletto, De-
sarrollo y dependencia en América Latina, Santiago, Instituto,
1967.  
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modo de ordenacién de las estructuras sociales, inclusive
con las relaciones de produccién” #8.

Y mas adelante: ;

“Entender el liberalismo como mera “fachada” permi-

te tal vez atacar algunos aspectos del problema de las re-

laciones entre el Estado y las condiciones internas de la

produccién, del mismo modo que permite destacar el ca-
racter efectivamente oligarquico del Estado. Pero podria
desviarnos, por otro lado, de algunos otros aspectos —no
menos importantes— y que se refieren a la situacién de
dependencia de las sociedades latinoamericanas en el
cuadro del capitalismo”.

De este modo, “... en América Latina —influida desde
el periodo colonial por las vicisitudes por las que pasa el
desarrollo europeo— la estructura “semi-feudal” de la gran
propiedad aparece como un medio, y tal vez el mas efi-
caz en las condiciones de la época para asegurar la pro-
duccién barata de mercaderfas para el consumo exter
no...”20

La “paradoja” pierde su cardcter de tal, y adquiere to-
tal racionalidad cuando integramosel andlisis de la estruc-
tura social de cualquiera de nuestros paises dependien-

tes en la estructura mds comprensiva del capitalismo mun-
dial. No se trata tampoco de un “desfase” con relacién
a la evolucién de los paises de desarrollo originario, sino

de la formacién histérica de una estructura histérica inédi-
ta, la del capitalismo dependiente, que debe interpretarse

como tal y que, comotal, exige sus propias categorias
de anilisis.

18 C.F. Weffort, Clases populares e desenvolvimento social,

Santiago, Instituto, 1968, pp. 43-44 (la traduccion es nuestra).
19 Ibidem. p. 46.
2 Ibidem. p. 48.
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Ill: NOTAS PARA UNA INTERPRETACION HISTORICO
ESTRUCTURAL DE LA CULTURA DEPENDIENTE DE
AMERICA LATINA

1—La CIUDAD COMO INSTRUMENTO DE DOMINACION
¥ LA “DIFUSION CULTURAL”

Que la ciudad fue un instrumento de conquista y domi-
nacién en América Latina, no es ya un concepto nuevo 2),

La organizacién de la conquista y la colonizacién de
la region, exigié sin duda una accién “fundacional” que,
Si por una parte puede ser considerada como una repro-

duccién indicadora del comportamiento histérico de Cas-

tilla en el proceso de Reconquista de la peninsula ibéri-
ca, en las condiciones geograficas y econémico-sociales
de América Latina encuentra este proceso su realizacién
—y también su justificacién— mas plena.

Fue a partir de la ciudad que irradié la explotacién
ibérica del subsuelo americano, pero no menosla difusién
de una “europeizacién” que legitimaba a nivel de los va-
lores y normas la accién de la conquista.

La ciudad indiana —punto de transito donde la rique-
za extraida a la tierra indigena se encaminaba hacia los
dominios de sus conquistadores— vino a sustituir, allf don-
de existid (México, Pert, etc.) a la sociedad urbana indf-
gena anterior al siglo XVI; los siglos XVI al XVIII marca-
ran el crecimiento y el apogeo de esta cultura urbana
colonial.

Los movimientos emancipadores —iniciados ideolégica
y econémicamente hacia fines del siglo XVIII— sefialaron
el fin de la dependencia cultural de origen ibérico. Pero
el “mito revolucionario” fue expresién a nivel de superes-

tructura, un “proceso inevitable” 2.

21 Para algunas elaboraciones actuales de este hecho his-
térico, véase Frank, A.G., Capitalism and underdevelopment
In Latin América, N. Y., Monthly Review Press 1967 y Quija-
no, A. Op. cit.
2 “.,, a través del mito revolucionario se viene a justi-
ficar un proceso por otra parte inevitable: la ruptura de la
unidad hispanica y la incorporacién de sus fragmentos a las
nuevas potencias occidentales europeas, (Tulio Halperin Don-
ghi: Tradicién politica espafiola e ideologia revolucionaria de
Mayo. Buenos Aires, EUDEBA, 1961, p. 23).   
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Durante todo el siglo XIX — y mas particularmente

hacia su segunda mitad— esta “europeizacién” no ya s6-

lo hispana sino “cosmopolita” como se la ha llamado, cre-

cié incesantemente, acompafiando el ingreso cada vez
mis firme de estos pafses en la érbita de los nuevos cen-
tros dominantes. ,

2.—EL “LIBERALISMO” DE LAS NUEVAS CLASES DIRIGENTES

La fisiocracia, la “Ideologia” francesa (Destut de Tra-
cy), las teorias del laissez-faire y el “manchesterismo”

econémico, pasaron a componer cada vez mas el marco

ideolégico de esta nueva dependencia, proporcionando una
superestructura particularmente apta para el funciona-

miento de las explotaciones que dirigfan su producto al
mercado internacional. Sin embargo, buenoes sefialarlo,
ninguna de estas formas ideolégicas se manifesté en sus
formas mds puras, y hallaremos siempre un grado mayor
o menor de eclecticismo y ambigiiedad que no hizo sino
expresar la particular situacién dominante, dependiente de
las clases dirigentes latinoamericanas 3. Estas ideologfas,
instrumento de lucha contra la ya insostenible dominacién

hispana, lo fueron también, después, de la eliminacién
de los resabios del poder de los productos rurales pre-
capitalistas. Fue la época de la lucha de la ciudad con-
tra el campo, de la “civilizaci6n” contra la “barbarie’”’ 74.
El triunfo final de los grupos compuestos por una parte
de los sectores comerciales y urbanosy, por otra, por los
propietarios rurales “modernos” o “modernizantes” —cons-
tituyendo lo que luego se Ilamaré la “oligarquia”— sig-
nificé6 también la conversién de aquellas ideologias en
la cultura oficial. La “libre navegacién de los rios”, el
“librecambismo” fueron los instrumentos capitales de su-
bordinacién al sistema de dominacién internacional; la
“propiedad individual” y la “libertad de trabajo”, los jus-
tificativos ideolégicos de la explotacién de los grupos su-

2 Véase Dos Santos, W.G. “Preliminares de una contro-
versia metodolégica” en Revista Clvilizagéo Brasileira, N° 5-6
(marzo 1966) pp. 77-94.
% Esto muy visiblemente en el caso argentino. Véase co-
mo una magnifica ilustraci6n de este proceso el clasico libro
de D.F. Sarmiento, Facundo o Civilizacién y Barbarie. (Va-
tias ediciones).
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bordinados por la clase dominante; el “constitucionalis-
mo”, el “estado liberal”, el “parlamento”, los instrumentos
politicos de la dominacién social. La consolidacién de es-
te sistema de dominacién interna, consonante conla posi-
cién que ocuparfa América Latina en el sistema de “Divi-
sién internacional del trabajo”, encontré expresién, final-

mente, en una versién “latinoamericana” del positivismo%.

Por lo demas, estas ideologias expresan no sélo los

intereses de una clase de “productores” deseosos de lo-

grar una incorporacién efectiva en el mercado internacio-

nal, sino también —y acaso sobre todo— de una clase

de “consumidores” interesada en asegurarse la provisién
de articulos manufacturados europeos a bajo precio. Y
también en ese sentido, esta estructura ideolégica cons-
tituy6 un campo de encuentro entre los intereses “inter-

nos” y “externos”. La difusién de valores y pautas de la
cultura europea, generé patrones que ampliaron —en las

clases altas y medias— el consumo de productos manu-
facturados porel sistema industrial dominante;la relacién
de dependencia podfa percibirse asi hasta en la moda del
vestir cotidiano *.

#5 Los estados tuvieron que poner sus paises en orden.
Comoteéricos politicos, los intelectuales hallaron la justifica-
cién filoséfica del paso de la anarquia al orden en las doctri-
nas positivistas de A. Comte, que gozaban en ese entonces
en Europa de cierta popularidad. EI positivismo, modificado
por los intelectuales para sortear algunas de sus més funda-
mentales objeciones, formé la base de la filosoffa politica do-
minante en México con la mayor de la “tirania honesta” de
Porfirio Diaz (1876-1910) y lo mismo hizo en Brasil desde la
caida de Pedro II en 1889 y al menos hasta los comienzos
de la primera gran guerra. Las palabras “‘ordem e progresso”
puestas en la nueva bandera de la reptiblica brasilefia atesti-
guaban la influencia que ejercia el positivismo en los dirigen-
tes que reemplazaron al emperador y a la nobleza. En Argen-
tina, Chile y Uruguay el impacto del positivismo repercutié in-
tensamente en el gobierno y en los circulos intelectuales an-
tes de 1890 (Johnson, J. J.: La transformacién politica de
América Latina, p. 63).

26 Un viajero sueco que visitara Valparaiso en la década
de 1850, describia asi sus impresiones: “As! es como a la
llegada de un modisto parisiense, de un sastre alem4n, que
tratan de inculcar, con el mismo fanatismo que en otras épo-
cas empleaban los monjes para imponer las sagradas verda-
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De este modo, si Parish pudo destacar el consumo de

artfculos ingleses en Rio de la Plata hasta principios del

siglo” ya en la mitad del mismo, las importaciones han

aumentado considerablemente *.

Si quisiéramos resumir brevemente. podriamos pot

que el proceso ideolégico hasta aqui resefiado present

una relacién que podriamos denominar funcional’ con

respecto al sistema de dominacién, tanto externo como In-

terno (inseparable por lo demas).

, que la Unica forma de elevarse es someterse a los dic-

tines de las revistas de modas de Paris, a la levita negra

y a todos los accesorios que corresponden. Sucede que aqué-

llos son escuchados y de resultas de ello la sefiora se com-

pra un elegante sombrero, que la hace sentirse here

mente parisiense, mientras el marido se coloca un tieso y il

to corbatén y se siente en el pindculo de la cultura eu

(Skogman, C.: Viaje de la fragata Eugenia M., 1851 - 53, %

do por Beyhaut, G., Raices contemporéneas de América

tina, EUDEBA, Bs. Aires, 1964, p. 65 - 66). 7 a

n francés que visitaba Rio hacia fines de siglo, escribe:

Sawane sn que hice en tierra quedé estupefacto. Todas

las ventanas estaban abiertas, una muchedumbre de hombres

y mujeres vestidos a la ultima moda de Paris, circulaba con

el aire mas desenvuelto. Rio de Janeiro estaba totalmente me-

tamorfoseado: negocios magnificos, cafés, cervecerias, sé on

contraban a cada paso; los hoteles, los restaurantes eran del

més alto confort; una muchedumbre apresurada mas que bo

cludades como Londres o Paris; ricos equipajes, jinetes y to-

do eso iba y venia”. (Aimard, citado por Beyhaut, op. cit.,

ye fo de la Plata se han
a reancfas inglesas en Rio de la Plata

borat ~ articulos de primera necesidad...” y recomienda:

“Cuanto mas barato podamos producir esos articulos, tanto

ms consumotendran. De esta suerte, cada adelanto en nues-

tra maquinaria que haga abaratar el precio de estos ee

contribuyen;.. a la comodidad y bienestar de las clases mi

pobres de aquellos remotos paises, al mismotiempo que =

petdan nuestro predominio en sus mercados” (el Supra

es nuestro); Parish, W.: Buenos Aires y las Provincias

Rio de la Plata, Buenos Aires, Solar, Hachette, 1958, pp. 527-

528. i ; =

B el tercer tercio del siglo puede apuntarse: “to-

pane iae de 1874 comprobamos que el renglén te-

jidos, hilo, ropa hecha, etc., representa el 27 por ciento del
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3.—EL PROCESO DE DESARROLLO “HACIA ADENTRO”, EL SURGI-
MIENTO DE LOS SECTORES MEDIOS, LA INDUSTRIALIZACION

Desde las primeras décadas del presente siglo y par-
ticularmente a partir de la primera gran guerra un nuevo
polo dominante comenzar4 a destacarse en el sistema uni-
versal de interdependencia: los Estados Unidos de Norte-
américa.

Si bien las acciones de este pafs destinadas a con-
vertirlo en “rector de la comunidad americana” se multi-
plicaron a través del siglo XIX —particularmente a partir
de la formulacién dela llamada “doctrina Monroe”— y re-
crudecen hacia los primeros afios del siglo presente (par-
ticularmente durante la administracién de Theodor Roose-
velt), fue sdélo a partir de la consolidacién de Estados
Unidos frente a Europa (y por lo tanto como centro domi-
nante del sistema capitalista mundial), que asumié efec-
tivamente su papel como polo dominante de América La-
tina. Las formas de expansién norteamericana fueron di-
versas, tanto segtin los perfodos en que se llevé a cabo
como en relacién a los pafses a que las mismas se diri-
gieron, variando desde la directa politica del “big stick”
y la diplomacia del délar, hasta la accién diplomatica que
pudo vestir, durante un corto tiempo,el velo de la “good
neighbour policy”; pero sobre todo se expresaron en el
comercio y la exportacién de capitales. La presencia de
Estados Unidos como nuevo polo dominanteinternacional,
marcé nuevos rumbos para el desarrollo de América La-
tina.

Antes de continuar con las consecuencias de este nuevo
hecho histérico serd necesario, sin embargo, regresar al

total, primando Inglaterra en telidos de algodén; Francia en
seda y compartiendo los de lana entre los dos”.
“Los productos alimenticios representaban casi el 40 por
ciento del total importdéndose harina, fideos, aztcar, vinos y
conservas alimenticias”. (Dorfman, A.: Evolucién de la econo-
mia industrial argentina, Colegio Libre de Estudios Superiores,
Buenos Aires, 1938, p. 64).
El proceso se ha consumado: bajo el manto de la ideolo-
gia liberal, ha terminado por consolidarse el sistema de la di-
visién internacional del trabajo; la agricultura tradicional o de
subasistencia, asi como las manufacturas locales, son destrui-
das porel sistema capitalista, liberando la mano de obra ne-
cesaria para e| desarrollo de este Ultimo.  
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andlisis de algunos “aspectos internos” del desarrollo la-

tinoamericano.

La clase dominante “tradicional” a la que nos referfa-

mos en p4rrafos anteriores, logré instaurar sin duda una

organizacién politica que se adecué perfectamente tanto

al funcionamiento de estos pafses en el sistema interna-

cional de interdependencia, como al dominio interno de

esa “oligarquia”. El “Estado olig4rquico-liberal” cumplié

al decir de Medina Echavarria, con todos los “requisitos

funcionales” supuesto necesario al funcionamiento de cual-

quier sistema social”. Dentro de ese sistema, los valo

res liberales y del humanismo europeo tradicional. co-

braron el cardcter de una cultura “oficial” que legitimé

la dominacién oligdrquica.

El funcionamiento de ese sistema tradicional —dentro
del sistema mayor de “divisién internacional del trabajo”—
provocé a su vez transformaciones econémico-sociales,.
con sus respectivas manifestaciones morfolégicas, por
una parte, y socio-culturales, por otra. En primer lugar

~—~yello particularmente en aquellos pafses en que, como

Argentina, Uruguay, etc., se registr6 un dominio “nacio-
nal” del aparato productor— como consecuencia del de-
sarrollo de las actividades exportadoras se produjo un in-
cremento de los servicios derivados de la financiacién y
comercializacién, y también de la urbanizacién en gene-
ral y de los servicios a ella asociados. El conjunto de es-
tas transformaciones estructurales fue provocando la
emergencia de sectores medios urbanos cada vez mas
numerosos. Por otra parte, coyunturas internacionales re-

gistradas en el presente siglo, como las dos Grandes Gue-

rras y la crisis de 1929, provocaron el surgimiento de una

“industrializaci6n sustitutiva” destinada a satisfacer la de-
manda preexistente de bienes en el mercado interno. En
este clima particular, surgieron y alcanzaron su auge ma-
yor las ideologfas “nacionalistas”.

Cierto es que en el siglo XIX encontramos en muchos
paises de la regién manifestaciones “nacionalistas”. Es-
tas sin embargo, parecieron expresar mas frecuente-
mente las aspiraciones de grupos tradicionales —y regio-

nales— que intentaban detener las consecuencias adver-

29 Medina Echavarria, J. Op. cit.  
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sas que implicaba para ellos, la incorporacién plena de es-
tos paises al mercado internacional.

En el siglo XX,el nacionalismo adquiere caracteres dis-

tintos al asumir las notas de un “nacionalismo burgués de-

sarrollista” con matices més o menos marcados de “po-
pularismo”. En este caso constituy6 la expresién de una
burguesia urbana que, frente al debilitado poderdelaoli-
garquia y a través de un complejo sistema de alianzas,
creyé en la posibilidad de una hegemonfa del poder so-
cial #,

Ese nacionalismo, que en principio asumié caracteris-
ticas “romanticas” e “irracionalistas”, fue incorporado
cada vez mds— en la medida en que las burgues{fas nacio-
nales, ayudadas por la coyuntura internacional, se conso-
lidaron con una dimensién econémica3!, que involucré
el proyecto de un Estado Latinoamericano “desarrollista”
y “planificador”.

Las caracteristicas histérico-estructurales de los pro-

cesos registrados en este perfodo impusieron a las ideo-
logias dominantes sin embargo, una manifiesta ambigiiedad.
Si bien sefialamos ya que el eclecticismo y la ambigiie-
dad constituyeron caracterfsticas permanentes de las ideo-
logias dominantes en el marco histérico social latinoame-
ricano, en el periodo ahora considerado, dificilmente pue-
de hablarse de la existencia de una “cultura oficial” que
se impusiera a toda la sociedad, con la propiedad con

que pudo hacerse con referencia al perfodo anterior, las
razones son las mismas que no nos permitiran hablar de

un “nuevo Estado” que poseyera un caracter perfecta-

mente “funcional” como el que pudo registrarse en el pe-

riodo de dominacién oligérquica®. Y ello encuentra su
explicacién en la situacién particular en que se hallan
los sectores medios y la nueva burguesia urbano-indus-

30 Para una exposicién mas detallada de las transforma-
ciones sociales y del sistema de alianza que aqui simplemen-
te mencionamos, véase Weffort, F., Op. cit.
31 Para una exposicién —que sdlo parcialmente compar-
timos— de las formas que asumié el “nacionalismo” latinoa-
mericano, véase Johnson J. J., La transformacién politica de
América Latina, el surgimiento de los sectores medios, Bue-
nos Aires, Solar, Hachette.
# Para algunas apreciaciones sobre las transformaciones
de] Estado latinoamericano contemporaneo, véase: Cibotti, R.
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trial: en ningtin caso pueden ofrecer una alternativa viable

al sistema econémico social anterior, exportador de ma-

terias primas para el mercado internacional. Las caracte-

risticas mismas del proceso de industrializacién sustitutiva

fueron un obstdculo para ello® y esto atin en los pafses

en que, como en Argentina o Brasil, el sector industrial
alcanz6 un grado considerable de desarrollo y diversifica-
cién. El proceso de industrializacién y las acciones de un

Estado “desarrollista” y “proteccionista” no lograron sino

desarrollar las bases en que vino a instaurarse el “nuevo
modo” de la dependencia en América Latina.

4.—LA NUEVA DEPENDENCIA Y LAS IDEOLOG{AS DOMINANTES:

DEL “NACIONALISMO” AL “DESARROLLISMO”

Notoriamente, a partir de los afios 50, comenzaron a

producirse cambios importantes en las condiciones es-

tructurales del desarrollo. Este proceso ha sido denomi-
nado recientemente “la internacionalizacién del mercado
interno”. Con respecto a esta nueva situacién, sefialan

Cardoso y Faletto, en un trabajo reciente que ya tuvimos

ocasién de citar: “... se refuerza el sector industrial y se
define una pauta peculiar de industrializacién: una indus-
trializacién basada en un mercado urbanorestringido, pe-

ro, lo suficientemente importante en términos de renta ge-

nerada, como para permitir una “industria moderna”. Por
supuesto, que esta va a intensificar el patrén del sistema

social excluyente que caracteriza al capitalismo de las
economfas periféricas, pero no por eso dejara de conver-

tirse en una posibilidad de desarrollo, es decir, un desa-
rrollo en términos de acumulacién y transformacién de la
estructura productiva hacia niveles de complejidad cre-
ciente. Esta es, sencillamente, la forma que el capitalis-
moindustrial adquiere en el contexto de una situacién de
dependencia”*. En estas condiciones la inversién ex-

y Weffort, F. C.: “La planificacién del sector publico: una
perspectiva sociolégica”, en Desarrollo Econémico, vol. 7, N°
26 (julio-setiembre, 1967), pp. 37-57.
33 Para un anélisis de las caracteristicas de la industria-
lizacién sustitutiva, véase: Tavares, M. C., “Auge y declina-
cién de la industrializacién sustitutiva en Brasil", en Boletin
Econémico de América Latina, vol. 9, N° 1, (marzo de 1964).
4 Cardoso, F.H. y Faletto, E. Op. cit.
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tranjera se dirige preferentemente hacia el sector manu-
facturero, acelerando su proceso de modernizacién y di-
versificacién y acentuandoel control externo de la econo-

mfa. Asi “... tanto el flujo de capitales como el control
de las decisiones econédmicas “pasan”por el exterior” *.

Aqui la ideologfa “nacionalista-desarrollista-populista”
pierde paulatinamente su hegemonfa como ideologia do-
minante y es sustituida por el desarrollismo, sin adjetiva-

cién, que ya no hace hincapié en quien detenta el control
del proceso, sino en las caracterfsticas econémico-técni-
cas del mismo. Aun los aspectos sociopoliticos del proce-
$0 pasan a ser contemplados como “datos” susceptibles

de posterior elaboracién —y eventual manipulacién— con

los métodos de las “cifras sociales modernas”. La ideolo-
gia desarrollista aparece asf complementada y sustentada

por otra “cientificista” y “empirista” que predica la abso-

luta neutralidad valorativa y convierte el dato (empfrico)

en la manifestacién de una realidad no superable.

Nuevamente aqui serfa erréneo interpretar como “alie-

nado” —como una manifestaci6n de la “falsa concien-
”— el comportamiento de los sectores industriales na-

tivos. Su posibilidad de proponer alternativas estructura-

les a la penetracién del capital extranjero resultan nulas ¥.
Frente a esta situacién, su asociacién con el capital ex-
tranjero permite mantener, en el orden interno, su posi-
cién dominante. La tinica alternativa que pareciera ofre-
cerse en estas circunstancias lleva implicita la necesi-
dad de un cambio revolucionario, como es el caso de Cu-
ba; tampoco en estas circunstancias, sin embargo, aqué-

los podrian conservar su cardcter de “burgues{a nacio-
nal”, de clase dominante. El “desarrollismo” aparece,
pues, como la tinica ideologia viable dentro de los I{mites
de la “conciencia posible” de los sectores dominantes na-
cionales, limites que impone la nueva estructuracién de
estos sistemas econémico-sociales dependientes.

3% Ibidem, p. 143.
3 Véase Cardoso F.H. y Faletto, E., Op. cit, pp. 155-156.
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IV: A MODO DE SINTESIS

Las notas precedentes, como lo declaramos desde el |

comienzo de este ensayo, no pretenden constituir sino un i

planteo general del problema.
|

La problematica subyacente €s harto mas compleja que My

lo que aqui fue desarrollada. No es suficiente poner de 'q

manifiesto la existencia de una relacién general entre es-

tructuras y superestructuras en el proceso histérico lati- r

noamericano.

Es necesario tener en cuenta, para el estudio futuro

de la problematica que presentamos, que entre las deter-

minaciones generales (esenciales) y las determinaciones

singulares (particulares), un conjunto de mediaciones dan |

a cada situacién particular —de nacién, grupo, ete.— una |

también particular ambigiiedad. Es esta ambigiiedad la a

que deberd ser explicada, a partir de las determinaciones

generales, pero mediante el analisis y explicitacion del

conjunto todo de mediaciones concretas y especificas. No

por un agregado o suma de “variables” distintas, sino 4

por una recuperacién, mediante un enfoque hist6rico-es- i |

tructural, dela totalidad histérico social que constituye una

formacién capitalista dependiente.

Algo mas quisiéramos oa Aqui ies —se i

ado tan sélo de las ideolo lominantes 0,

ae del “campo ideoldgico” de las clases dominantes.

En un estudio mas acabado sobre el papel de las ideas

en el desarrollo de nuestros paises habra que considerar

también la formacién, dentro de ese campo ideolégico pe-

ro en antagonismo con él, de contra-ideologias. Con res-

pecto a éstas surge la problematica estructural. ¢Encuen-

tran estas “contra-ideologias” fundamento en una alterna- “a

tiva estructural frente a la ofrecida por el sistema domi

nante? ¢O no son sino variantes dentro del campo ideo- |

légico de la clase dominante, sin que puedan por ello ser |

realmente antagonistas? a

Un enorme conjunto de interrogantes se suscitan alre- i

dedor de esta problematica y cada interrogante, pensa- i

mos, puede dar nacimiento a diversas investigaciones es- ;

pecificas. Lo dicho hasta aqui no constituye sino una pri- fj

mera aproximacién, de caracter muy preliminar. dt

  



   

   

 

  

   

(Noras PARA UN ESQUEMA ANAL{TICO)

La historia de América Latina en las ultimas décadas
ha exhibido, como uno de sus mas decisivos rasgos, la

emergencia y afirmacién del intervencionismo del Estado
en todos los niveles y aspectos de la sociedad. Esta cons-
tatacién se ha reflejado gradualmente en unaliteratura,

a la vez cientifica y polémica, que surge y se organiza
en torno a la discusién de la naturaleza, la estructura y
el papel del Estado al parecer omnipresente y polivalen-

te!, El esfuerzo de captacién y andlisis de esta realidad

no se ha visto, sin embargo, suficientemente acompafiado

por otro de replanteo y sistematizacién en cuanto a en-

foques, esquemas analiticos y presentacién de un cuadro

mas © menos global y coherente de la problématica im-
plicada. Este trabajo, parte de una investigacién en mar-
cha, se propone un intento de aporte para el analisis y
la evaluacién de tan importante dimensién. Es pertinente
aclarar desde el principio que en lo que sigue se enfati-
zara el andlisis de la naturaleza, caracteres y funciones

del Estado en cualquier tipo de sociedad moderna, y ade-
mas en los aspectos internos del fenédmeno. Ello deja

momentdneamente de lado la consideracién de los pro-
cesos y aspectos implicados en la relacién de dependen-

cia, a que se hace referencia en la Seccién V y que,
sobre todo, es uno de los aspectos centrales de la inves.
tigacién en curso.

1 Entre los trabajos mas recientes sobre la estructura y di-
namica generales de América Latina puede citarse: Obstacles
to Change in Latin America, Edited by Claudio Véliz, Oxford
University Press, London, New York, Toronto, 1965; The Poll-
tics of Conformity, Edited by Claudio Véliz, Oxford University
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I. EL ENFOQUE INICIAL?

Una investigacién de este tipo no puede ser cumplida

desde un punto devista restringido, estatico y formalista.

Requiere por el contrario un enfoque dindmico, totalizador

y concreto. Las estructuras sociopoliticas de América

Latina son expresiones y formas mas o menoscristaliza-

das de una realidad permanentemente mévil, compleja y

conflictual. La realidad social es el proceso histdérico,

sin finalidad predeterminada ni estacién de Ilegada. Rea-

Press, 1967; Latin America: Reform or Revolution?, A Reader

edited by James Petras and Maurice Zeitlin, Fawcett Publica-

tions, Inc., Greenwich, Conn., 1968; S. M. Lipset y A. E. So-

lari Compiladores, Elites y Desarrollo en América Latina, Pai-

dés, Buenos Aires, 1967.

En relacién al problema especifico del Estado es posible

mencionar, entre otros: Jacques Lambert, Amérique Latine -

Structures Sociales et Institutions Politiques, Presses Universi-

taires de France, 1963; Federico G. Gil, Instituciones y Desa-

rroHo Politico de América Latina, Instituto para la Integracion

de América Latina, Buenos Aires, 1966; Jorge Graciarena, Po-

der y Clases Sociales en el Desarrollo de América Latina,

Paidés, Buenos Aires, 1967; |.L.P.E.S. Discusiones sobre Plani-

ficacién, Siglo XXI, México, 1967; Pablo Gonzalez Casanova,

La Democracia en México, Editorial Era, México, 1965; Octa-

vio lanni, Estado e Capitalismo, Editora Civilizagéo Brasileira,

Rio de Janeiro, 1965. El autor se ha ocupado también de es-

te tema, véase: Marcos Kaplan: Economia y Politica del Pe-

tréleo Argentino (1939-1956), Editorial Praxis, Buenos Aires,

1956; Paises en Desarrollo y Empresa Publica, Ediciones Mac-

chi, Buenos Aires, 1965; Problemas del Desarrollo y de la In-

tegracién de América Latina, EDEVAL, Valparaiso, 1967; y en

colaboracién con Rat! Basaldia: Problemas Estructurales de

América Latina y Planificacién para el Desarrollo, Ediciones

Omeba, Buenos Aires, 1968.

2 Para problemas de enfoque metodolégico, véase, entre

otros: Henri Lefebvre, Critique de la Vie Quotidienne, |. Intro-

duction, I. Fondements d’une Sociologie de la Quotidiennete,

L’Arche Editeur, Paris, 1958 y 1962; Position: Contre les tech-

nocrates — en finir avec 'humanité-fiction, Editions Conthier,

Paris, 1967; C. Wrigth Mills, La Imaginacién Sociolégica, Fon-

do de Cultura Econémica, México, 1961; The New Sociology,

Edited by Irving Louis Horowitz, Oxford University Press, New

York, 1965; Roger Pinto et Madeleine Grawitz, Méthodes des

Sciences Sociales, Dalloz, Paris, 1964; Jean Duvignaud, Intro-

duction a la Sociologie, Gallimard, Paris, 1966.
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lidad y proceso, historia y sociedad, no existen fuera de
los hombres, de sus necesidades, relaciones y obras; son
manifestaciones y concreciones siempre cambiantes del
devenir total del ser humano, de su produccién y forma-
cién por si mismo, a través de su accién sobre y de sus

Jazos con la Naturaleza y los demds hombres. Pero si

bien lo decisivo son las totalidades vivientes en movimien-
to, este contenido real comprende diferentes niveles y
aspectos mutuamente implicados; se da formas, equili-
brios relativos, autorregulaciones y funciones; se orga-
niza en estructuras y sistemas de estabilidad provisoria
que, aunque parte de un devenir que permanentemente
los trabaja, modifica y destruye, se mantienen sin embar-
go en el tiempo, acttian y reactian y deben ser también

estudiadas en si mismas. El] andlisis debe enfocarse pues
en formas, estructuras y sistemas, en capas o niveles de

profundidad, sin perder de vista que se refieren a estra-
tos, aspectos o enfoques de realidad, dialécticamente in-

terrelacionados, partes de una totalidad movil que los

desborda y que el esfuerzo cientifico debe restituir. Des-
de este punto de vista, el problema del Estado exige ser
analizado en funcién del desarrollo histérico de América
Latina, y en relacién a la estructura general y de poder
de la sociedad global.

Se impone por consiguiente la necesidad del enfoque
interdisciplinario. Las ciencias sociales particulares no
han llegado atin a constituir una Teoria del Hombre que
les permita un andlisis integrado de los fendmenos sobre
los cuales trabajan. Todas ellas se han desarrollado de
modo relativamente independiente —pese a las influencias
mutuas—, en relacién con las zonas, niveles, aspectos

y problemas de la realidad que han ido emergiendo en
la experiencia colectiva y para el interés y la elabora-
cién de los especialistas, y en relacién también con el
progreso de los instrumentos especfficos de conocimien-
to. Esta primera fase, inicialmente inevitable y positiva,
ha comenzado a exhibir sus insuficiencias y peligros, en
Ja medida sobre todo en que cada rama particular no
acierta por si sola a captar y a interpretar la infinita ri-
queza y la mutua imbricacién de los aspectos y niveles
de la realidad social total, y en que “el cretinismo tec-

nolégico amenaza al especialista incapaz de salir de su
especialidad” (Jean Duvignaud). A la etapa de extrema
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vision del trabajo, de especializacién exasperada y de

eis celosamente defendida, al “imperialismo inge-

nuo” que pretende el dominio absoluto de todo el campo

de conocimiento por una sola disciplina, comienza a su-

ceder otra en que alborean la conciencia de ja interde-

pendencia de objeto, metodologfa, técnicas é inspiracion

filos6fica, y la aspiracién a una labor interdisciplinaria.

Esta aspiracién ha comenzado a manifestarse y a justi-

ficarse de diversas maneras: enriquecimiento mutuo a tra-

vés de la acumulacién de materiales y conocimientos;

replanteo o descubrimiento de problemas, hipétesis, di-

mensiones y conceptos; introduccién de nuevas varia-

bles (principales o suplementarias); refinamiento de mé-

todos y técnicas; busqueda de formulaciones en términos

accesibles y utilizables por todas las Tamas y_disciplinas

(“conceptos transespecificos”); tentativas de integracion,

colaboracién elemental o trabajo en equipo; etc. Si bien

este proceso se ve obstaculizado por la persistencia de

tradiciones artesanales, habitos de superespecializacion

parcializante y celos corporativos, y por las reales dife-

rencias de objetos particulares y de grados de madurez

metodolégica y técnica, la unidad de objetoy de inspira-

cién pareceria tender a imponerse. Al reivindicar el en-

foque interdisciplinario no pretendo atribuirme ni ejercer

una competencia equivalente y generalizada en las dis-

ciplinas exigidas por una labor de este tipo. A partir de

la Ciencia o Sociologia Politica como punto de mira esen-

cial, he tratado de utilizar, en la medida de mis fuerzas

y del modo mas integrado posible, los aportes metodo-

légicos, técnicos y facticos de las otras ramas, a fin de

realizar una primera aproximacién que deberia ser segui-

da por nuevas tentativas a cargo de todo un equipo de

investigadores.

Finalmente, es siempre importante para un cientifico

social no confundir la neutralidad valorativa y la objeti-

vidad cientifica. La neutralidad valorativa es imposible.

El cientifico social es parte de la realidad que obser-

va, esta implicado en ella, en su devenir, estructura y

sistemas valorativos. El mundo social tiene, en compara-

cién con el mundo puramente natural, un cardcter rela-

tivamente amorfo y pldstico, una presentacién de los fe

némenos bajo forma de continuo, si bien los mismos tie-

nen realidad objetiva, formas e interrelaciones propias.
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De alli se derivan precisamente dificultades particulares
para la captacién, el andlisis y la explicacién de los fe-
némenos y procesos. Cada cientifico social parte nece-
sariamente de teorias, hipdtesis, esquemas analiticos y
sistemas que en parte elabora y en parte asimila de la
tradicién recibida y de la sociedad en que est4 inmerso,

lo que introduce en su labor una cuota casi ineludible
de subjetivismo. Se trata en cambio de buscar el mayor
grado posible de objetividad cientifica; de enfatizar per-
manentemente la conciencia de las propias limitaciones,
Ja voluntad de superarlas, el compromiso de explicitarlas,

la confrontacién de los supuestos iniciales con los resul-

tados de la verificacién empirica.

II. EL ENCUADRE PREVIO

La intervencién del Estado en la economia, la socie-

dad, la estructura de poder y Ja cultura no es fenémeno
reciente ni episédico; constituye un fenémeno antiguo y

un dato general de las sociedades humanas desde un
pasado relativamente remoto. Se ha sugerido incluso la

posible existencia de una ley histérica de extensién cre-

ciente de la actividad publica bajo formas estatales. No
es casual que asi sea, y podria sostenerse incluso que
el intervencionismo del Estado en todas las esferas, y so-
bre todo en la econémico-social, es casi inherente a la
esencia y al significado de esa institucién. Para mejor
analizar e interpretar el fenédmeno, tanto en su significa-

do general como en sus manifestaciones especificas pa-
ra América Latina, es imprescindible un previo y esque-
matico encuadre tedrico.

NIVELES Y ASPECTOS

La realidad social es expresién de la totalidad de fuer-

zas y actividades humanas, de los procesos y estructu-
ras que aquéllas generan. Las estructuras sociales re-
sumen la totalidad de los procesos sociales y son defi-
nidas por éstos, a los que a su vez conforman y condi-
cionan. El conjunto de procesos y estructuras de una
sociedad dada determinan el grado y las modalidades
de desarrollo de ésta. La unidad de estructuras y proce-
sos en una sociedad dada y en un perfodo determinado
permite y exige ser captada y analizada en funcién de
distintos aspectos y niveles.
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Un primer aspecto o nivel esta dado por el grado de

desarrollo de las fuerzas productivas, es decir, por el ti-

po de relacién con, y por la intensidad de la potencia so-

bre la naturaleza. Ellas abarcan las condiciones natura-

les (territorio, poblacién), la divisién del trabajo social,

la técnica. Su desarrollo proporciona los fundamentos

del ser social del hombre, las modalidades de su con-

ciencia y de su cultura, el impulso para los cambios mas

fundamentales.

Este grado de dominio humanosobre la naturaleza, y

sus modalidades, se producen y funcionan a través y den-

tro de formas determinadas de organizacién y division

del trabajo, de las funciones y de los grupos; y S€ ex

presa —sobre todo en sociedades mas oO menos desa-

rrolladas y diversificadas— en complejas y méviles es-

tructuras de clase; en modos especificos de asignar re-

cursos y de producir, distribuir, apropiar y usar bienes,

servicios, ingresos, prestigio y poder; en formas de explo-

tacién y de dominacién. Todo ello en su conjunto cons-

tituye un segundo aspecto

o

nivel: las relaciones de pro-

duccién.

El grado de desarrollo y la estructuracién propia de

las fuerzas y relaciones de produccién, y las combina-

ciones e interacciones entre unas y Otras, proporcionan

las bases y la trama de las formaciones econdémico-so-

ciales que se suceden a través de la historia humana:

sociedades primitivas; “sociedades hidraulicas” 0 despo-

tismos orientales; esclavismo; feudalismo; capitalismo;

socialismo; formas mixtas 0 aberrantes; cada una de las

cuales sigue en general un ciclo de nacimiento, creci-

miento, apogeo, crisis intermedias y terminales (Nunca es

superfluo aciarar, sin embargo, que estas clasificacio-

nes no tienen mds que un cardcter relativo y aproxima-

tivo, y que es imprescindible evitar siempre la caida en

el evolucionismo rectilineo y mecdnico tipo siglo XIX, y

la “postulacién de épocas ordenadas en series inelucta-

bles”).

Este esquema analitico resultaria incompleto si no se

introdujera un tercer nivel o dimensién. Una superestruc-

tura constituida por las formas y jerarquias de poder, las

instituciones sociales y politicas, el Estado, el Derecho,

las ideologias y la cultura, expresa los sistemas de rela-
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ciones humanas establecidos sobre la base de un grado
determinado de desarrollo de las fuerzas productivas;

elabora, codifica, sanciona, justifica y disfraza dichas re-
laciones.

Fuerzas productivas, relaciones de produccién, su-
perestructuras, no son mds que otros tantos niveles o di-
mensiones del proceso total, distintos pero ligados, con
independencia relativa pero influencia recfproca, en inte-
raccién incesante aunque no mecanica. Un mismo tipo
y nivel de desarrollo técnico-econédmico no ejerce una
determinacién rigida sino un condicionamiento relativa-
mente amplio y flexible sobre las relaciones de produc-

cién y puede generar formas de estructuracién socio-
econédmica muy diferentes. Estas, a su vez, tampoco ejer-
cen un condicionamiento estricto y lineal sobre las su-
perestructuras y las formas institucionales. Los tres ni-

veles 0 aspectos sufren la influencia de los factores y
rasgos peculiares del desarrollo histérico en cada pafs.

Elementos de un nivel o dimensiédn aparecen en los otros
dos. Elementos de niveles diferentes se combinan en rela-
ciones y proporciores determinadas, de modo coherente y
relativamente estabilizado, se localizan en el tiempo y en
el espacio, forman estructuras y sistemas. Algunas con-
sideraciones adicionales permiten quizds esclarecer me-
jor este esquemaanalitico, sobre la naturaleza y la fun-
cién de la superestructura, y encuadrar as{ mas adecua-
damente el examen del Estado.

CONFLICTO, INTEGRACION Y PODER

Los hombres socialmente considerados hacen su his-
toria, total o parcialmente, en condiciones no elegidas

por ellos, a través de una combinacién de lucidez y ce-
guera, sin saber cémo ni por qué, de modo inconsciente,
irracional y desorganizado. (Sin perjuicio de ello, a tra-

vés del proceso histérico el elemento consciente o racio-

nal tiende a incrementarse y a prevalecer, sobre los es-

pontaneos y los ilusorios). Como consecuencia, los re-
sultados y productos de la accién de los hombressealie-
nan, escapan a su voluntad, conciencia y control, toman
formas abstractas (dinero, capital, maquinarias organiza-
tivas, etc.), que parecen asumir existencia independiente,
se vuelven realidades soberanas y opresivas, se tornan
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contra los individuos y los arrastran a destinos inhuma-

nos. Dentro de este marco caracterizador y condicio-

nante, toda sociedad es por esencia movil, heterogénea

y contradictoria, y sostiene una tensi6n permanente en-

tre las fuerzas y tendencias de conflicto y de disgregacién,

y las fuerzas de cohesién e integracién.

Entre los hombres se establecen y mantienen relacio-

nes sociales; formas de divisién del trabajo y de las fun-

ciones; jerarquias de riquezas, poder y prestigio; con-

tradicciones y conflictos; luchas de: clases, de grupos y

de individualidades. Sobre la base y a partir de grados

y formas de desarrollo de la técnica, la produccién, el in-

tercambio y la apropiacién, se crea en cada lugar y en

cada etapa una red de relaciones interindividuales, un

conjunto de grupos interconectados e interactuantes, su-

perpuestos y jerarquizados, integrantes as{ de un sistema

de estratificacién social; grupos entre los cuales las cla-

ses tienen una importancia fundamental.

La estratificacién social expresa siempre una estruc-

tura clasista mévil y compleja. Estructura y proceso in-

teracttian permanentemente en la configuracién y funcio-

namiento de la estratificacién social. Una misma base

econémica puede ofrecer gradaciones y variaciones con-

siderables en las formas de estratificacién. Estas rara

vez presentan una diferenciacién y oposicién entre dos

clases tinicas, sino mds bien una multiplicidad de grupos

y estratos sociales superpuestos y confrontados. No exis-

ten clases absolutamente homogéneas, salvo en socie-

dades poco desarrolladas. Cada clase comprende estra-

tos o capas diferentes, con intereses a veces no idénticos

e incluso contrapuestos, con posibilidades de conflicto.

Cuanto mayor es el ntimero de clases, estratos y capas,

mayores son las complejidades y variaciones de su com-

posicién interna, de sus acciones e€ interrelaciones. A

los antagonismos esenciales entre clases basicas se unen

y enlazan las contradicciones secundarias entre capas y

estratos de una misma clase. Las clases fundamentales

pueden aliarse con otras en declinaci6n o en ascenso,

con estratos y capas, segtin sus intereses propios —cir-

cunstanciales y permanentes—, generando una amplia

gama de combinaciones posibles 3.

3 Entre la abundante literatura sobre estratificaci6n social

puede verse: H. Gerth y C. Wright Mills, Caracter y Estructu-
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Los conflictos de clases constituyen un factor esen-
cial del proceso sociopolitico, pero no tienen siempre y
en todo caso un papel exclusivo 0 predominante, ni con-

fieren necesaria y fatalmente un cardcter secundario o
derivado a otros tipos de conflicto que pueden por el con-

trario adquirir considerable importancia. Tal es el caso

de los conflictos entre grupos territoriales (naciones, re-

giones), corporativos, ideolégicos, religiosos, raciales; lu-
chas entre clanes, competencias personales. Estos ti-

pos de conflicto pueden ser expresién derivada o encu-

bierta de luchas clasistas, o adquirir una realidad propia
relativamente auténoma que influye sobre aquéllas, o

constituir una combinacién de ambasposibilidades.

La diversidad y movilidad de clases, estratos, capas

y grupos, diferentes y/o antagénicos entre sf, no excluye
y por el contrario supone, en cada sociedad y etapa

histérica, una divisién entre hombres que mandan y otros

que obedecen, relaciones de autoridad y acatamiento, y
un tipo de polarizacién que debe ser siempre buscado
como el eje del andlisis. La contraposicién bdsica se

produce entre clases dominantes y clases dominadas.

Dentro de las primeras existen siempre grupos hegeméni-

cos y grupos subordinados. A su vez, las capas o secto-

res diferenciados de las clases dominadas anudan y desa-
nudan formas de coincidencia, cooperacién y conflicto

entre sf y con los grupos componentes de las clases do-
minantes.

Divergencias y oposiciones, tensiones y conflictos de
fuerzas, de intereses, de aspiraciones, de sistemas de va-

lores e ideologias, se manifiestan, prolongan y resuelven
a través de esfuerzos mds 0 menos orgdnicos y sistema-

tizados tendientes a mantener o modificar la configura-
cién estructural de la sociedad, las formas de jerarquiza-

cién, los modos de producir y distribuir recursos e ingre-
sos, los mecanismos y modalidades de explotacién y de
dominaci6én de unos grupossobrelos otros.

Clases y grupos recurren en sus luchas, de acuerdo

a sus posibilidades, a todos los medios eficaces en dis-

ponibilidad: violencia fisica, riqueza material, nitmero y or-

ta Social, Paidés, Buenos Aires, 1963; Georges Gurvitch, El
Concepto de Clases Sociales, Nueva Visién, Buenos Aires,
1967.
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ganizacién, elaboracién y manipulacién de la ideologia

y de la informacién. Estas armas de combate en el sen-

tido mds amplio del concepto, son utilizadas siempre en

el marco de un plan mas 0 menos deliberado y elaborado,

como parte de una estrategia general que a su vez 7

prende y determina tacticas parciales. Estrategias yti

ticas en todas sus variantes y alcances (modo de utiliza-

cién y combinacién de recursos materiales y humanos;

lucha abierta o enmascarada; mantenimiento, modifica-

cién parcial o destruccién del sistema vigente) influyen

permanentemente sobre el proceso y las estructuras, oe

mantienen en lo esencial o los transforman enprofundidad;

pueden incluso afectar gravemente la cohesion y la exis-

tencia misma de una sociedad (guerras civiles, crisis de

disolucién).
;

Las clases y grupos en presencia no pueden dejar de |

combatir por el reparto de la riqueza ¥ del poder. Unas

y otros, sin embargo, estan al mismo tiempo basicamente

interesados, en mayor o menor grado, en la conservacién

de las bases minimas de la estructura social como pre-

rrequisito para su supervivencia y desarrollo y los de la

vida civilizada misma. a

En toda sociedad se plantea y se debe resolver, de

un modo u otro y en permanente reajuste dinamico, el

problema de cémo hacer coexistir la ecuacion ‘grupo

hegeménico-clases dominantes-clases dominadas”, genera-

dora de toda clase de tensiones y conflictos, con las

necesidades de cohesién y permanencia de dicha socie-

dad global. A ello se agrega otra circunstancia de fun-

damental importancia. Salvo el caso de sociedades pri-

mitivas o relativamente simples, el ordenamiento basico,

la jerarquia clasista y grupal, la cohesién interna de la

sociedad, no pueden constituirse ni mantenerse por el

mero ejercicio de la violencia desnuda de un grupo sobre

otro u otros, sino que aquélla debe ser complementada

por el logro de un cierto grado de aceptacién o consen-

timiento por parte de los dominados. El predominio de

una clase o fraccién dominante se obtiene y explica a la

vez por dos tipos de elementos. Por una parte operan

los elementos de coaccién, represién, violencia, la fuer-

za material y desnuda en una palabra, que debe actuar

como recurso de reserva para momentos excepcionales

de crisis, 0 para individuos y grupos recalcitrantes. Por
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otra parte, se debe operar de modo permanente por me-
dio de una concepcién general del mundo y de la exis-
tencia, elaborada en definitiva por la clase o fraccién do-
minante, e impuesta al resto de la sociedad, expresada
y actuante a través de la religién, la ética, la filosoffa, los
sistemas de valores, el estilo de vida, la costumbre, los -
gustos, el sentido comtn; en otros términos, a través de
la direccién polftica, intelectual y moral, la hegemonfa,
que permiten crear y conservar el consentimiento, la ad-
hesién activa de los dominados y subordinados al tipo de
sociedad en que viven 4.

Lucha e integracién, violencia y consenso no son dos
fenédmenos separados, sino momentos diferentes pero es
trechamente ligados de un proceso general tinico, En es-
ta perspectiva aparece como variable fundamental y de-
cisiva el problema del poder, concebido como capacidad
de unos para coaccionar, influir y dirigir a otros, a fin
de tomar e imponer decisiones sobre las personas y las
Cosas, sus jerarquizaciones, combinaciones y modos de
utilizacién y disfrute. En cada sociedad determinada, un
poder supremo debeconstituir una forma especffica y fi-
nalmente decisoria de ordenamiento de las relaciones
entre las clases, y de imposicién de la voluntad de un
grupo o fraccién hegeménica sobre otras clases dominan-
tes subordinadas y sobre las clases dominadas, mediante
una combinacién especifica de lucha e integracién, de
coaccién y consenso. Todo anidlisis concreto debe, pues,
responder siempre en definitiva a una serie de pregun-
tas bdsicas e interconectadas: ¢quién ejerce el poder?
— ¢en representacién y en beneficio de quiénes? — ede
qué modo?— y ¢para qué? este poder decisorio supre-
‘mo corresponde, en las sociedades histéricamente cono-
cidas y sobre todo en las mds evolucionadas, al Estado.

4 Véase al respecto: Antonio Gramsci, Notas sobre Ma-
quiavelo, sobre Politica y sobre el Estado Moderno, Editorial
Lautaro, Buenos Aires, 1962; Nicos Poulantzas, “Preliminaires
a l’etude de I'hégemonie dans |’Etat”, en Les Temps Moder-
ne, Paris, noviembre 1965, N° 234: Maurice Duverger, Intro-duction @ la Politique, Gallimard, Paris, 1964, y Sociologie Po-litique, Presses Universitaires de France, Paris, 1966; GeorgesBalandier, Anthropologie Politique, P.U.F., Paris, 1967.
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III. NATURALEZA Y CONTENIDO DEL ESTADO

Desde el punto de vista histérico, el Estado eee

emergiendo e imponiéndose en condiciones en que la dt

visién del trabajo y de las funciones, la gama de on

tos entre las clases y grupos, ‘la lucha por el ee Re

el ejercicio exclusivo del poder, Nevan a la escisién

la sociedad entre unidades exteriores unas a las otras,

entre los intereses particulares y el interés general,a

lo publico y lo privado,entre la sociedad y el indi ri

con la emergencia y agravamiento de antagonismos :

conciliables y violentos que amenazan la on

existencia misma de la sociedad. A partir y sobre ‘

se de estas condiciones, el Estado parece surgir y :

rrollarse cuando de algtin modola sociedad se deja <

poseer de su iniciativa y de sus poderes, abandona :

gesti6n de sus intereses comunes, los transmite 7

espontanea debilidad o bajo imposicién connie ;

instituci6n gubernamental. El Estado constituye ast una

esfera o fragmento de la sociedad que se separa de y se

erige sobre ella y sobre las clases 0 grupos —

tes o antagénicos, sometiendo a unas ya otros by =

mente en razén de su falta total o parcial de Tn ip

a su particularismo y a sus conflictos recfprocos. El Es-

tado asume —en parte como pretensién y en parte como

realidad— la conciencia, la racionalidad, el poder oe

nizador y cohesionante, la representatividad del eee

general, que han perdido o de que carecen la —

y los grupos particulares que la integran. Preten le =

nizar, sistematizar, totalizar la sociedad. CambiaJos inte-

reses comunes de la sociedad en los Mamados intereses

generales”, que configura, califica y administra a su mo-

do, subordinandolos intereses particulares de los grupos

e individuos a los de los entes gubernamentales y ager

humanos que los encarnan y controlan ee -

ses y fracciones dominantes). Puede asi pire y 2

tender continuamente amplios y complejos p eres”

coaccién, organizacién, decision politica, e ideologia; y

agregar a las funciones sociales necesarias —en un mo-

mento dado o permanentemente— una serie de excrecen-

cias que permiten al Estado, a su burocracia y a los gru-

pos hegeménicos y dominantes, utilizar el poder para sus

fines propios e incluso contra la sociedad en su conjun- 
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to y contra alguna de sus clases fundamentales o secun-
darias.

EL CARACTER DUAL DEL EsTapo

Por una parte, el Estado es siempre y en Ultima ins-

tancia la expresiédn de un sistema social determinado y el

instrumento de las clases y fracciones hegeménicas y do-

minantes; corresponde a los intereses de éstas y las ex-

presa y consolida, por estructurarse uno y otras en el
seno de un conjunto objetivo y unificado, la sociedad glo-
bal. A medida que el Estado surge y se desarrolla, la
dominacién y la explotacién descarnadas y violentas de

una o varias clases por otras, son substituidas por for-

mas mds modernas y organizadas, mas legalizadas y efi-
caces. Desde este punto de vista, el Estado nunca sirve

exclusivamente a la sociedad en su conjunto ni a los
intereses generales.

Por otra parte, sin embargo, y de modo inverso, rara
vez o nunca pueden existir una identificacién absoluta

e incondicional entre el Estado y una clase, ni subordi-

nacién mecanica e instrumental del uno hacia la otra;
y todo Estado debe responder también siempre en cierta
medida a necesidades e intereses generales de la so-
ciedad. En mayor o menor grado, todo Estado debe en
parte pretender ser y en parte actuar como 4rbitro, en-
carnacién y realizacién del orden, la justicia y el bien
comtun. Ello se explica por la incidencia convergente de
diversas circunstancias a que de inmediato se hace re-
ferencia.

En primer lugar, las formas superestructurales, y muy
en especial el sistema politico-institucional, no constitu-

yen merosreflejos o epifenémenos de las estructuras so-
cioecondmicas. Se configuran sobre la base y en el mar-
co de dichas estructuras, estén sometidas a su condi-
cionamiento en sentido amplio, pero conservan siempre

en mayor o en menorgrado su realidad propia; un mar-

gen relativo de autonomfa; capacidad mds o menos in-

dependiente de evolucién, innovacién e influencia sobre
el sistema econémico y de estratificacién social, a cu-
yas modificaciones pueden incluso sobrevivir. (Entre los
factores que contribuyen a la autonomfa y a la persis-

tencia de las instituciones politicas y sobre todo del Es-
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tado, puede mencionarse: el efecto acumulativo de los

mecanismos de acostumbramiento y rutinizacién con res-

pecto al orden vigente y a la vida cotidiana en todos

sus niveles; el temor generalizado al cambio, percibido

jnstintivamente como incertidumbre y amenaza; el retra-

so de la conciencia sobre la realidad que dificulta la cap-

tacién de la obsolescencia de sistemas ¢ institucio-

nes, etc.). Como consecuencia de la independencia re-

lativa y de la capacidad de perduracién de las superes-

tructuras politico-institucionales, no s6lo éstas pueden sub-

sistir en todo o en parte mas alla de las bases socio-

econémicas a partir y en funcién de las cuales apare-

cieron y se confirmaron, sino que también puede pro-

ducirse la superposicién e imbricacién de viejas y nue-

vas formas y organizaciones de un mismo sistema de

poder. Esto opera como causa 0 refuerzo de disfuncio-

nalidad, conflictos y mecanismos de estabilizacién y pue-

de alimentar el margen de maniobra auténoma en favor

del Estado.

En segundo lugar, para que el Estado pueda obtener

un minimo de consenso para un sistema de distribucién

desigual de la riqueza y el poder, es indispensable que

en parte pretenda aparecer y en parte funcione como

instancia relativamente autonomizada, independiente de

y superior a todas las clases y grupos; y tienda por con-

siguiente a constituirse en fuerza dominante de la socie-

dad, mds que en mero instrumento de una clase do-

minante, y operar como tal. El Estado puede estar

controlado, no por toda una clase o bloque de clases

dominantes, sino sélo por una fraccién 0 fracciones de

aquéllas. La competencia y los conflictos entre fraccio-

nes diferentes de las clases dominantes puede facilitar

la presién exitosa de clases dominadas, el aumento de

su capacidad de presién y negociacién, el paso de me-

didas favorables a las mismas. De manera general, en

diversas etapas y coyunturas, el Estado debe arbitrar en-

tre los grupos componentes de las clases dominantes, y —

entre éstas y algunas de las dominadas ° la_ socie-

dad en su conjunto, cuando rivalidades, conflictos 0 ten-

dencias destructivas amenazan la estabilidad o la exis-

tencia del sistema global en cuestién.

   



     
   

  

ADMINISTRACION Y BUROCRACIA

En tercer lugar, el papel real del Estado es insepa-
rable de quienes efectivamente lo encarnan, animan y
administran; es decir, no sdélo los dirigentes politicos pro-
piamente dichos, sino también y sobre todo la burocra-

cia gubernamental5, Entre la sociedad civil y el poder
estatal como sistema de decisién, se inserta la adminis-
tracién como instrumento del segundo y sistema de trans-

misién, teédricamente heterénoma, sometida a las clases
dominantes y a grupos particulares, servidora de sus

intereses, simple medio para la realizacién de fines. Sin
embargo, en determinadas condiciones histdérico-sociales,

la administracién tiende a volverse cuerpo independien-

te y centro de decisiones; a lograr un grado crecien-

te de autonomfa y facultades; a convertirse de medio en
fin y perseguir objetivos propios; a usurpar el poder.

Todo aparato administrativo, y el del Estado mds que

cualquier otro, despliega una propensién casi fatal a la

burocratizacién como proceso y al burocratismo comore-
sultado y sistema. Ello justifica que en adelante se ha-
ble de administracién y burocracia como equivalentes.
Los factores, los rasgos y las consecuencias de la bu-

rocratizacién y del burocratismo son multiples y comple-
jos, y aqui me limito a sefialar esquematicamente los que

considero pertinentes para mi andlisis.

La burocracia no es una abstraccién; es la resultante
de una serie de variables y de sus diversas constelacio-
nes, y en funcién de ellas surge, se organiza y cambia.
Los elementos determinantes, condicionantes y caracte-
risticos se refieren tanto a la estructura y dindmica de
la sociedad global como a las de la burocracia interna-
mente considerada.

5 Sobre el tema de la burocracia existe una abundantisi-
ma literatura: Marx y los marxistas (Lenin, Trotsky, Gramsci),
Max Weber, Robert Michels, Robert Merton, C. Wright Mills,
S. N. Eisenstadt. Mas particularmente, véase: Burocracy and
Political Development, Edited by Joseph La Palombara, Prin-
ceton University Press, 1963; Alfred Sauvy, La Bureaucracie,
Presses Universitaires de France, Paris, 1956; P. M. Blau, La
Burocracia en la Sociedad Moderna, Paidés, Buenos Aires,
1962; Amitai Etzioni, Organizaciones Modernas, Uteha, México,
1965; numero especial de la Revista Arguments, Paris, 4e. An-
née, N? 17, ter. trimestre, 1960.
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Desde el punto de vista del sistema global, la buro-

cracia es una capa social de naturaleza especifica, en-

cargada de la administracién de los asuntos publicos.

Esta ligada a la estructura de toda sociedad dividida en

clases, pero no es una clase ni una fraccién de clase.

Es consecuencia de la division interna de la sociedad

en clases y de sus conflictos. Su existencia y sus fun-.

ciones surgen y se justifican precisamente por la nece-

sidad de formular en términos universales y de imponer

por la coaccién un orden comtin que surge de las rela-

ciones sociales basicas, pero que estA amenazado per-

manentemente por multiples conflictos y no es capaz por

lo tanto de configurarse, consagrarse y mantenerse por

s{ mismo.

En Ja medida en que la adiministracion de los. asun-

tos ptiblicos supone la preservacion del sistema dentro

de cuyos marcos opera, la burocracia esta siempre en

Ultima instancia al servicio del orden establecido y de la

© las clases 0 fracciones hegeménicas y dominantes, y

la configuracién de las relaciones sociales fija los limi-

tes extremos de su accién.

otra parte, no obstante, la burocracia no es Ssec-

wate oe clase, y existe por la division de la so-

ciedad en clases, grupos y esferas de intereses particu-

lares. Esto le permite, sobre todo en situaciones de equi-

librio inestable 0 de conflicto agudo de las clases y gru-

pos, mantener la divisién social que la engendra, preten-

der la representacion universal de los intereses que jus-

tifique su existencia y su status privilegiado, obtener una

autonomia relativa, en incluso ir contra algunos intereses

de los grupos dominantes. Por la propia indole de su

papel y de sus actividades, la burocracia cumple asi fun-

ciones de regulacién y de mediacién con referencia a

distintos grupos, con los que debe por lo tanto establecer

relaciones de poder, ya sea de modo subordinado e ins-

trumental, ya como cuerpo independiente y director, ya_

mas frecuentemente como una combinacién de ambos.

jucha de clases y grupos en la sociedad se re-

naeen y dentro del Estado, pero de manera refractada

y transpuesta, y por lo tanto en condiciones y con ca-

racteristicas distintas. La division de los intereses y las

necesidades de la administracién publica crean un Ambi-

  



  

  

 

174 ESTADO, DEPENDENCIA Y DESARROLLO

to propio de decisién estatal. Aun para defender el or-
den establecido y los intereses de las clases dominan-

tes, el Estado debe reafirmar y extender su poder sobe-

rano y su autonomia respecto de aquéllas.

La burocracia puede y suele reclutarse en sectores

no idénticos a los que ejercen la dominacién en el sis-

tema global, sobre todo capas medias y populares. Es-
to, si por un lado separa a una parte de los miembros

del cuerpo administrativo del resto de la poblacién su-

bordinada, y los liga a las clases dominantes, por otro
lado puede cambiar su mentalidad, su sensibilidad y su
perspectiva con respecto a los problemas fundamentales
de la sociedad y de los grupos dominados. Esta modi-
ficacién de situacidn, de actitudes y de actividades con-
tribuye a que, sin modificarse el contenido basico del Es-
tado, se confiera cierta flexibilidad en la concepcién y en
Ja realizacién de los fines del gobierno. Mas aun, la bu-

rocracia puede representar en algunos casos, para todo
un grupo o estrato social subordinado, un mecanismo
esencial de existencia material, ascenso social y partici-
pacién politica, un mododeinfluir sobre el sistema de po-
der a través de funciones administrativas, civiles o milita-
res, al margen o contra el interés y la voluntad de los gru-

pos dominantes.

Las sociedades contemporaneas —sobre todo en las

metropolis y en los mas desarrollados de los paises pe-
riféricos— tienden a la diversificacién, a la complejidad
y a la articulacién crecientes. Los grupos sociales au-

mentan en nimero, volumen e importancia, se organizan

en gran escala, se confrontan como maquinarias masivas,

comparten en diverso grado un poder politico que nin-

gin grupo minoritario puede ya monopolizar totalmente;
suscitan, exigen y justifican de este modo la intervencién
del Estado para satisfacer sus intereses y necesidades,

mantener o modificar el equilibrio de fuerzas, arbitrar los
conflictos. Esta intervencién es ademas determinada por
los desajustes y crisis coyunturales y estructurales. La
actividad del Estado se expande, desde los servicios

tradicionales hasta nuevas funciones y tareas de regula
cién y de gestién directa. El gobierno se vuelve el agen-
te mas importante en la compra y la venta, en la inver-

sién y el empleo, en la actividad empresarial, con inci-
dencia directa e indirecta sobre la estructura y el fun-

 

MARCOS KAPLAN 15

cionamiento de la economia y de Ja sociedad. Se produ-

ce como consecuencia un crecimiento y una concentra-

cién del poder estatal y de su aparato, un aumento en

el numero y las facultades de sus funcionarios con res-

pecto a los grupos y a los individuos, que dependen ca-

da vez mas del gobierno para su existencia, su status,

su bienestar y su seguridad. Se intensifican la especia-

lizacién y la tecnificacién de las taressoe

la centralizacién y la jerarquizacién vertical del persol

gubernamental. La burocratizacion y el burocratismo de

Estado, y de las organizaciones de la sociedad civil

(empresas, partidos y sindicatos dé masas) se suponen,

estimulan, y refuerzan mutuamente. :

Los factores y circunstancias que se ha indicado in-

clinan a la burocracia a constituirse en un ente diferen-

ciado y en un centro auténomo de decisiones, con inte-

reses no coincidentes o divergentes de los intereses de

los grupos, de la sociedad y del propio Estado. A los ele-

mentos correspondientes a la estructura y dinamica de |

la sociedad global, debe agregarse la incidencia de los

caracteres y tendencias inherentes a la burocracia misma.

La burocracia es, no solamente una capa social, sino

también un tipo de organizacion. El Estado requiere pa- ~

ra su gestion un cuerpo especializado de funciones téc-

nicas y administrativas, un aparato y un patrimonio. Al-

rededor y a través de estos elementos se generan y mul

tiplican sistemas y subsistemas de poder, nucleos y cons-

telaciones de intereses, que pujan de modo natural y

permanente en favor de su autonomia, su fortalecimiento

y su expansién. A ello contribuyen, ademas de los fac-

tores y los rasgos que ya sefialé, otros como los si-

guientes.
:

La burocracia se articula como un sistema preciso €

institucionalizado de poder, saber y técnica. Se estruc-

tura a través de una jerarquia vertical de mando y de

obediencia, para la elaboracién y la ejecucion de normas,

decisiones y actividades. 0

El acceso al cargo, las funciones y las atribuciones,

los derechos y las obligaciones, las actividades y las co-

nexiones reciprocas, los fijan jefes y niveles superiores,

de arriba hacia abajo, de manera oficial, legalizada e

impersonal. Las normas pertinentes pretenden ser y apa-

recen como expresién de finalidades y objetivos racio-

  



  
    
  
  

 

nales del Estado y de la sociedad. El sistema supone y
genera la disciplina, el culto de la autoridad y el con-

formismo de los miembros. Todo funcionario esta obli-
gado a dar su devocién y lealtad al cargo y a las fun-
ciones inherentes, de acuerdo con las normas que lo ri-
gen y con los intereses y expectativas del Estado y de
los superiores. Como contrapartida y como refuerzo de
esa devocién y de esa lealtad, a cada miembro corres-
ponde, segtin su ubicacién, diferentes grados y posibili-
dades de poder, responsabilidad, ingreso, privilegios, pres-

tigio, promocién. Se sirve al aparato burocratico para
servirse de él, se mejora y se asciende con la expan-

sién de su autoridad y de su influencia. La pertenencia
y la adhesién administrativa implican y abarcan todo lo
referente a su estructura, vida interna, tradiciones, valo-
res, ritos y ceremoniales, vocabulario especifico, mode-

los de actitudes y de comportamientos, “know how” o
saber mds o menos compartido. Todo lleva a una com-
pleja articulacién y a una fuerte interdependencia de
personas, engranajes y mecanismos; a la creacién de

lazos de solidaridad y lealtad hacia los superiores y co-
legas y hacia la burocracia en su conjunto.. Se refuer-
zan los vinculos entre los miembros, su diferenciacién y
divorcio respecto del resto de la sociedad.

Esta estructura y esta jerarquia de poder en la ad-
ministracién gubernamental se construyen, justifican y
funcionan por medio de un saber burocratico, un con-

junto de conocimientos, técnicas y procedimientos admi-
nistrativos, elaborados dentro y a partir de la practica
especifica de la funcién publica. El saber burocratico es

monopolizado, atribuido a la competencia exclusiva de
‘oficinas y funcionarios que se encargan de guardarlo ce-
losamente, de tornarlo secreto y de sacralizarlo. Tiende
a la ortodoxia y al dogmatismo, se pretende total y co-
herente, criterio de verdad, en funcién de lo cual Ja bu-
rocracia se inclina a ver la realidad social como reflejo
y transposicién de ella misma y como objeto de su ac-
tividad, generandoasi un sentido de omnipotencia.

La burocracia tiende a volverse circulo cerrado so-
bre si misma, sobre su maquina, sus oficinas y sus miem-
bros. Al mismo tiempo que establece un cierto orden y
un tipo determinado de relaciones entre sus miembros,
se constituye a si misma como medio diferenciado y es-
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cindido del resto de la sociedad; genera su estructura

y su dinamica propias, se atrinchera, crea sus intereses

especificos, fija sus fines y medios y sus normas =

conducta, hace su historia e jncrementa su poder. 3

configura como universo propio, separado de todo medio

social particular, para cumplir tareas que pretende de

contenido y alcance universales.

urocracia tiene pues una tendencia inherente y

eeee y extender su poder, sus funciones, su

Ambito de actividad; a la proliferacién, al crecimiento acu-

mulativo y autosostenido. Al pretenderse coca

del interés general, de una conciencia y de una volunta‘

superiores, y del poder estatal, la burocracia se ve lle-

vada en pos de sus fines a exigir y lograr un grado cre-

ciente de autonomfa. Ello se traduce en el estatuto es-

pecial, en la fijacién de normas que garanticen su ini-

ciativa, su independencia respecto de decisiones y pre-

siones externas, y que establezcan pautas especificas

de actuacién y permitan un amplio margen de discrecio-

nalidad. Se traduce también en tipos de actitud y com-

portamiento que —en parte pretendida y en parte real-

mente— consagran la neutralidad,el distanciamiento pro-

fesional, la objetividad, la conducta desapasionada res-

pecto de problemas y de personas, la subordinacion de

las actividades administrativas a normas ligadas a prin-

cipios y ‘fines abstractos. Todo confluye hacia el logro

por la burocracia de un poder casi ilimitado e incontro-

lable frente a los stibditos y frente a los propios superio-

res politicos. Por otra parte, dado que la existencia, la

autoridad y las funciones de la burocracia no son com-

prendidas ni aceptadas naturalmente por la sociedad ci-

vil ni por los stbditos y son siempre objeto de una sor-

da resistencia, la burocracia esta condenada a uma ac-

tividad incesante que la justifique. A ello agrega la ne-

cesidad en que se encuentra cada oficina y cada fun-

cionario de desplegar su propia cuota de accién y de

expansi6n, para dar testimonio y justificacion de si ante

los otros niveles, 6rganos y colegas del cuerpo adminis-

trativo, y modificar en su propio favory en el del clan

interno a que puede pertenecer el equilibrio interno de

poder.
oat

La burocracia posee, pues, una dinamica intrinseca y

fatal a la expansién cuantitativa y cualitativa de su auto-   
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ridad, de su aparato y de su 4mbito de actividad. A ma-
yor dimensién, diversificacién y complejidad de su ma-
quinaria, mds numerosas y considerables se vuelven las
responsabilidades que asume y las dificultades y resis-

tencias que encuentra, y mas grande se torna porlo tan-
to la necesidad de multiplicar sus érganos de super-

vision y control sobre sus propios miembros y sobre la
sociedad en su conjunto.

El andlisis precedente sobre el cardcter dual del Es-

tado puede ser aclarado algo mds si se consideran dos
ejemplos pertinentes: el caso normal o “clasico” del Es-
tado liberal, y el caso —extremo dentro de un sistema
privatista como el capitalismo— de las experiencias “bo-
napartistas”.

CAPITALISMO LIBERAL Y EsTApo

La estructura del capitalismo liberal supone e implica:

—Un distanciamiento creciente entre la sociedad ci-
vil y el Estado; ello es en parte herencia del periodo de

la monarquia absoluta, y en parte resultado de la lucha

de la burguesfa ascendente contra los restos feudales
y el poder politico del Antiguo Régimen; con la preten-
si6n consiguiente de ‘presentar la distincién entre socie-
dad civil y Estado como total y necesaria y de reservar
a la primera el monopolio exclusivo de la actividad eco-
ndémica.

—Una escisién entre lo publico y lo privado, en el
sistema global y en el individuo.

—En la sociedad civil misma, una liberacién de los
hombres de las jerarquias tradicionales estrictas, de-
terminadas por funciones socioeconémicas inmutables en
funcién de la pertenencia forzada a conjuntos econdémi-
co-corporativos, y por la coaccién del Estado; aparicién
de clases méviles y abiertas; atomizacién, privatizacién
y autonomizacién de los individuos.

—Establecimiento de relaciones sociales a través del
cambio y de la competencia, entre individuos libres, igua-
les y auténomos; emergencia de una sociedad molecu-
larizada, no unificada y amenazada por la pérdida de la
cohesion.
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—Clases dominantes divididas por la competencia

entre sus fracciones; dificultades para establecer y con-

servar la hegemonia, entre ellas y con respecto a las

clases dominadas.

—Enlo politico, los individuos son separados de sus

determinaciones socioeconédmicas concretas, y converti-

dos en entes abstractos, a los que se otorga libertad e

igualdad formales, y que participan con tales caracteres

en la comunidad politica a través del sufragio universal.

La legitimidad del Estado se funda en la soberania del

pueblo y en la responsabilidad que hacia éste debe te-

ner el gobierno.

A partir de estas condiciones, el Estado debe pre-

sentarse y operar como factor o nivel especificamente

politico, con unidad interna, estructuras y practicas ob-

jetivas, autonomfa relativa con respecto a la sociedad y

a las clases que la componen, eficacia propia. Se cons-

tituye como universalidad que armoniza lo publico y lo

privado, y encarna el interés general de la sociedad y

la voluntad del cuerpo politico nacional. Sdlo asi puede

cumplir una serie de tareas basicas requeridas por la

naturaleza, la estructura y la dindmica del sistema capi-

talista.

En primer lugar, el Estado puede mantener las con-

diciones de cambio, competencia y fraccionamiento de la

sociedad, reglamentando al mismo tiempo las relaciones

conflictivas y andrquicas entre grupos e individuos, de
modo de proporcionar a esa sociedad un cuadro formal

de cohesién interna y una organizacién funcional que de

otra manera, por sus propias premisas bdsicas, no po-

dria obtener ni conservar.

En segundo lugar, al presentarse el Estado como ins-

tancia universal y encarnacién del interés colectivo de. la

sociedad, proporciona el instrumento y la justificacion

para que una fraccién logre la hegemonia sobre el resto

de las clases dominantes, y para que esa hegemonfa pue-

da también ser ejercida por una y otras sobre las clases

dominadas. La unificacién en abstracto de todos los in-

dividuos en y a través del Estado permite a quienes lo

controlan presentar su propia dominacién como expre-

sion universalizante y mediatizada del interés general. A  
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través del Estado, la fraccién hegeménica polariza bajo
y alrededor de sf misma al conjunto de las clases do-
minantes, les otorga participacién, satisface sus intereses,
armoniza o equilibra contradicciones y antagonismos. Por
otra parte, crea del mismo modo condiciones para lograr
combinaciones especificas de coaccién y consenso con

respecto a las clases dominadas, algunos de cuyos inte-
reses econdémico-corporativos y sociales puede incluso
garantizar y proteger.

Esta naturaleza peculiar del sistema liberal, que per-
mite considerarlo como la primera forma plenamente de-
sarrollada de Estado moderno, aparece de modo mascla-
ro atin si se considera algunas de sus caracteristicas
concretas de funcionamiento. Contrariamente a lo que
pretende una mitologia de difusién casi universal, el de-

sarrollo capitalista, aun en su manifestacién precursora

y paradigmatica en Gran Bretajia, no constituyé un pro-
ceso natural, auténomo y autorregulado, sin ingerencia
del Estado. Representé por el contrario una expansién y
un fortalecimiento del poder gubernamental.

Sin olvidar el papel decisivo del Estado en la crea-
cién de prerrequisitos para el ascenso y la expansién
del capitalismo (acumulacién primitiva y absolutismo mo-
narquico mercantilista), debe recordarse ademas que el
desarrollo econédmico es acompafiado continuamente por
una serie de reformas que amplian la envergadura y el
papel del gobierno, crean una burocracia y una maquina-
ria administrativa cada vez mds importantes que ejercen
un intervencionismo organizado y controlado por ellas
mismas. Este intervencionismo busca ante todo estable-
cer y mantener las condiciones para que la economia de
mercado emerja, se consolide y alcance su plenitud. El
laissez faire no surge de modo natural y espontaneo.

Dado que la separacién entre sociedad civil y Estado no
tiene un cardcter necesario y absoluto, y que una y otro
por el contrario tienden a identificarse en el fondo, esa
separacién debe ser resultado de la accién gubernamen-
tal. Como bien anota Antonio Gramsci, “el liberalismo es
también una ‘reglamentacién’ de cardcter estatal, intro-

ducida y mantenida por via legislativa y coercitiva.

Es un acto de voluntad consciente de los propios fines y
no la expresién espontanea, automatica, del hecho eco-
némico”.

h
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Asi, el papel econémico del Estado liberal clasico

dista mucho en efecto de caracterizarse por la residua-

lidad, la pasividad o la neutralidad. El mismo crea y man-

tiene las estructuras de una economia de mercado. Hace

respetar la propiedad individual y la libertad contractual.

Favorece a ciertos grupos y aun sistema de distribucién

desigual de la riqueza y del poder, en detrimento de gru-

pos y estratos subordinados o dominados. Prohibe las

coaliciones de trabajadores. Utiliza el pago de impuestos

directos como criterio para el ejercicio de los derechos

politicos. En sus momentos de mayor fidelidad a la doc-

trina liberal, el Estado interviene por omisién favorable

al orden establecido y a sus beneficiarios; pero abundan

las intervenciones por accién directa. Interviene ademas

en favor de la econom{a nacional respectiva, mediante

la proteccién aduanera y la conquista militar o diploma-

tica de mercados exteriores. Debe arbitrar— sin

embargo, en las tensiones y conflictos entre ‘acciones

de inecliaes dominantes y entre éstas y las dominadas,

y tutelar en ocasiones los intereses de estas ultimas (v.gr.,

en Gran Bretajfia, durante el siglo XIX, el conflicto de te-

rratenientes e industriales en torno al dilema proteccio-

nismo-libre cambio, la emergencia de la legislacién la-

boral, la concepcién politica de Benjamin Disraeli, etc.).

Es exacto, por otra parte, que esta intervencién estatal

en lo econémico-social es limitada: no vigila ni rige la

produccién, el consumo y los precios; no excede el 4m-

bito legal ni reglamentario, ni realiza una politica presu-

puestaria y monetaria. Sin cambiar su naturaleza esen-

cial, el capitalismo occidental del siglo XX va a desple-

gar formas mas intensas y comprensivas de intervencio-

nismo estatal, fendmeno que no es dado analizar en el

cuadro de este trabajo ®

Una ejemplificacién particularmente notable de la ten-

dencia extrema a la independencia del aparato estatal

6 respecto: Shigeto Sturu y otros, Dove va il

Pender Edizioni di Comunité, Milano, 1962; Robert Fos-

seart, L’Avenir du Capitalisme, Aux Editions du Seuil, Paris,

1961; André Gorz, Stratégie Ouvriere et Néocapitalisme, Edi-

tions du Seuil, Paris, 1964; Konstantin Katzarov, Teoria de la

Nacionalizacién (El Estado y la Propiedad), Universidad Auté-

noma de México, México, 1963; Irving Louis Horowitz, Three

Worlds of Development — The Theory and Practice of Inter-

national Stratification, Oxford University Press, New York, 1966.
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LA EJEMPLIFICACION POR UN “CASO-L{MITE”: EL BONAPARTISMO

  
verdadero “caso-l{mite”, esta dada por una forma politica
que, por razones de economfa expositiva, dada su varie-
dad histérica, y a falta de un concepto omnicomprensivo
generalmente reconocido, se designa aqui como bonapar-
tismo’?. Este fenémeno se presenta a través de manifes-
taciones muy diversas en diferentes pafses y periodos: /

} el cesarismo de la crisis republicana en Roma; las mo- d
| narquias absolutas del “Antiguo Régimen” en Europa; el

H

 

bonapartismo del Primer y Segundo Imperio en Francia; :
el bismarckismo aleman; el kerenkismo de 1917 en Ru- J
sia, y quizds también el stalinismo soviético; el nasse- j
rismo egipcio; el peronismo argentino. El bonapartismo i
en sentido genérico es presentado aqui como hipétesis ’ fs
general 0 esquema sociopolitico, prescindiéndose en lo
posible de los elementos de aproximacién histérica y de
especificidad nacional que debe en cambio considerar-
se necesariamente en el andlisis de toda situacién espa-
cial-temporal concreta.

Esta forma corresponde siempre a_perfodos excep- }
cionales, a situaciones de crisis: estancamiento de una ;
Parte, o bien transiciones o puntos de flexién de otra ,
parte, en el proceso de desarrollo; coyunturas interna- }
cionales de tensién o de conflicto violento; fuertes y ra-
pidos cambios en el sistema de estratificacién social.
Estas situaciones se acompafian y caracterizan por un fT
estado o proceso de equilibrio inestable y de lucha entre
clases, fracciones y grupos, cada una de las cuales a
su vez puede y suele sufrir ademds sus propias crisis ;

! internas. La o las clases y fracciones tradicionalmente 4
dominantes, debilitadas 0 en declinacién, no pueden se- 4
guir imponiendo su hegemonia de modo indiscutido e
irrestricto. Las clases nuevas o ascendentes pueden es-

} tar pasando de la pasividad y el sometimiento a la acti-
i vidad y la rebeldfa, desafiar la dominacién tradicional sin

| ! ser capaces de reemplazarla por la propia. Asi, una cla-

7 Los marxistas han dedicado considerable atencién al pro-
I blema del bonapartismo, sobre todo Marx, Engels, Lenin, Trots-
j ky y Gramsci. De ello se han ocupado en América Latina,

k entre otros, y con relacién sobre todo a experiencias pollticas
| } especificas, Silvio Frondizi, Rodolfo Puiggrés, Helio Jaguaribe,

Milcfades Pefia, Carlos Fayt, Francisco Weffort, Marcos Kaplan.
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se ha perdido y otra no ha ganado la capacidad efecti-

va para regir la nacién. :

Esta situacién bdsica puede y suele complicarse por

otras circunstancias adicionales. Todas las clases y gru-

pos de la sociedad, incluso las que ocupan pe

cién polar, tienen una composicion heterogénea, al arcan

estratos distintos, con diferente capacidad para on

tarse y reorganizarse social y politicamente, con diferen-

cias también en el ritmo y en el sentido de sus accio-

nes. A ello se agrega la tendencia casi fatal de los ae

tidos polfticos a la rutinizacién ya la oeMe

consiguiente incapacidad para readaptarse a los rap ~

cambios en marcha, y, como resultado, el cco:

o pérdida de su representatividad y de su capaci

operativa con respecto a las clases, fracciones y=

y a la sociedad global. De este modo se vuelve age

ble que no se logre la fusién de cada una de las a

tintas clases, las fundamentales por lo menos, bajo di-

recciones tinicas capaces de enfrentar y resolver decisi-

vamente (por triunfo, derrota 0 compromiso pera

los problemas y conflictos constitutivos de la oe “a

los dos polos de la sociedad, y entre ambos, se despla-

zan y acttian clases y grupos sin cohesién sdlida, sin

representacién polftica eficaz y sin capacidad para rina

poner sus propios intereses y hacerlos adoptar ° —

por la mayoria de la nacién, en nombrepropio ya -

vés de los propios érganos. El bonapartismo ar sur-

gir por fallas momentaneas 0 definitivas de las clases y

fracciones tradicionalmente dominantes, o de una Bes

durez y debilidad de los grupos y estratos aa

emergentes y antagénicos de las primeras. En su ve

ricién y funcionamiento inciden también la existencia

fuerzas intermedias, secundarias 0 marginales, y sus re-

laciones con los dos niicleos o bloques de posicién po-

lar en la sociedad.

Se produce asi un equilibrio inestable de jas fuerzas

en lucha, con el peligro de que no se constituya re-

constituya con suficiente rapidez un equilibrio - lo y

perdurable, y de que incluso el enfrentamiento - yi

la destruccién de las clases y grupos en presencia y de

la sociedad misma. En esta situacion el Estado, aa

nado por un grupo que controla o instrumenta, direc

© indirectamente, los principales resortes 0 mecanismos

.
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de poder, aparece como el tinico elemento o factor ca-
paz de erigirse sobre las clases y sobre la sociedad, co-
mo representante de todos o de casi todos, de imponer
comoinstancia independiente su autoridad ilimitada y su
arbitraje final, y de dispensar desde arriba las decisiones,
los beneficios y los sacrificios.

Las distintas manifestaciones histéricamente conoci-
das que puede subsumirse dentro de la categoria gene-
ral del bonapartismo, presentan entre si considerables
diferencias en cuanto a modos de encarnacién, medios
de instrumentacién, mecanismos de funcionamiento, na-
turaleza y consecuencias de su accién.

El bonapartismo constituye siempre una forma de go-
bierno autoritario prdcticamente irrestricto, pero puede
encarnarse en una personalidad representativa, providen-
cial, heroica, dotada real

o

ficticiamente de aptitudes ex-
cepcionales; o bien en un equipo de direccién colectiva,
en gobiernos de coalicién, en ciertas manifestaciones
especificas de parlamentarismo. Las bases, instrumentos
y mecanismos de poder u operacién pueden ser: la bu-
rocracia civil; las fuerzas armadas regulares; los grupos
irregulares o paramilitares; la policfa, en sentido restrin-
gido (represién estatal de la delincuencia y la subver-
sién social), o en sentido amplio (conjunto de fuerzas
gubernamentales y particulares que tutelan el orden
existente y las relaciones vigentes de dominacién y he
gemonfa); el o los cleros; la captacién por la corrupcién
y por el terror de los funcionarios de partidos politicos,
sindicatos obrerosy organizaciones empresariales.

El Estado bonapartista exhibe una independencia con-
siderable de cualquier clase en particular de la sociedad
€n su conjunto, pero no se halla suspendido en el va-
cio, y su autonomfa y neutralidad son en ultima instancia
mas aparentes que reales. Pretende poder ser imparcial,
enearnacién de la sociedad y representacién —simulta-
nea o sucesiva— de varias clases o de todas. Efectiva-
mente, su capacidad deiniciativa independiente no esta
afectada en gran medida por las necesidades y exigen-
cias especificas de una clase, fraccién o estrato; juega
una o varias clases contra una u otras, las favorece y las
somete por separado o en conjunto. Por otra parte,
sin embargo, el bonapartismo surge y funciona a partir
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de un orden social determinado, al queen ultima STOR

cia no pretende modificar sino estabilizar y consolidar;

y de hecho opera asi como defensor en esencia de las

clases y fracciones hegeménicas y dominantes, a veces

con la incomprensién y la hostilidad de las propias inte-

resadas. ; cial

Es pertinente consignar por Ultimo algunas

sastoties adicionales que permiten completar este ee

ma y enriquecer quizds todo andlisis mas especffico.

bonapartismo puede ser progresivo (Julio César, Napo-

leén I), o regresivo (Napoleén III), representar y reforzar

una continuidad meramente evolutiva o bien preparar un

salto de reales caracteristicas revolucionarias, segin que

refuerce o lleve al triunfo, o no, con © sin compromi-

sos y limitaciones, a las fuerzas de cambio y desarrollo.

Las fuerzas fundamentales en antagonismo pueden, por

propia dindmica del proceso y por la intervencién bona-

partista, llegar finalmente a cierta asimilacion o fusién |

recfproca; o puede existir por el contrario entre ellas un

conflicto bdsico insuperable que el bonapartismo inicial-
mente atentia o equilibra pero que luego termina por
agravar y arrastrar a un desenlace que suele marcar tam-
bién el fin de la experiencia.

IV. CARACTERES Y FUNCIONES

mo consecuencia de todo lo expuesto, puede sos-

oe que todo poder estatal exhibe un doble caracter

© ambivalencia esencial, en funcién de la coexistencia,

en proporciones distintas y siempre cambiantes, de las

dos funciones sefialadas: instrumento de dominacién cla-

sista, pero también de creacién de interdependencias,

solidaridades e integracién de los grupos e individuos

en un orden social unificado y estable para los fines

que en cada etapa se considere de interés general. El

encuadre global que se ha intentado precedentemente

permite y exige una mayor explicitacién de los elemen-
tos referentes a la naturaleza, los caracteres y las fun-

ciones del Estado.

En casi la totalidad de las sociedades histéricamente

conocidas, el Estado es la forma suprema de poder, ca-
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racterizado ante todo, en comparacién con los otros gru-

pos, por su ubicacién y funcionamiento en el sistema
global, su dimensién y complejidad, su organizacién in-
terna mds coherente y acabada; y por el grado de obe-
diencia que exige y obtiene. El] Estado es un grupo ge-

neral que abarca a la sociedad global, con la que tiende
a identificarse a partir de la Edad Moderna (conceptos
de Estado-Nacién, Estado soberano, etc.). Su accién se
ejerce sobre la totalidad de grupos menores y de indivi-

duos existentes u operantes en un Ambito geografico de

poder, articulados entre s{ y con la estructura del gobier-

no; se alza y se impone sobre ellos, les exige y extrae
un grado supremode solidaridad y acatamiento.

INSTITUCIONALIZACIGN, LEGITIMIDAD, CONSENSO, LEGALIDAD

Las relaciones de mando y obediencia organizadas

por y en funcién del Estado necesitan ser institucionali-

zadas por éste desde un doble pero interconectado pun-

to de vista: en lo que se refiere al Estado mismo, y en
lo que se refiere a los grupos e individuos, a sus vincu-

los entre si y con el gobierno.

Toda sociedad se articula en y por medio de institu-
ciones’. Estas son en esencia modelos de relaciones
humanas, de distribucién y ejercicio de status, funciones

y roles, sobre las que se calcan, estructuran y formali-

zan las relaciones concretas de grupos e individuos, me-

diante su formulacién o consagracién por la autoridad

estatal que les confiere asf cohesién, estabilidad, perma-

nencia, insercién en 6rdenes y niveles mds generales,
reconocimiento y valorizacién por otros grupos e indivi-
duos. Las instituciones que dentro de una estructura so-
cial tienen funciones, fines y consecuencias similares
constituyen un orden institucional: econémico, politico,
militar, familiar, religioso, etc. La estructura social glo-
bal aparece integrada por instituciones y Ordenes insti-

tucionales, y por sus ramificaciones, articulaciones e in-
teracciones. De este modo, el Estado se presenta por

una parte como causa y resultante de la creacién de un
orden polftico-militar, referido a la constitucién de un con-

junto de instituciones que regulan la adquisicién, ejer-

cicio y distribucién del poder, y el monopolio y organi-

8 Véase Gerth y Mills, Duverger, obras citadas.
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zacién de la violencia legitima. Por otra parte, la auto-

ridad supremainstitucionalizada del Estado sobrelos res-

tantes grupos y sobre los individuos le permite a su vez

institucionalizar otros modelos y érdenes de relaciones

humanas: el orden econémico (organizacién de recursos

fisicos y humanos para la produccién de bienes y servi-

cios), el familiar (sexo y procreacién), el religioso (culto

colectivo a divinidades), etc.

La aceptacién del poder estatal y de su funcién ins-

titucionalizadora no se produce de modo natural ni au-

tomAtico. Implica y exige crear y mantener permanente-

mente una legitimidad, un consenso y una legalidad; tres

fenédmenos o dimensiones que se interconectan, interac-

ttian y superponen comoparte de un proceso unico.

Una de las funciones esenciales del Estado consiste

en su contribucién, siempre substancial y a menudo de-

cisiva, a la elaboracién, sistematizacién e imposicién

—combinando en proporciones fluctuantes la coercién y

la persuasi6n— de una concepcién del mundo y de la

sociedad, un sistema de valores y de representaciones

colectivas, una ideologia, que sean expresién y justifica-

cién de las relaciones y estructuras parciales y del sis-

tema general en vigencia para un pais y una etapa par-

ticulares. Ello constituye a la vez una expresién simpli-

ficada de situaciones, estructuras y procesos reales, y un

revestimiento mistificador y justificatorio de los intereses

del Estado y de las clases y fracciones hegeménicas y

dominantes. Desde este punto de vista sobre todo, la

accién ideolégica del Estado tiende a lograr una movi-

lizacién de conciencias y energias en favor del mismo

y en contra de sus enemigos actuales y potenciales,

para atenuar 0 suprimir conflictos, y lograr el mas alto

grado posible de estabilidad e integracién. La legitimidad

es pues el proceso y el resultado de la identificacién

de un orden sociopolitico afirmado comoideal de la co-

munidad y del Estado, y el gobierno que rige a la pri-

mera y encarna y ejerce el segundo, postulandose a es-

te tiltimo como forma necesaria y conveniente de estruc-

turaci6n institucional, que por lo tanto puede y debe exi-

gir y merecer aceptacién y obediencia. Ello justifica y

sacraliza al poder, confiriéndole un cardcter absoluto y

perdurable. El consenso es precisamente el acuerdo ge-

neral de los grupos e individuos constituyentes de una
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sociedad sobre la legitimidad de una forma de Estado o
de un gobierno determinado.

Instituciones, legitimidad, consenso, a la vez presu-
ponen, exigen y generan una legalidad, un Derecho.
Todas las sociedades conocidas hasta el presente se
basan en la escasez y en la desigualdad; estén desga-
rradas por conflictos multiples; deben lograr un grado
minimo de cohesién y estabilidad, mediante una combi-
nacién de violencia impuesta y de sometimiento volunta-

rio, a través de la existencia y actividad de un poder
estatal. Sobre la base y a partir de este marco condi-
cionante general, todo Derecho especffico de un pafs y
de un perfodo histérico aparece como un conjunto de
principios, normas y procedimientos establecidos, reco-

nocidos o sancionados por el Estado, que tiende a cum-
plir o cumple una serie de funciones bdsicas, sobre todo
Jas siguientes:

I) Autoinstitucionalizacién del propio poder, es decir, con-
solidacién, formalizacién y legitimacién del que ya se
ha obtenido y ejerce por resortes y procedimientos de
hecho. Ello a la vez implica y se traduce en una mo-
nopolizacién legalizada de la violencia, de los instru-

mentos del poder y de las decisiones bdsicas;

II) Imposicién de una coherencia minima sobre el caos

de intereses, iniciativas y conflictos de grupos e indi-
viduos; estructuracién de las relaciones entre ellos; ins-
titucionalizacién de funciones, status y roles, y de las

formas de conjunto de la sociedad en cuestién;

III) Fijacién de las reglas del juego social y politico, es

decir, de los principios y procedimientos de adquisi-
cién y ejercicio del poder. Comocorolario, ello permite
determinar si una accién politica constituye una for-
ma de lucha dentro del régimen, o fuera y sobre el
régimen.

IV) Regulacién de la asignacién de recursos y de la dis-
tribucién de bienes, servicios, ingresos y oportunida-

des, entre los grupos y los individuos.

9 Véase, Edgar Bodenheimer, Teorfa del Derecho, Fondo
de Cultura Econémica, México, 1963 (3? Edicién); Umberto Ce-
rroni, Marx y el Derecho Moderno, Jorge Alvarez, Editor, Bue-
nos Aires, 1965.
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A través de la legitimidad y de la legalidad, las deci-

siones del poder estatal llegan a ser reconocidas como

validas, mds segin su forma (quién las toma y de acuer-

do a qué normas y procedimientos), que segtin su con-

tenido (capacidad, equidad, representatividad real de los

gobernantes). Por otra parte es pertinente recordar que

el Derecho constituye siempre una combinacién ambigua

y conflictual entre la expresién de lo que ya es real, y

la expresi6nideal de lo que puedellegara ser.

COACCION SOCIAL, EDUCACION, ORGANIZACION COLECTIVA

En parte a través del Derecho y en parte a través

de sus otros instrumentos y mecanismos, el Estado cum-

ple a la vez funciones negativas, de coaccién social, y

positivas, de educacién, propaganda, organizacién colec-

tiva. Ambos tipos de funciones estan entrelazados por

su origen comtin o centro de imputacién (el Estado) y

porla convergencia o identidad de sus finalidades.

A través de la coaccién social el poder estatal se

propone:

I) Crear y conservar su propio monopolio legalizado de

la violencia, que se vuelve asi cada vez mas institucio-

nalizado,oficializado y organizado;

II) Erigirse en instancia supremasobre y entre los grupos

sociales, como medio a la vez de mantener la supre-

macia de las clases y fracciones hegeménicas y domi-

nantes sobre las dominadas, de regular sus relaciones

y de crear cierto equilibrio relativo entre los grupos

divergentes o antagonicos;

III) Atenuar, imitar o suprimir conflictos;

IV) Reconocer o imponer formas de compromiso social

y politico (regulacién de acuerdos voluntarios entre

individuos y entre grupos; negociacién y arbitraje obli-

gatorios; formas regulares y periddicas de adquisicién

y transmisién del poder);

V) Integracién del pafs, creacién y mantenimiento de

la unidad nacional y de un sistema de lealtades na-

cionales, para fines internos y para la regulacién de

las relaciones con el exterior.
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A an oe = formas propias de educacién y pro-
paganda, el Estado tiende a cumplir las sigui -
ciones y finalidades: “ cee

I) Conservacién y transmisién del acervo histérico (tra-
dicién cultura,| formas organizativas y operativas) como
factor de continuidad y de cohesién del orden social;

II) Incorporacién de las nuevas generaciones a la socie-
dad, por medio de una asimilacién selectiva de la tra-
dicion heredada, de los sistemas de valores que predo-
minan, de la ensefianza de solidaridades entre indivi-
duos y grupos y con la sociedad y el propio Estado;

III) Desarrollo de la cohesién colectiva de los adultos;

IV) Creacién y consolidacién del conformismo general,
como modo de refuerzo dela legitimidad y del consen.
so en favor del Estado, y de la aceptacién de la hege-
monia de ciertas clases y fracciones sobre otras;

Vv) Contribucién a la emergencia y mantenimiento de
uma cierta personalidad basica;

VI) Elevacién de la gran masa de poblacién a un deter-
minado nivel cultural y moral que corresponda a las
necesidades de desarrollo y a los intereses de las cla-
ses y fracciones hegeménicas y dominantes.

at Las funciones de organizacién colectiva pueden refe-
rirse a:

T) Acci6n sobre el nivel, la orientacién, la estructura y
el funcionamiento dela actividad econémica y del sis-
tema social;

Ii) Regulacién de la disponibilidad y de la asignacién de
los recursos escasos (fisicos, humanos, financieros), y
de la distribucion de bienes, servicios e ingresos ‘de
y para los diferentes sectores y objetivos; .

III) Satisfaccién de necesidades colectivas. Regulacién
y/o gestion de servicios publicos o de interés general,
ya sea mediante la imposicién de condiciones obliga-
torias para las actividades y relaciones privadas, ya
mediante una intervencién empresarial directa del pro-
pio Estado;

IV) Promocién del desarrollo en sus etapasiniciales; esta-
bilizaci6n y continuidad del crecimiento después de un
desarrollo basicamente ya cumplido;

 

V) Organizacién y coordinacién de la comunidad y de

sus principales sectores y aspectos particulares, en

el cuadro de una estrategia o plan de conjunto (mero

intervencionismo, dirigismo, planificacién parcial y fle-

xible, planificacién total y autoritaria).

LAS RELACIONES INTERNACIONALES. LA DEPENDENCIA EXTERNA 10

He aclarado al comenzar que el presente trabajo en-

fatiza la dimension interna en el andlisis del Estado, de

su naturaleza, caracteres y funciones, para cualquier ti-

po de sociedad moderna. Es oportuno introducir ahora

brevemente la dimensién internacional y el problema de

la dependencia externa, esenciales para la comprensién

del proceso latinoamericano y que, como ya se dijo y

surge del plan tentativo expuesto en la Seccién V, son

objeto de tratamiento particularizado en todo el ambito

de la investigacion en curso.

Las relaciones internacionales entran a la vez en las

esferas de la coaccién social y de la organizacion co-

lectiva. Deben ser concebidas esencialmente como ex-

presion y proyeccién de las relaciones sociales y de la ~

estructura global del Estado en cuestién. Los movimien-

tos y cambios en las estructuras sociopoliticas inciden

en las relaciones internacionales, sobre todo a través de

expresiones y mecanismos de tipo econémico, técnico,

politico, militar y cultural. A su vez, la dinamica de las

relaciones internacionales reacttia sobre las estructuras

internas. Las relaciones internas de una nacién se com-

binan con las relaciones internacionales, ambas comple

jas y heterogéneas en su composicion, distribucion de

fuerzas e imbricaciones propias, pudiendo crearse nue-

yas combinaciones originales y especificas. La voluntad

10 El tema de la dependencia externa de América Latina

ha sido considerado ya por una larga serie de investigadores,

entre los cuales: Sergio Bagt, Milciades Pefia, Silvio Frondi-

zi, Rodolfo Puiggrés, Horacio Godoy, Fernando Cardozo, Cel-

so Furtado, Helio Jaguaribe, Nelson Werneck Sodré, Carlos

Lessa, Francisco Wetiort, Theotonio dos Santos, Anibal Pinto,

Osvaldo Sunkel, Enzo Faletto, Anibal Quijano, Antonio Garcia,

Rodolfo Stavenhagen, Miguel Wionczek, Victor Urquidi, Pablo

Gonzalez Casanova, Edelberto Torres, Marcos Kaplan, Gustavo

Beyhaut, Luis Vitale.
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del Estado se proyecta hacia el Ambito externo, se inser-
ta e integra en equilibrios de fuerzas y en procesos que

la desbordan y condicionan, en un nivel donde la inicia-

tiva de cada gobierno se ve mas limitada y puede actuar

con menor eficacia decisoria.

Estas afirmaciones, aunque de validez general, exigen
ser calificadas a fin de que adquieran mayor pertinen-
cia para el caso de América Latina y del Tercer Mundo

en general. En efecto, el peso relativo de ambas di-
mensiones,la interior y la internacional, varia de acuerdo
al grado de independencia o de dependencia del pais

de que se trata, es decir, en la medida en que los cen-

tros de decisién tienden a existir y predominar dentro o
fuera de aquél.

Esta coexistencia de dimensiones alcanza particular

relevancia con la emergencia y expansién del capitalis-

mo y la creacién de un sistema mundial en el que to-
das las unidades nacionales terminan por integrar una
misma estructura global de interdependencia. Las dife-
rencias de estructura econémica y de ubicacién en la
escala jerarquica y en el sistema de dominacién interna-
cionales, entre pafses desarrollados, centrales y hegemé-
nicos y paises subdesarrollados, periféricos y subordi-

nados, no excluyen sino que suponen su interdependen-

cia. Mas atin, no puede explicarse la naturaleza y fun-

cionamiento de los unos sin considerar las de los otros.
En ambos tipos de paises, y en la amplia gama de ca-
sos especificos que cada uno de ellos comprende, ope-

Ta permanentemente una doble interaccién: entre los cen-
tros y las zonas y naciones periféricas, entre las fuer-
zas intermas y las externas. En cualquier caso se re-
quiere siempre el enfoque global y dindmico de las fuer-
zas, estructuras y procesos que integran y conforman el
sistema unico de interdependencia.

Asi, por su parte, el desarrollo del capitalismo mun-
dial y la accién de las metrdépolis imponen a los paises
del “Tercer Mundo” y de América Latina una relacién

de dependencia externa, ya desde la conquista y sobre
todo a partir de la emancipacién. Ello implica la impo-
sicién de tipos y formas de vinculacién y de dominacién;
la incorporacién a la dinamica de las metrépolis y del
mercado mundial; la conformacién y modificacién de las

4;
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estructuras socioeconémicas y politicas internas en fun-

cién de necesidades, intereses y exigencias de tipo OX

terno. Las leyes generales de estructuracién y movimien-

to del sistema en su conjunto se imponen de modo de-

terminante y condicionante a las sociedades y naciones

de América Latina. Las distintas fases por las que atra-

viesa el capitalismo en las metropolis y en el mundo,

el predominio de una u otra de las grandes potencias,

inciden en el tipo y en las modalidades de la depen-

dencia.

Por otra parte, todo esto es, sin embargo, solamente

un aspecto decisivo pero no exclusivo de la cuestién. La

accion externa no es el tinico factor a considerar; no se

ejerce tampoco de modo unilateral, inmediato y mecani-

co, en un solo sentido ni en una sola dimensién; cons

tituye un proceso dialéctico, pluridimensional y multivoco.

La dependencia es precisamente una relacién, que su

pone por lo tanto dos érdenes de fuerzas, de formas y .

de dindmicas en permanente interaccién, Esta relacién

compleja y movil, contribuye a configurar ante todo so-

ciedades y estados nacionales que en todo o en parte

pueden preexistir al establecimiento o modificacién de

aquélla, con matrices y dinamicas histdérico-sociales pro-

pias, incluso estructuras productivas y estratificaciones

sociales especificas, correlaciones determinadas y cam-

biantes entre clases y grupos, sistemas de poder y apa-

ratos gubernamentales. Estos aspectos y niveles internos

tienen su existencia y su dindmica inherentes; confi-

guran constelaciones de intereses nacionales; determinan

grados variables de independencia relativa; se articulan

y reacttian entre s{ y con los factores de tipo externo

sobre los que pueden influir incluso en considerable me-

dida. El dinamismo interno refleja e incorpora la accién

de las metrépolis y del sistema internacional, pero agre-

ga ademas sus particularismos histérico-sociales, sus

peculiaridades y mediaciones especfficas, sus coyuntu-

ras y sus azares; y pasa al mismo tiempo a integrar y

a modificar la composicién, la orientacién y el funciona-

miento de los agentes y fuerzas de tipo externo. Los fac-

tores, niveles y aspectos externos e internos no evolu-

cionan siempre ni mucho menos con una intensidad, una

direccién y un significado iguales o convergentes. Mas

particularmente, la dependencia supone como se ha di-
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cho, sociedades y Estados nacionales existentes en las
regiones subordinadas; y debe crearse y operar a través
de nexos y alianzas entre los grupos hegeménicos y do-
minantes de las metrépolis y del pais periférico y depen-
diente, con la posibilidad de divergencias, tensiones y
conflictos. A su vez, los grupos hegeménicos y dominan-

tes del pais dependiente establecen también relaciones
de coincidencia, disidencia y enfrentamiento con otras

clases y grupos nacionales, a través de procesos que
son a la vez influidos e influyentes respecto de la depen-
dencia.

La dialéctica de lo interno y de lo externo, con todas
sus implicaciones y consecuencias, incide en la configu-

racién del sistema de dominacién y poder, en la estruc-
tura y funcionamiento del aparato politico-institucional,
en los mecanismos y procesos de decisién, todo lo cual
a su vez vuelve a repercutir sobre la relacién de depen-
dencia.

Las consideraciones precedentes contribuyen quizds

a explicar que ciertas coyunturas internacionales, inde-

pendientes a veces de la voluntad de las metrdépolis y

de sus élites de poder, puedan crear oportunidades y

Opciones que sean aprovechadas de diferentes maneras
por las clases hegemdnicas y dominantes de los paises
periféricos para asumir una independencia relativa y un
poder mas o menos auténomo de decision, y para inten-
tar modificaciones significativas en la orientacién y la
configuracién de la economia, la sociedad y la polftica.
Explican también que el Estado en el Tercer Mundo y
en América Latina ejerza a menudo una especie de fun-

ci6n mediadora y arbitral entre los grupos internos y ex-
ternos, entre la sociedad nacional y las metrdépolis, entre
la dependencia y la autonomfa.

V. CONCLUSIONES: UN PLAN
TENTATIVO DE INVESTIGACION

Tal como ya se ha indicado, este trabajo, las notas

y reflexiones que contiene, son parte de una investiga-

cién en marcha sobre la naturaleza, las funciones y la

organizacién del Estado en América Latina, con énfasis
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i terna, del desa-
en los problemas de la dependencia ex! A, ,

rrollo y del cambio. Se esbozan para concluir los linea-

mientos generales de esta investigaci6n, que tratan de

combinar el enfoque histérico y el analisis estructural.

 

  
A. LoS ANTECEDENTES DEL PER{ODO COLONIAL

 

El Estado metropolitano como factor constitutivo de la :

dependencia externa, y de la estructura y dindmica de |

la sociedad colonial. ;

El Estado como instancia auténoma de regulacién de '

las relaciones entre la Corona, los grupos metropolitanos,

la élite criolla, las poblaciones dominadas y las grandes

potencias rivales.

    

B. DE LA EMANCIPACION A LA CRISIS ESTRUCTURAL (1810 - 1930)

1. El cardcter del proceso emancipador. r

2. La desintegracién de la unidad politico-administrativa j

heredada.

3. Consolidacién y desarrollo de la estructura socio- :

econémica del tipo tradicional. i

— Estratificacién social rigidamente jerarquizada.

— Tenencia y uso dela tierra.

— Nueva fase de dependencia externa.

— Urbanizacién previa al desarrollo industrial. |

— Naturaleza del lamado “dualismo estructural’. i

— Pautas culturales e ideologias. ‘

— Modelo de organizacién polftico-institucional. 1

4. Contenido socioecondmico y funcién ‘politica del Estado

— Regulacién del conflicto: tendencia a la autosuficien-

cia vs. incorporacién al sistema internacional.

— Papel dual del Estado: sometimiento al esquema de

divisién internacional del trabajo y refuerzo de las con-

diciones de dependencia; regulacién defensiva de las

relaciones con el mercado mundial y las metrépolis.

— Primeros gérmenes de nacionalismo econémico y de

intervencionismo estatal: causas, contenido, limites.
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C. DE LA CRISIS ESTRUCTURAL AL PROCESO DE CAMBIO

 

1. El Estado como expresién politica relativamente

independiente e instancia universalizante de las relacio-
nes entre: clases o fracciones hegeménicas —clases 0
fracciones dominantes— clases dominadas; y entre el
respectivo pafs y las metrépolis.

2. El periodo de transicién (1914-1930).

— Factores actuantes.

— Manifestaciones del desajuste.

— Formas de expresién politica (gobierno radical en la
Argentina; Revolucién Mexicana; Reforma Universita-
ria; Aprismo,etc.).

3. La Crisis de 1929 y la Segunda Guerra Mundial.

— Debilitamiento de factores de crecimiento hacia afuera
y en superficie, por estimulos externos y sin modifi-
caciones estructurales.

— Autarquia, nacionalismo, énfasis en factores internos.

— Urbanizacion e industrializacién.

— Modificacién en el esquema y en el contenido de la
relacién de dependencia.

— Cambios en la estratificacién social y en el esquema
de obtencién y ejercicio del poder polftico:

a) Composicién, tendencias y actitudes de las clases

altas.

b) Expansién y diversificacién de las capas medias.

c) Desarrollo del proletriado industrial y de las masas

marginales urbanas.

— Caracter del Cambio:

a) Determinacién por factores accidentales, imperso-

sonales y externos.

b) Ausencia de accién deliberada de grupos.

c) Permeabilidad de la sociedad tradicional.

4. Factores de acentuacién de la autonomia relativa,
del papel arbitral y del intervencionismo del Estado.

— Debilitamiento de los mecanismos tradicionales de
crecimiento.

 

  

 

MARCOS KAPLAN

— Modificacién profunda de las relaciones internaciona-
   

    

  
les y del tipo de dependencia externa, ;

— Equilibrio relativo de clases y grupos, sin definicién

acabada de la hegemonfa.

— Multiplicacién y acentuacién de los conflictos sociales.

— Necesidad de la instancia superior arbitral.

— Tendencia del Estado y de la burocracia gubernamen-

tal a expandir su base de sustentacién y de operacién,

su influencia, poder y fuentes de financiamiento.

5. Grados y formas.

— Merointervencionismo.

— Dirigismo.

— Esbozos primarios de planificacién.
}

6. El Estado y los grupos.

— Inversores extranjeros.
ae

— Los grupos terranientes, comerciales, financieros ¢ qT

industriales.
4

— Las capas medias urbanas y rurales. ;

— Las capas populares urbanas y rurales. / i

— Las Fuerzas Armadas. . H

— La Iglesia. WW

D. EsTRUCTURA Y DINAMICA DEL EsTADO

1. Intervencionismo y capitalismo de Estado: génesis d

y modalidades.
\ |

— Factores histéricos generales. , |

— Factores socioeconémicos.
i}

— Factores y justificativos coyunturales, militares, polf-

ticos e ideolégicos.
|

— Estructura del capitalismo de Estado. ]

2. Los aspectos positivos.

— Influencia en la estructura, orientacién, funcionamiento

y coyuntura de la economia.
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— Refuerzo o sustitucién de iniciativas privadas, insufi-
cientes o declinantes.

— Contribucién a la emergencia de un tipo de economia
mixta, con extensién de control ptiblico y pluralidad
de centros de decisién.

— Participacién en gastos e inversiones globales.

— Contribucién a la formacién y redistribucién del pro-
ducto bruto interno y del ingreso nacional.

— Contribucién a la formacién del capital nacional, de
la infraestructura y de las industrias de base.

— Mantenimiento y expansién de la ocupacién laboral, y
de una masa de ingresos no sujeta directamente a las
fluctuaciones coyunturales.

— Influjo en la oferta y demanda de bienesy servicios,
nivel de precios, abastecimiento,

— Creacién de prerrequisitos para el crecimiento que fa-
vorecen a las empresas privadas ( infraestructura, oferta
y demanda, inversiones, mantenimiento y ampliacién
del mercado, abastecimiento de bienes y servicios en
condiciones favorables, etc.).

— Funcién precursora y promotora en niveles sectoriales
y regionales. Incidencia directa o indirecta en la estruc-
tura espacial nacional (urbanizacién. division regional
del trabajo, etc.).

— Sistema educacional general y técnico, para nuevas
actividades suscitadas por el desarrollo y la indus-
trializacién.

— Contribucién a la innovacién tecnoldgica.
— En general, desarrollo de la economfa nacional con

mayor énfasis en estimulos y mecanismos internos;
promocién de ideologias de cambio.

3. Los aspectos negativos: insuficiencias y fallas.

— Fallas estructurales generales del Estado.

— Utilizacién insuficiente e inadecuada del sector publico,
— Falta de mecanismos coordinados de planeamiento y

administracién racional.
— Comportamiento de las finanzas nacionales y del sector

publico con cardcter inducido y subordinado; no como
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jnstrumentos reguladores de la coyuntura y del sector

privado, ni transformadores de la estructura.

— Mala orientacién de las inversiones. me

— Encarecimiento y degradacién de los servicios y pro-

ductos. , .

— Efectos nocivos para la formacién del capital de infra-

estructura y de los sectores de base.

— Refuerzo de mecanismos inflatorios. | J

— Efectos negativos sobre las balanzas comercial y

pagos. / ‘

— Estfimulo a los desequilibrios espaciales y ae

ibuci i édito en relacion a
=- tribucién a un clima de descr n re

fon esfuerzos de desarrollo, al intervencionismo del

Estado y al planeamiento.

E. Et Estapo Y LA REGULACIGN DE LAS RELACIONES INTERNA-

CIONALES.
:

1. Modificaciones recientes en la pion y tenden-

: i ales.
ias de la economia y la politica mundt on

aa El bloque capitalista, el bloque colectivista y el

“Tercer Mundo”.

3. La politica comercial. / i

4. La politica frente a las inversiones extranjeras y a

la ayuda externa.

5, La incorporacién de tecnologia. ae

6. Politicas monetarias, bancaria, crediticia, fiscal.

7. Regulacién de la influencia cultural externa.

8. Incorporacién a bloques politicos, diplomdticos y

militares.

F. Ex EsTapo ¥ LA INTEGRACION LATINOAMERICANA

1. El Estado nacional en la integracién latinoameri-

cana hasta la fecha. ; i

2. Participacién del sector publico en la integracion

de las ramas de transporte, comunicaciones, electricidad,

petréleo, industrias basicas.

3. Proyectos comunes de inversion.

4. Funcién de contrapeso o de poder compensador

de acuerdos privados que tienden a la posicién de  
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monopolio y al refuerzo de la dependencia externa, den-
tro del proceso de marcha hacia el mercado comin.

5. Tejido de lazos socioecondémicosde solidaridad.
6. Progreso conjunto de la ciencia y la tecnologia.
7. Planificacién regional (fronteras, cuencas fluviales

internacionales),

8. Armonizacién de politicas de coyuntura (monetaria.
crediticia, bancaria, etc.), social (empleo y sus condi-
ciones, estatutos laborales y previsionales comunes).

9. Acercamiento general de legislaciones.
10. Integracidn cultural y polttica.

G. BALANCE Y PERSPECTIVAS

1. Conclusiones generales,

2. Opciones y modelos de desarrollo, integracién y
liberacién de la dependencia externa.

3. El condicionamiento sociopolitico: papel actual y
perspectivas del Estado segiin diferentes tipos de regi-
menes politicos en América Latina (oligarqufas tradicio-
nales; populismo carismatico; desarrollismo de bases plu-
ralistas; nacionalismo revolucionario socializante).

Es evidente que el plan tentativo que se presenta
para la investigacién en curso puede ser abordado en
primera aproximacién, pero no agotado, por un solo in-
vestigador. Requiere un intenso y prolongado trabajo de
una falange de cientificos sociales de las mds diversas
especialidades, en ntimero y con una coordinacién cre-
cientes, Su importancia dista de reducirse al ambito pu-
ramente tedrico. Esta por el contrario gravido de impli-
caciones sociales y polfticas de gran trascendencia prac-
tica, ya que el Estado es a la vez el punto focal de to-
da problematica de crisis y transformacién, y el mas in-
fluyente centro de decisién y agente potencial de cambio
en América Latina. Su andlisis y evaluacién constituyen
pues un desaffo ineludible para la capacidad, la imagi-
nacién y el coraje de los cientificos sociales de la re-
gién. Nada justifica que ese desafio deje de ser enfren-
tado de manera decidida y exitosa,

i
a
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Helio Jaguaribe

1. NOTAS INTRODUCTORIAS

Este articulo es una versién algo mas desarrollada de

ciertas ideas esquematicas que somet{ a discusi6n en la

primera reunién de un seminario informal organizado por

Paul Rosenstein-Rodan, Ernest Halperin y el suscrito con

el fin de estudiar los problemas del desarrollo latinoameri-

cano. El propésito central del seminario fue someter a una

investigaci6n interdisciplinaria el andlisis de a) las causas

del subdesarrollo latinoamericano, (2) los principales aspec-

tos estructurales que generalmente presenta esa region y

(3) las tendencias y probables direcciones alternativas de

América Latina en los préximosafios y a largo Lge Se

consideré que a un grupo de personas, del Instituto ’ Har-

vard y de otros centros de estudio o de elaboracién de

politicas, les podfa interesar reunirse para discutir el tema

de una manera mas libre y menos exigente, en términos

de trabajos formales, que la usual en los seminarios aca-

démicos, pero mas consistente y organizada que el de las

conversaciones casuales.

La primera reunién de este seminario informal Se rea-

lizé el 20 de noviembre en el Instituto, con la participacién

de aproximadamente 20 personas de varias disciplinas y

campos. Se habfa convenidorealizar a continuacién otras

dos reuniones, acordandose que la préxima tuviera lugar

el 13 de diciembre. El primer seminario de Rosenstein-

Rodan que fue breve, pero notablemente brillante y suge-

rente de observaciones introductorias, en sus lineas mas

* MALT.
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generales propuso dos temasde discusién: (1) ¢Por qué los

pafses de América Latina no han logrado un desarrollo na-

cional, después de su independencia, en el curso del si-

glo XIX y en los comienzos del actual? ¢Por qué los pai-
ses de América Latina no han sido capaces, después del
fin de la segunda guerra mundial, de mantener la direc-

cién del desarrollo de la década del 50 y en su lugar se

han conservado como sociedades subdesarrolladas, des-

pués de mas de 20 afios de intentos deliberados para al-

canzar undesarrollo nacional autosostenido?

En la primera reunién somet{ a discusién una hipédte-

sis para explicar cada una de estas dos cuestiones. De-

liberadamente fueron formuladas en forma muy simple con

el doble propésito de lograr brevedad en la exposicién y

claridad del argumento central. Este articulo, aunque en

forma algo mas desarrollada, conserva la misma forma

esquematica de la presentacién original.

II. PRIMFRA HTPOTESTS — LA SOCTEDAD DUALISTA Y

SUS INHERENTES COACCIONES CONTRA EL DESA-
RROLLO.

América Latina se ha conservado como una region
subdesarrollada, desde la independencia hasta las prime-

ras décadas del siglo XX, porque se vio llevada a conver-

tirse en una sociedad dualista, en la que la optimizacién

de los fines de la élite no fue compatible con los intereses

bdsicos de la masa y de este modo previno la integra-
cién social de los paises concernidos, estableciendo en

ellos un régimen social (es decir, un régimen combinado

de valores, de participacién, de poder y de propiedad) no

conducente a sus respectivos desarrollos nacionales.

RELACION FUNCIONAL élite-MASA

El argumentopresenta tres puntos principales. El pri-
mero es el relativo al significado del desarrollo nacional

y al alcance que, finalmente, obtiene dadas otras con-

diciones, comola relacién funcional entre élite y masa.

El desarrollo nacional es el desarrollo, en conjunto, de

una sociedad nacional qua nacional. En términos econd-

micos, depende del logro feliz de un crecimiento econé-

mico autosostenido, basado en una utilizacién cada vez
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mejor de los factores de produccién, mediante una mejor

tecnologia y organizacién. Para ser autosostenido, requie-

re un alto nivel de autonomfa en las decisiones y de en-

dogenia en el crecimiento. Necesita, también, desarrollo

cultural, desarrollo social y desarrollo politico.

El desarrollo cultural, en el ajuste funcional del sis-

tema de informaciones y del régimen de valores de una

sociedad, esencialmente implica el doble propdsito de (1)

proveer a esa sociedad con medios eficientes para el con-
trol de su ambiente y para adaptarse a él y (2) proveer a

esa misma sociedad de valores, normas y estilos de vida

conducentes a la cohesién social y al prevalecimiento de

conductas racionales y seguras. Desdeel siglo XVIII tales
requerimientos han entrafiado, de una parte, el desarrollo

y difusién de la ciencia y la tecnologia y la emergencia

de condiciones sociales que induzcan a su apropiada uti-

lizacién; y, de otra parte, un franco predominio de valo-
res igualitarios. ;

El desarrollo social consiste, esencialmente, en el ajus-

te funcional del régimen de participacién que prevalece en

una sociedad a fin de minimizar los privilegios ascriptivos

y las formas de autoridad y de maximizar el acceso com-

petitivo e igualitario a todoslos lugares y funciones.

El desarrollo polftico consiste, esencialmente, en la

modernizacién e institucionalizacién del sistema politico,

incrementando su orientacién racional, la diferenciacién

estructural funcional, la capacidad, la movilizacién polfti-

ca, la integracién polftica y la representatividad politica.

La comprensién del desarrollo nacional como el desa-

rrollo total de una sociedad nacional (es decir, como la

agregacién funcional de los desarrollos cultural, social, po-

litico y econémico) finalmente conduce a comprender el

desarrollo de una sociedad, siempre que sus condiciones

ambientales no sean particularmente favorables, como el

resultado de una relacién funcional entre la élite y la ma-

sa. Tal relacién funcional consiste, en ultima instancia, en

una relacién élite-masa en la que (1) los servicios que la
élite rinde a la masa, y a la sociedad en general, en tér-

minos de las diversas formas de liderazgo (politico, eco-
némico, cultural y de participacién), empresariado, y de
la excelencia o ejemplaridad en el cumplimiento de las
funciones requeridas societariamente, sean sustancialmen-
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te mayores a las diversas clases y formas de recursos

que se extraen de la masa y de la sociedad en conjun-

to para consumo y funcionamiento de la élite, es decir,

que lacuenta costo social-beneficio de la élite manifieste

un balance bastante favorable; (2) que la movilidad social

sea suficiente para permitir el acceso a los roles de la

élite a hombres capaces provenientes de la masa y para

sustituir a los menos capaces, a quienes incumben roles

de la élite, por quienes lo sean mas, es decir que la cir-

culacién mantenga

a

la élite abierta, flexible y competente.

Empfricamente, se ha probado quela existencia y con-

servacién de una relacién funcional élite-masa depende de

cierta gama de valores de la dlite internalizados, y

de un cultivado autointerés en el contexto de los recursos

disponibles, de los medios y condiciones para su utiliza-

cién y de las presiones ejercidas por la masa de la pro-

pia sociedad o de otras sociedades. Los valores interna-

lizados porla élite constituyen un aspecto fundamental de

la cuestién y, en ciertas condiciones, pueden represen-

tar el factor mds favorable o desfavorable para una rela-

cién funcional élite-masa. Los valores que orientan a la

élite a una responsabilidad militante ante su propia socie-

dad y a una conducta racional y segura, a la larga tien-

den a favorecer, sean cuales fueren las originales diferen-

ciaciones de clase y los sentimientos de superioridad de

la élite, una relacién funcional de la élite con la masa: la

ética protestante, el honor samurai, etc. Por otra parte,

el autointerés cultivado de la élite puede inducirla a acep-

tar sacrificios o a renunciar a privilegios en el mutuo be-

neficio de la propia élite y de la sociedad en su totali-

dad. En este ultimo aspecto las presiones de la masa son

de la mayor importancia. Cuando las masas son capaces

de lograr un cierto grado de comunicacién y organizaci6n,

fuera del control de la élite, imponen sobre ésta un es-

quemaredistributivo mds favorable, en lo que respecta a

la masa, y un balance costo-beneficio también mds favo-

rable en lo que respecta a la sociedad en su totalidad.

Es para sostener el nivel de la élite que las presionadas

élites se ven urgidas a hacer o a adoptar innovaciones

que incrementaran la productividad social. En el Este, la

revolucién industrial y las subsiguientes innovaciones so-

ciopoliticas, hasta el estado de prosperidad actual, pue-

den explicarse, en cierto sentido, como respuestas crea-
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doras a las presiones de las élites occidentales (renova-

das y autorenovadoras) sobre sus masas, orientadas para

que la élite mantenga la mayor parte de su liderazgo y

gajes, a la vez que incrementa los niveles de consumo

permitidos a las masas, incluyendo el incremento de la

movilidad.

EL BJEMPLO HISTORICO

El segundo punto del argumento consiste en indicar

cémo, desde el desarrollo de Gran Bretafia en la segunda

mitad del siglo XVIII, todos los casos de desarrollo histé-

ricamente han ocurrido como resultado de una relacién

mas funcional entre élite y masa. En algunos casos,

como en Gran Bretafia y Estados Unidos, las relaciones

més funcionales se han logrado por el gradual ajuste de

la élite a las necesidades de la época, en funcién, al mis-

mo tiempo, de los valores internalizados de la élite y de

la ilustrada comprensién de su propio autointerés. En el

caso del Japén el reajuste funcional de la élite, bajo la

presién de la inminente captura del control por los pode

res occidentales, condujo a un movimiento reformista. La
élite bakufu fue reemplazada por los clanes occidentales

y, mediante el recurso de restaurar los poderes del Empe-

rador y de eliminar el shogunato, se pudo usar parte de

la tradicién para cambiar la otra parte y promover,con la

rapida modernizacién del Japon, una mejor utilizacién de

los recursos y capacidades nacionales. Francia y Alema-

nia, bajo los Imperios de Napoleén III y Bismarck, cons-

tituyen un caso intermedio entre el gradualismo briténico

y el radical reformismo japonés. Sin embargo, es evidente

que las antiguas élites de esos paises, las del ancien ré-

gime, habian perdido su capacidad de liderazgo, mientras

que la élite emergente de la burguesia no habia obtenido

la autoconfianza y prestigio social que rapidamente con-

siguié la burguesia inglesa. En ese sentido el recurso de

los imperios francés y prusiano-germano sirvieron para

remodelar las élites de esos paises, dando por resultado

una combinacién de la vieja y la nueva en condiciones

de una funcionalidad mucho mayor. En los casos de Rusia

y China tenemos el ejemplo opuesto al de Gran Bretafia.

Una élite incapaz de adaptarse y renovarse fue finalmente

arrojada por una revolucién violenta y una nueva élite ca-

paz tomé el control y logré una rapida modernizacién.
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Un analisis de las razones que Ilevaron a ciertas éli-
tes a ser capaces de un cambio y ajuste gradual, a otras

a dividir y llevar al sector modernizante a sustituir, de
modoreformista, al tradicionalista y, por ultimo,el de otras
élites de ser incapaces ante el cambio y, finalmente, ser do-
minadas por una élite-contadora o dirigir a sus socieda-
des al fracaso total, escaparia de las limitadas dimensiones
de este trabajo. Se sugiere que, en todos los casos, se
encuentra una explicacién (1) en la clase de los valores in-
ternalizados porlas élites y (2) en la capacidad de la presién
ejercida por las masas. La cultura urbana en la Edad
Media; las ciudades libres y la emergencia de nuevos es
tratos de hombres en el Renacimiento, independientes de

los nobles; la movilizacién religiosa causada por la Re-
forma, que llevé a posiciones de influencia a hombres de
origen humilde, a los que la antigua jerarquia de la Igle-
sia no les hubiera permitido acceder; y los servicios edu-
cativos generales que ofrece la LIlustracién, en el siglo
XVIII y comienzos del XIX, todos esos hechos han con-
tribuido profundamente, en Europa occidental, a la flexi-
bilizacion y apertura de las élites orienta4ndolas, al mismo
tiempo, hacia valores socialmente mds funcionales e in-
crementando la eficiencia de las presiones correctivas y
redistributivas ejercidas por las masas. En Rusia y China
la ausencia de la mayor parte de estos eventos, en con-
diciones de gran abundancia de mano de obra servil, ha
contribuido a la rigidez de sus élites y a la impotencia de

las masas. Segiin veremos, el caso latinoamericano pre-
senta similitudes mucho mayores con los casos ruso y
chino que con el occidental.

EL DUALISMO LATINOAMERICANO

El establecimiento latinoamericano, colonizacién y ex-
pansion, a través de todo el perfodo colonial, fue la obra
de una élite minoritaria y se realizé6 en condiciones de
abundancia de mano de obra servil: Deja de tener im-
Portancia el hecho de que los primeros conquistadores
espafioles no fueran gente de la élite sino aventure-
ros plebeyos excepcionalmente emprendedores. Inmediata-
mente fueron promovidos a los mas elevados rangos de
la élite y sus continuadores tuvieron, por nacimiento o fun-
cidn, el status de élite. A partir del siglo XVI, en la Amé-
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ica espafiola

y

portuguesa tomé forma el tipo de una so-

easePleciereete por una profunda divisién entre la

élite de terratenientes y funcionarios, con un pequeno seg-

mento incorporado de comerciantes, y la gran masa de

campesinos serviles. Esta estaba constituida por los in-

dios locales, cuya civilizacién fue rapidamente destruida,

o por los esclavos africanos importados.

Las dos caracteristicas importantes de esta sociedad

fueron, en primer lugar, su naturaleza fuertemente dualis-

ta, que oponia a amos y siervos, a los que tenian dere-

chos inherentes y a aquellos que sdlo tenian permiso pa-

ra existir como fuerza de trabajo. Esta oposici6n no im-

plicaba un vacio infranqueable entre los niveles de la éli-

te y las masas. Por el contrario, la sociedad colonial en

comparacién con la europea fue mucho mas abierta a los

talentos nuevos y al éxito individual y no fue particular-

mente discriminadora en términos raciales. La oposicion

significa solamente que, cualesquiera fuera el origen de

aquellos a quienes incumbian los roles de la élite, esos

roles como tales, no la condicién de incumbencia de Jas

personas o ciudadanos,les concedian privilegios, mien-

tras que los roles de las masas de modo inherente care-

cian de privilegios.

La segunda caracterfstica esencial de las sociedades

latinoamericanas, desde fines del siglo XVI hasta nuestros

dias, con la relativa excepcién de Argentina, Uruguay y

Chile, ha sido la inmensa abundancia de mano de obra.

Sélo parte de la poblacién mdigena ha sido usada activa-

mente. Por otra parte, la trata de esclavos africanos muy

pronto alcanzé proporciones muy elevadas, constituyendo

uno de los negocios mas grandes del mundo a partir del

siglo XVII. La consecuencia de esa gran abundancia de

mano de obra, que hasta hoy persiste, histéricamente ha

sido deprimir profundamente las condiciones de las ma-

sas latinoamericanas. Ha sido responsable de mantener

la esclavitud campesina hasta mediadosdel siglo XIX y,

en el caso del Brasil, hasta fines del mismo, conservando,

después de la abolicién una completa dependencia de

facto de los campesinos respecto a los terratenientes. En

los tiempos modernos también ha afectado las condicio-

nes de la clase trabajadora, cuyos sindicatos fueron

convenidos por los gobiernos, en lugar de ser organica-

mente construidos desde la base y cuya capacidad de ne-
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gociar tantas veces se ha visto reducida por la enorme
disponibilidad de trabajadores desocupados.

El resultado de la relacién amo-siervo, en condiciones
de enorme surplus de trabajadores y para una élite cuyos
valores estaban orientados hacia la automagnificacién y

a elevados niveles de consumo, derivé en un régimen
social no conducente a la integracién social ni al desa-
rrollo nacional de los pafses latinoamericanos. Las élites

latinoamericanas, después de la independencia, aunque
conservaron la mayor parte de las caracteristicas hereda-
das de su cultura ibérica y de su pasado colonial, se vie-
ron llevadas a retirarle su fidelidad a las respectivas pa-
trias de origen y a identificarse con aspectos escogidos
de las culturas francesa e inglesa que modelaron las

imagenes latinoamericanas de esas sociedades. Ese sen-
timiento de pertenecer a la élite europea occidental, con-

dicionado por la completa subordinacién a la literatura
francesa y a la visidn del mundo, asociado con algunos
rasgos del ideal del caballero inglés, acrecentaron la alie-
nacion de las élites latinoamericanas frente a sus propias
masas y sociedades. Para la élite, éstas se convirtieron
en el equivalente de un pueblo colonial extrafio, tanto co-
mo si dos naciones distintas estuvieran en una relacién
de dominacién-subordinacién.

Es interesante sefialar que Argentina, Uruguay y Chile,
que no tuvieron exceso de mano de obra dependiente en
sus perfodos coloniales y hasta el ultimo tercio del siglo
XIX también han presentado a pesar de la similitud de
otras condiciones, distintas caracteristicas en su respecti-
va formacién nacional. El caso de Chile es el mas claro
porque no ha sufrido, como Uruguay, las presiones e in-
terferencias de dos-vecinés abrumadoramente superiores
aunquefelizmente concurrentes. Tampoco hatenido la pe-
culiar contradiccién de Argentina entre la ciudad-puerto y
las provincias, que tanto ha paralizado el desarrollo de

ese pais. Por consiguiente, Chile muy pronto fue capaz de
organizar una sociedad nacional y un estado nacional, de
expandir en forma agresiva y exitosa, su territorio y recur-
sos hacia el norte, a expensas de Bolivia y del Peru, y
hacia el sur a expensas de los indios araucanos. Tam-

bién fue capaz, en términos de una agricultura producti-
va y de una sociedad extractiva, de alcanzar un alto ni-
vel de desarrollo cultural y politico en la segunda mitad
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del siglo XIX. El problema de Chile, cuando las condicio-
nes externas e internas han requerido su industrializacién,
no hasido tanto la dificultad de sobreponerse a sus limi-
taciones sociales, que han sido moderadas,sino a las limi-
taciones de su poblacién y de su mercado frente a una

industrializacién auténoma y enddégena.

Al igual que Chile, Argentina y Uruguay no dispusieron
hasta la gran inmigracién del ultimo cuarto del siglo XIX
de un exceso de mano de obra. Sin embargo, el siglo
XIX uruguayo a causa del rompimiento entre “colorados”

y “blancos”, que sucesivamente fue aprovechado por Ar-
gentina y Brasil para interferir en sus asuntos internos, tu-

vo al pais en un estado cuasi permanente de guerra ci-

vil. A pesar de eso, fue capaz de lograr un elevado ni-
vel de integracién social (no politica) y de alcanzar un
sustancial crecimiento econémico. Tan pronto como el
suicida conflicto entre los partidos pudo ser mediado, a co-

mienzos de este siglo, por un hombre de genio politico

como Battle y Ordéfiez, el camino qued6 abierto para un
rapido progreso. En el caso de Argentina el conflicto en-
tre la ciudad-puerto y las provincias fue algo mas que la
oposicién de liberales y conservadores y mucho mas que

el conflicto entre los portefios civilizados y los barbaros

gauchos, como lo veia Sarmiento. Fue la confrontacién

entre dos formas ideales de organizacién del pais: la ciu-

dad-estado y la nacién. En el hecho de que, durante tanto

tiempo, quienes tenfan capacidad para organizar la nacién
se inclinaran a unalealtad hacia la ciudad-estado y que
aquellos con adhesién hacia la nacién encontraran oposi-

cién a causa de su rusticidad se encuentra la causa de
la dilacién del crecimiento argentino hasta el ultimo ter-
cio del siglo XIX.

Una tercera caracterfstica de las sociedades latinoa-
mericanas, que es importante desde el tercio final del si-

glo XIX,y, en este caso valida tanto para Argentina, Uru-
guay y Chile como para otros paises, ha sido la total apro-

piacién privada de la tierra, anticipandose a su cultivo

util. Uno de los factores singulares mas importantes del
desarrollo de los Estados Unidos, tal como podemos ver-

lo ahora retrospectivamente, ha sido el hecho de que al-
rededor del 70% de la tierra norteamericana fuera de pro-
piedad del Gobierno Federal, el que mediante una legis-

lacién apropiada, de la que el Homestead Act es lo que
 

   



   

 

210 CAUSAS DEL SUBDESARROLLO

mejor se conoce, pudo distribuir la tierra en funcién de

su efectiva ocupacién y cultivo. De modo que fue posible,

al mismo tiempo, atraer gente activa a la frontera, expan-

dir la ocupacién delterritorio y ofrecer tierra muy barata

a quien quisiera trabajarla, manteniendo asi el pleno

empleo de la poblacién, restringiendo la especulacién y,
también, previniendo una excesiva presién de la mano de

obra en busca de empleos. Este ultimo hecho, no obstan-

te el mantenimiento de la esclavitud en los estados sure-

fios, creé dos condiciones fundamentales para la indus-

trializacién del norte: la existencia de un mercado adqui-

sitivo relativamente grande y ventajas suficientes para la

mecanizacién de la produccién. ;

La apropiacién privada de la tierra por la élite latino-

americana, antes de su ocupacién util por los migrantes

en el ultimo tercio del-siglo XIX, ha contribuido a man-

tener y reforzar las caracteristicas de la sociedad dualista,

donde ya existfa, especialmente en la Argentina. La inmi-

gracién masiva de europeossin tierras a la “pampa grin-

ga”, donde pudieron haber sido el equivalente del gran-

jero norteamericano del medio Oeste, pero en la que obli-

gadamente fueron tenientes dependientes, dio a la élite

argentina como refuerzo de las caracteristicas originadas

en sus antiguos valores, el nuevo soporte econémico ne-

cesario para consolidarla como unaoligarquia terratenien-

te, transformando también a la Argentina en una sociedad

dualista.

Comosociedad dualista muy préspera, América Latina

fue capaz, en varias etapas de su historia colonial y pos-

colonial, de mantener con Europa un comercio especia-

lizado muy provechoso. Su capacidad productiva, con

sus disponibilidades casi ilimitadas de tierra y de mano

de obra, sélo fue contenida por la valla de la demanda

europea. La revolucién industrial, desde la segunda mitad

del siglo XIX hasta la gran depresién de 1930, permitié

una creciente demanda de productos latinoamericanos,

mientras que la region podia seguir importando de Europa,

a precios relativamente bajos, los bienes industriales para

su consumo. La enorme riqueza que tal especializacién

produjo, en la que la plantacién, la gran hacienda y las

minas podfan ofrecer las materias primas en intercambio

de las cuales las élites podian obtener sus articulos de

lujo y aun proveer la mayorfa de las necesidades ordi-
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narias de la masa, pudo asegurarle una gran estabilidad
al sistema, teniendo a las masas rurales bajo el comple-
to dominio dela oligarquia terrateniente. La emergencia y
crecimiento de la clase media urbana, a la vez que se se-
gufa expandiendo el sistema, facilmente pudo ser coop-
tada por una politica de clientela, a través del estado

“cartorial”, que pudo ofrecer a la clase media empleos
ptiblicos, més o menos ociosos, en intercambio de apoyo
politico y de buena conducta social.

Sin embargo, a pesar de su estabilidad y riqueza, ese

sistema fue inherentemente incapaz de conducir a los
paises de América Latina a la integracién social y al de-
sarrollo nacional. El dualismo constituia la base misma
del sistema. Las masas rurales debian ser mantenidas en
la dependencia, sin tierras y desorganizadas, a fin de dis-
poner facilmente de mano de obra barata. Por otra parte,

la industrializaci6n no podia tener lugar, porque el mer-
cado de ventas efectivas era muy pequefio y, dados los
precios bajos de los bienes importados y el bajo costo de
la mano de obra, siempre constituia una mejor alternativa -
econémica invertir en la expansién del sector primario.

Este sistema pudo desmoronarse en forma rapida e
irrecuperable al producirse dos condiciones eliminatorias.

Una,interna, vino a ser el incesante crecimiento de la cla-
se media. Conforme pasaba el tiempo, esa clase fue ca-

da vez menos asequible a aceptar el rol pasivo que le ha-
bia asignado la antigua élite. Se convirtiéd en una clase
educada de profesionales liberales o en un poderoso gru-
po de jefes militares. Nuevas ideas y aspiraciones mo-
vieron a esa clase a exigir una mayor participacién en
el mds alto nivel de decisiones, dando por resultado,
con la emergencia de los partidos radicales, una crisis

social y politica de la estructura dualista de las socieda-
des que, finalmente, se habian vuelto socialmente moder-

nas. La segunda condicién que destruyé el sistema se-
micolonial de América Latina y su base dualista fue ex-
terna a la regién: la depresién mundial de los afios 30.
Subitamente fue imposible proveer a todas la necesidades
internas de los paises latinoamericanos con la sola impor-
tacién de bienes acabados en Europa y Estados Unidos

ya que las exportaciones latinoamericanas sufrieron, cuan-
titativamente y en términos de precios, una drastica re-

duccién debido a la crisis. La acumulacién de dos condi-
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ciones que destruyen las bases del dualismo latinoameri-
cano, introdujeron un cambio rapido y profundo en la re-
gion, en el curso de los afios 30 y 40, que debemos
tener en cuenta al considerar el cuadro después de la se-

gunda guerra mundial.

Ill. SEGUNDA HIPOTESIS — OBSTACULOS DE LA
HERENCIA DUALISTA: MERCADOS INSUFICIENTES Y
MASAS EXCESIVAS.

El impulso latinoamericano hacia el desarrollo nacio-
nal, a finales de los anos 40 y en la década del 50, no

condujo a un nivel autosostenido porque, hasta donde el
proceso fue inducido por la demanda doméstica, los mer-

cados nacionales probaron ser demasiado pequefios y,
hasta donde fue promovido por los esfuerzos deliberados
de los gobiernos nacionales, los costos de incorporacién

de las masas en los centros de participacién y de mayor

consumo probaron ser sustancialmente superiores a los

limites aceptables por el nuevo establecimiento.

EL FRACASO DEL DESARROLLO ESPONTANEO

Esta hipdtesis se basa en un doble argumento. El pri-
mero es que en América Latina se produjo un proceso

espontaneo de desarrollo, como una consecuencia de la

crisis de los afios 30, que experimenté un avance consi-
derable desde fines de la segunda guerra mundial hasta
fines de la década del 50 0 comienzos de la del 60, pero
que no pudo superar las limitaciones estructurales del

mercado. Ese proceso, que en forma creciente estuvo

orientado y sostenido por intervencién estatal durante la

década del 50, se originé por las crecientes demandas del

mercado doméstico, una vez que la crisis de la gran de-

presién afect6 irremediablemente la capacidad de impor-
tacién de la regién. Esta situacién alteré las antiguas
condiciones bdsicas de la economia latinoamericana. La
crisis externa, que redujo los precios de los productos de
exportacién y el volumen de su demanda,limité en mas
del 50% Ja capacidad de importacién de los pafses la-

tinoamericanos. Esto los oblig6 a producir domésticamen-

te, hasta donde pudieron, los articulos anteriormente im-
portados, mientras que los beneficios comparativos, que

p
i
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anteriormente favorecian la produccién de materias pri-

mas, pasaron a favorecer enormemente la produccién de

los bienes de consumo industriales. Este proceso ha lle-

gado a ser bien conocido como industrializacién por sus-

titucién de la importacién.

Sin embargo, ocurrié que después de un tiempo mas 0

menos corto y, segin la mayor o menor capacidad eco-

némica de los paises implicados, se legé a los limites de

tal sustitucién de la importacién. Casi todos los pafses

que entraron en ese proceso pudieron lograr un elevado

nivel de sustitucién de los bienes de consumo no dura-

bles. Algunos incluso pudieron llegar a una gran produc-

cién de bienes de consumo durables. Sdélo México, Brasil

y Argentina, los tres paises mds grandes de la regién,

pudieron alcanzar un nivel mayor, comenzando la produc-

cién de bienes capitales y de bienes intermedios. Sin em-

bargo, en ese momento, que estaba muy cerca al nivel

de la autonomfa industrial, dichos pafses sufrieron Ia res-

triccién de sus mercados limitados, sin conseguir conver-

tirse en grandes exportadores de tales productos y aun ~

antes de ser capaces de dominar todos los requerimien-

tos tecnolégicos para tal clase de produccién.

Incluso con su gran poblacién, que actualmente se

aproxima a los 90 millones, Brasil, el mds vasto de los

paises latinoamericanos y uno de los que mas lejos ha

ido en el camino de la industrializacién, a comienzos de

la década del 60 tuvo que confrontar las limitaciones de

su mercado. Esto a causa del hecho de que, como una

herencia de su reciente pasado dualista, los consumidores

pbrasilefios activos son sdlo el 25% del total de la pobla-

cién. El 50% se compone de campesinos que viven al ni-

vel de subsistencia y practicamente fuera del mercado.

Del 50% de la poblacién urbana la mitad se compone de

gente subempleada y en todo caso muy mal pagada, pues

a lo sumorecibe un salario minimo que lesirve estricta-

mente para comprar el alimento basico y que no le per-

mite ninguna capacidad de adquisicién de bienes dura-

bles. El mercado real resultante ha probado ser insufi-

ciente para mantener el desarrollo espontaneo de la eco-

nomfa.

La salida alternativa, la exportacién, le esta impedida

al Brasil, asi como a los otros paises latinoamericanos.
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De unaparte, su produccién industrial no siempre alcan-
za el nivel de competencia internacional. De otro lado, di-
versas o intrincadas situaciones conspiran contra la ex-

portacién de los productos industriales de tales paises:
tarifas aduaneras u otras formas de preferencia por los

paises desarrollados, deficiencias en el transporte o co-

mercializacién, falta de capacidad para garantizar a los
clientes formas competitivas de crédito y, no es menos

importante, el hecho de que la mayor parte de la indus-
tria moderna pertenezca a grandes corporaciones inter-

nacionales que reservan el gran comercio internacional a

sus plantas y compaiiias bases.

EL FRACASO DEL DESARROLLO ORIENTADO POR EL ESTADO

Los obstaculos que impiden el desarrollo espontaneo

de los paises latinoamericanos han inducido a sus gobier-

nos, antes o después y en una u otra forma,a interve-
nir en la esfera econémica, a fin de ayudar en la promo-

cién de sus respectivos desarrollos nacionales. Fue par-

ticularmente a causa de la escasez de divisas extranjeras,
sufrida en la mayorfa de los pafses latinoamericanos al-
gin tiempo después de finalizada la segunda guerra mun-

dial, ocasionada por el gasto desmesurado, en usos no
prioritarios, de las reservas acumuladas durante la gue-

rra, que se inicié la practica sistemdtica de la interven-

cién estatal en los asuntos econémicos. Sean cuales fue-
ren las formas y origenes de tal intervencién, a fines de

los afios 50 asumié en los pafses mds avanzados de la

regién el cardcter de un esfuerzo deliberado y programa-

do para la promocién de su desarrollo nacional.

Un analisis de estas experiencias del desarrollo esta-
talmente orientado excederia los limites de este trabajo.
Para el propdsito de este breve estudio es suficiente re-

calear dos caracteristicas fundamentales de tales experi-
mentos. La primera consiste en el hecho de que los go-
biernos no han sido capaces de definir en forma consis-
tente el propésito, las condiciones basicas ni los limites
del objetivo econémico del estado nacional y, como con-
secuencia, tampoco han podido extraer el mfinimo de los

recursos suficientes para asegurar la satisfactoria implan-

tacién de las industrias bdsicas que, conforme se preten-
dia, se iban instalando, ni tampoco ha sido capaz de ofre-
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cer las condiciones necesarias para la administracién y

proteccién adecuadas de las corporaciones de caracter

ptiblico. Como puede verse, los gobiernos latinoamerica-

nos, en ese respecto, incurrieron en un doble fracaso: ()

fracaso en financiar convenientemente sus programas in-

dustriales y (2) fracaso en administrar convenientemente

las corporaciones ptblicas.

El fracaso econémico se debié a la incapacidad po-

litica de los gobiernos latinoamericanos, en los afios 50 y

a comienzos de la década del 60, de conseguir la apro-

bacién de las leyes fiscales necesarias para as{ obtener

los recursos requeridos para el funcionamiento de un go-

bierno moderno, combinada con la ineapacidad para ob-

tener, en el exterior, créditos favorables a largo plazo.

Confrontados con esas dificultades y con la necesidad de

hacer algo por el desarrollo nacional de sus paises, como

normaaccedieron a formas de financiacién inflacionaria y

aceptaron créditos extranjeros a corto plazo, que final-

mente obligaron a la revocacién de la tendencia ya la

adopcién de politicas estériles de equilibrio monetario. Por

otra parte, como la administracién de las corporaciones

ptiblicas no se separd convenientemente de las usuales

practicas de clientela, su administraci6én muy a menudo ha

sido precaria y facilmente se han visto solicitadas, desde

dentro o desde fuera, por fuertes grupos politicos 0 eco

ndémicos.

La segunda caracteristica fundamental del experimento

del desarrollo orientado por el Estado tuvoun caracter

sociopolitico. Consistié en un intento para incorporar a

las masas, en su mayoria urbanas, al proceso politico, lo

que condujo a la emergencia de democracias populistas,

fuertemente entregadas al cambio social y al desarrollo

nacional, pero insuficientemente equipadas para imple-

mentarsus fines y para proteger sus propiosintereses.

Tampoco seria posible presentar aqui, ni siquiera su-

cintamente, un andlisis de las democracias populistas en

ese perfodo. En México, al que su revolucién situé en

una posicién especial, ese experimento, basicamente in-

corporado en la Constitucién de 1917, tuvo un nuevo cli-

max con CArdenas a fines de la década del 40 y sufrié

un frustrado intento de reactualizacién con Lépez Mateos

(1958-64). En Argentina ese movimiento correspondié a   
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Perén y en diferentes condiciones a Frondizi. En Brasil
fue iniciado por Vargas, especialmente en su segundo go-
bierno (1950-54) y continué con Kubitschek y Goulart.

En todos los casos los experimentos populistas han
presentado ciertas caracteristicas fundamentales comu-
nes, dos de las cuales merecen sefialarse como las més
relevantes para los propésitos de este trabajo. La prime-
ra fue la relacién entre el desarrollo econémico y la mo-
vilizacién sociopolitica de las masas. La primera produjo

la existencia de una creciente clase trabajadora, con sus
sindicatos y sus presiones polfticas. Y aun si las persis-
tentes condiciones de exceso de mano de obra han con-
tribuido fuertemente a reducir el poder de los trabajado-
res, ese poder se convirtié en un hecho de la vida pollt-

tica. Ademds, ha quedado claro que no obstante la opo-
sicién de intereses entre los nuevos industriales y sus tra-
bajadores, éstos tienen atin mds intereses en comin, ya
que igualmente dependen de la promocién continua del
desarrollo nacional.

La segunda caracterfstica del populismo fue el reto
evidente al anterior régimen de poder. El antiguo dualis-
mo de los paises latinoamericanos, particularmente de los
mas desarrollados de entre ellos, después de los conflic-
tos con la emergente clase media y la crisis de los afios
30, se ha convertido en lo que deberia Iamarse el nuevo
establecimiento. Este consiste esencialmente en la incor-
poracion de la clase media a varios de los privilegios de
que antes disfrutaba la oligarquia. Finalmente se logré
una composicién entre la élite y la sub-élite, diferencidn-
dose ambas de las masas. En términos de clase, esa
composicién, que ha formado el nuevo establecimiento,
incluy6 en el estrato superior a los remanentes dela oli-
garqufa rural, a la burguesia consular y a la burguesfa
nacional; en el estrato inferior incluyé a los profesiona-
les promedio, y a los militares y burdécratas mds elevados,
tanto ptiblicos como privados.

El populismo reté al sistema en varias formas. Para
comenzar, abrié en el nuevo establecimiento una divisién
mas importante que los usuales conflictos de sectores y
cliques que se presentan en cualquier nicleo dominante.
Gran parte de la burguesfa nacional y de los sectores
modernos de la clase media fueron motivados por intere-
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ses y sentimientos en favor del desarrollo nacional, que
los acercaba a polfticas sostenidas por lideres populistas
y los oponfa a las fuerzas conservadoras. Ademas, ret6
al nuevo establecimento, como grupo gobernante, en el
sentido de reducir sus posibilidades de adopcién de deci-
siones importantes en la cima de pequefios circulos. Las
decisiones importantes cada vez dependfan mas del sopor-

te de la masa. Por ultimo, dentro del nuevo estableci-

miento, ret6é al monopolio de la fuerza organizada que has-
ta entonces detentaban los militares.

Dadas las caracteristicas del populismo, que rapida-

mente hemos descrito, el primer resultado para el nuevo
establecimiento, en el contexto de los paises latinoame-

ricanos, fae el desarrollo de una creciente contradiccién
entre los intereses a largo alcance de los sectores pro-

gresistas del desarrollo nacional y los intereses a corto
plazo de todos los sectores por conservar su propio po-
der y sus privilegios. Y el resultado final de tal contra-

diccién fue la propensién del nuevo establecimiento para :

rescatar su unidad contra el populismo, donde el cons-

tante crecimiento del poder de las masas cuestionaba el

mismo régimen de propiedad dominante y manifestaba la
tendencia a asumir una direccién revolucionaria.

La lucha contra el populismo ha presentado una no-

table similitud de temas y aspectos en toda América La-

tina. Los temas siempre han estado caracterizados por un
énfasis sobre la ley y el orden (contra las huelgas de la
clase trabajadora), sobre la moralidad (contra el manejo
de los fondos ptiblicos por los lideres populistas en favor
de propésitos politicos y personales) y contra la supuesta

subversién comunista (el mito no muy crefdo del agente

inflitrado). Y en toda América Latina el camino parala lu-

cha ha consistido esencialmente en un arreglo implicito
entre la burguesia y la clase media civil superior para

permitir a los militares tomar el total control del gobier-
no y del poder politico —por un tiempo supuestamente
limitado— a cambio de garantizar a las instituciones la
conservacion de los intereses del nuevo establecimiento.

Sin embargo, el precio que realmente ha pagado el

nuevo establecimiento por la supresién del populismo, ha

sido mucho mas que una transferencia mas o menoslarga,
© aun supuestamente permanente, del poder politico a los
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militares como corporacién. El precio ha consistido en la

contencién estructural del desarrollo nacional, dicho en

otras palabras en la consolidacién del subdesarrollo como

un estado permanente. Todavia no esté muy claro hasta

qué punto el nuevo establecimiento se ha dado cuenta

del total alcance de dicho precio. Es posible suponer que,

en el curso de la presente década, tal implicacién no es-

tuvo en la mente de los sostenedores de los diversos gol-

pes militares. Pero ahora es cuestionable hasta qué pun-

to actualmente quieren esto la burguesfa y algunos sec-

tores de la alta clase media. Este ultimo aspecto del pro-

blema excede los limites de este articulo y sélo puede

mencionarse en forma incidental. Se refiere al alcance

hasta dondelas élites latinoamericanas —cuya identifica

cién nacionalista con sus propias masas es todavia una

experiencia muy reciente e incipiente— prefieren aceptar

las perspectivas de una alianza dependiente con el capi-

talismo norteamericano (al costo limite de una satelizacién

total), antes que correr los riesgos de una carrera nacio-

nalmente independiente que puede significarle, con la de-

mocracia populista, sacrificios imprevisibles y restriccio-

nes de privilegios.

Sean cuales fueren las intenciones subjetivas y los

grados de conocimiento, aqui y alla, el hecho es que,

como antes se observara, hay una necesaria correlacién

entre el desarrollo econémico, la expansién del mercado,

la movilizacién y participacién de las masas y su crecien-

te peso politico. El desarrollo orientado por el Estado pu-

do tener éxito —y atin puede tenerlo— por lo menos en

los pafses latinoamericanos mds grandes. Sin embargo,

su contraparte fue —y serfa— la emergencia y el cre-

ciente poder de las masas, con todos los inevitables cam-

bios sociales y politicos que tal proceso implica. Para

prevenir esos cambios, el nuevo establecimiento ha pre-

ferido y, a lo menos por ahora,ha sido capaz de detener

la promocién de las masas. En esa empresa los grupos

gobernantes latinoamericanos, particularmente los milita-

res, se han visto ayudados en forma decisiva por los Es-

tados Unidos, aunque no siempre mediante formas previa-

mente planeadas y deliberadas. La combinacién de toda

suerte de presiones contra los desagradables gobiernos

populistas con la activa ayuda a los grupos amigos, que

incluye un eficiente equipo militar para las fuerzas repre-
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sivas, han contribuido poderosamentea inclinar la balanza
contra las coaliciones populistas pobremente organizadas

y en favor de las fuerzas mucho mejor coordinadas del

nuevo establecimiento. Sin embargo, de esa manera, los

paises latinoamericanos han sido detenidos en su estado

actual de subdesarrollo y estén sometidos a una continua
deterioracion de su obra social y de sus estructuras na-
cionales.
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