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INTRODUCCIOt>i 

El prop6sito de este trabajo consiste en explicar la 

realidad latinoamericana durante el período de 1930 a 1950, 

utilizando para ello las teorías m's importantes que se han 

manifestado hasta la actualidad. Pretendiendo con esto, al 

caazar un ccnocimiento objetivo del curso econ6r.ico, poi r
tico y social de nuestra sociedad. 

El presente trabajo representa una aportaci6n te6ri

ca para el estudio de le proble•ática latinoa•ericana en 

el perfodo antes señalado, de tal fo,..a que eate aaterial 

intenta establecer algunas premisas que expliquen las con

dicione• de dependencia en que ae encuentran nueatNaa eco

noaiaa, para logrer tener una aproxi••ci6n en el conociaiea 

to de la crraia actual que atraviesa el aiate•a capitalis

ta •undial. 

En funci6n de ello, ~ata inveatigaci6n se refiere al 

nivel de la realidad en que convergen loa proceso• econ6-

•icoa con loa sociopolfticos y se dirigen a explicar lee 

fo,..aa de articulaci6n de la econoara y la sociedad, anall 

zar la relaci6n de nueatra base material, lea claaea aoci.A 

les y el poder. 

Iniciamos nuestro estudio en el cap(tulo priaero que 

cu.ple la Finalidad de revisar en fonna resumida las princ.i 

pelea teorías acerca del desarrollo económico, con el objt:., 

to de entender el atraso que presentan algunas econo.faa 

caracterizadas co•o estructuras económicas subdesarrolladas; 
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siendo en este contexto donde se ubican los casos de Méxi

co, Argentina y Brasil. 

Tomamos como punto de partida, la teoría de len in a·ce.c. 

ca del imperialismo por considerarla básica en el estudio 

del capitalismo contemporáneo, debido a que enal iza las prin 

cipales características de las economías que han llegado a 

esta etapa de desarrollo, cuyos rasgos principales son: la 

concentraci6n y centralizaci6n de capitales, la exportación 

de capitales, el reparto del mundo, etc. Al mismo tie•po, 

explic• los fen6•enos provocados por esta fase imperialis

ta; siendo el .~. i•portante, la situación de dependencia 

de algunas econ0111fas con respecto a otras. Y continua•os 

•n•I izendo las otras teorraa como la del subdesarrollo, la 

dependentiste, etc. 

En el .•egundo ceprtulo abord .. os uno de los priiaeros 

períodos pera el estudio de Am~rica Latina que se conoce 

con el nombre de pillaje colonial, cuya ca,..cterfatica pria 

cipal consiate en el saqueo que les potencia• coloniales 

efectu•ron en las zonas dependientes, siendo loa exceden -

tea aaqueados (en eapecial, loa metales preciosos) de impo.c. 

tancie funde•ental pera la acumulación originaria de capital 

en loa pefaea que hacia el fin del perfodo experimentar4n 

le 11 ... da revolución indu•trial. Esta fol"'llle de expansión 

peraiati4 deade le Conquiata heeta principios del siglo XIX. 

P•aando por las siguientes etapas: la expanei6n comercial, 

por ... dio de la cual, las zonas dependiente• se convirtie

ron en abastecedoras de •aterias primas y con•untidores de 

. : 
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productos manufacturados provenientes de los países doiai -

nantes, comandados por la Gran Bretaña, desde mediados del 

siglo XVIII hasta alderedor de 1880. Y posteriormente la J:. 

tapa que va desde 1880 hasta antes de la gran depresi6n del 

capitalismo en 1929, que comprende la iqportaci6n decapita 

les; donde la funci~n de los pafses dependientes fue absoi: 

ver gran parte del excedente de capital generado en loa pa.1 
ses i11Perialistas. 

En el tercer capftulo no• referi re•os a la consolida 

ci6n del Estado capitalista subdesarrollado en A•érica La-

tina, fen6meno que se da de 1930 a 1950. y que ade•'• •ir-

ve de 11arco de reFerencia para el capftulo siguiente. 

En este mis•o capftulo analiza-.os la crfsis del cap.i 

tali .. o •undial y su repercuai6n al interior de A.~rica la 
tina, en especial loa casos de M6xico, Argentina y Brasil. 

La polrtica de industrializaci6n vra sustituci6n de i•Por

taciones seguida por los pafsea latinoa•ericanoa antes se

ftaladoa y su posterior fracaso, loa Movi•ientos polftico• 

•'s i•Portantea que dan origen a loa Estados populistas la 

tinoamericanoa. 

Ta.bién en eate capftulo, pretendeinos investigar la 

penetreci6n del capital extranjero que provoca un proceso 

de monopolizaci6n que determina la dependencia de las eco

noaifaa antes señaladas. 

En el capftulo cuarto, despu~s de haber conclufdo el 
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estudio de la dependencia en los casos antes señalados du

rante el período de 1930-1950, pasaremos a anal izar las ad~ 

cuaciones que observan los países latinoamericanos arriba 

indicados a partir de las nuevas condiciones econ6micas y 

polfticas existentes en los países imperial iatas, especia.L 

mente el desarrollo tecnol6gico que ha generado una nueva 

dependencia de tipo tecnol6gica, asf como la cada vez •ayor 

dificultad de inversi6n ha dado lugar a una nueva dependen 

cia financiera asf como en otras 4reas políticas y cultul'"il 

les. 

Por t11timo, daremos las conclusiones y sugerencias • 

las que llegaremos como consecuencia de la presente i.wr.e~ 

tigaci6n. 



V 
MOTIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION 

Todo trabajo de investigaci6n que se pretenda desarra, 

llar, requiere de una justificaci6n por parte del autor, y 

por ello es necesario señalar una serie de plantea•ientos 

que justifiquen el presente trabajo. 

Hemos escogido el presente trabajo de investigación, 

porque consideramos de gran importancia tener presente la 

forma de articulaci6n de la estructura econ6•ica subdesarra, 

llada y dependiente que ha experimentado a trav'• del tiea 

po nuestra Ani6rica latina, y especfficamente los ceaos de 

M&xico, Argentina y Brasil durante el perfodo de 1930-1950. 

Pretendemos llegar a dilucidar loa factores tanto interno• 

COllO externos que la mantienen en la situaci6n de dependea 

cia en relaci6n a las grandes potencias capitaliatea. 
1 

El conocer el desarrollo que ha alcanzado A.6rica La 
tina una vez integrada al sistema capitalista, noa plantea 

una problem&tica que consiste en tener que explicarnos por 

un lado ese notable avance que se ha dado en nuestras eco

notnfaa en cuanto a: el crecimiento de su Producto Interno 

Bruto, su creciente urbenizaci6n, el creci•iento de au •e~ 

cado, etc. Pero por el otro lado, nos presenta la problem.{ 

tica de una poblaci6n en condiciones sociales de gran mi

seria, que repercute en: la falta de ali•entaci6n, de edu

cacidn, de vivienda, de empleo, etc. Si observamos que la 

creciente integraci6n de América Latina al sistema capita-

1 ista •undial, no le ha pennitido la aatisfacci6n de los 
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requerimientos mínimos de su poblaci6n, pensamos entonces 

que dicha inte9raci6n en las condiciones en que se ha manL 

restado, ha sido neqativa como medio para lo~rar el desarr~ 

llo económico y social de su no~lación. 

Pensamos tamhién que es entonces la forma de integra 

ción la que determinó un comportamiento económico en el 

deaarrollo posterior de los pueblos latinoamericanos, que 

se nos presenta bajo las características siguientes: el que 

algunos países sean monoexportadores de •aterías pri•as y 

en su con_iunto importadores de bienes de capital y ••nufa~ 

turados, Que sus tasas de desempleo sean muy altas, que sus 

balanzas de pago presenten situaciones def icitariae cróni

cas, etc. 

Por ello, surge la intención de anai izar loa ••pee -

toa internos que originaron la estMJcturación econcS.ica d.tt 

pendiente en el período de 1930-1950 en Jos países •1ntes 

señalados y expl it:ar su conexión con el exterior per·• fj 

nalmente señalar las perspectivas de deaarrollo econ&aico 

aunadas a nuevas formas de dependencia. 

PLANTEAMIENTO DEl PROBLEMA 

En toda sociedad históricamente detenninada, los in

tegrantes de la misma, tendr&n necesari .. ente que manifes

tar una serie de relaciones econ6micas que tengan cn•o fi

na 1 i dad 1 a · sat i sf acc i 6n de 1 as necea i dades humanas "''ª e 1 JI. 

111entales (al imentaci6n, vestido, vivienda, etc.), cc-n el 
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objeto de permanecer -la sociedad- en el tiempo y en el e~ 

pacio. 

Y precisamente para que una sociedad logre su per111a

nencia es imprescindible que realice la actividad de pro 

ducir satisfactores (bienes y servicios), para que cubra 

sus necesidades b~sicas. Para ello, Ja sociedad contará con 

el volumen de su fuerza de trabajo que multiplicada por su 

productividad promedio obtendr~ una capacidad de reposici6n 

como de expansión. 

Esto implica entonces que la fuerza de trabajo produS&, 

tiva de un país estará en estrecha relaci6n a la producti

vidad anual de bienes de uso y consumo ordinario y a la rit 

posición de ios bienes de capital utilizados en el ciclo 

inmediatamente anterior. Y su expansión (de la producción), 

estar4 detenninada por el excedente econ6mico destinado a 

incre11entar el equipo que amplía la capacidad para producir 

bienes y servicios. 

Aaf de esta forma, las sociedades latinoamericanas se 

van a articular en las diferentes estructuras econ6micas 

y su grado de desarrollo estará determinado principal•ente, 

por dos elementos; 1) por el grado de productividad que .a.L 
canee su fuerza de trabajo en promedio, dado el nivel de eJE. 

pecialización ajcanzado en la división del trabajo, y 2) el 

gaado de capacidad t~cnica del equipo utilizado en el pro

ceso de producci6n. 

1 



Estos dos eletnentos que acaba•os de plantear, le ~on 

a dar una conFiguracíón completamente diFerente a las soci.s:, 

dades latinoamericanas por un lado y europeas por el otro, 

a través del desarrollo histórico de la fon.ación econóaico-

social. 

Desde el punto de vista del proceso histórico, la ~ 

tividad comercial ha estado 1 igada a las siguientes etapas: 

parte de una econ011fa local o Feudal que mediante la uni&-n 

de varios feudos bajo el control de un s61o •ando polftiec 

y econ&iiico, se transfor111a en econ0111fa nacional y poaterio~ 

•ente evoluciona en una economía internacional. Dichaa et:Jl. 

pas corresponden al feudalismo, aercanti 1 i-o y 1 ibre cam

bio. En estas etapaa ve111os co•o de la autoauficiencia locaJ 

aurge el principio para alcanzar la •áxi•• potencia polftj_ 

ca y econ6•ica de cada pafs a la que le sucede el principio 

de la interdependencia •undial. 

Si vivimos en un sistema de producci6n, donde las ri:. 

laciones que establecemos diaria•ente con nuestros se•eja.o. 

tea y las co.ndiciones de vida de la población de nuestros 

países latinoamericanos, estan i11111eraas del .. reo de rela

cione• de producción capitalistas; eatam~• plena•ente conveJl 

cidos, de que la vida econ6mica est& constitufda por pro -

ductores que con fines puramente lucrativos, elaboran mer

cancías mediante laa cuales los consumidores satisfacen 

necesidades a trav&a del mercado. De tal ro,..a que en el 

presente sistema económico no tiene objeto más que produ 

cir para el 111ercado. 
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En la estructura de producción capitaliata, todos 

los aapectos de nuestra vida se hayan 1 igados al sistema; 

ya sea bajo la venta de nuestra fuerza de trabajo a cambio 

de un salario raquítico, mediante la solicitud de dinero en 

efectivo a diferente tipo de inter,s, en la coepra-venta 

de mercancías a los precios fijados por la ley de la oferta 

y la de.anda, etc. 

Resulta entonces por ley general para cualquier país 

que quiera aumentar su capacidad de expansión deber-4 tomar 

e'n cuenta el aumento de la productividad de la fuerza de 

tralHjo y del equipo utilizado pare que con ello se propoi:: 

cione una capacidad competitiva del país Frente al exterior. 

las relaciones econ6111icas de un paía con el exterior, 

·al igu•I que sucede en el m.ercado interno, se dirigen al 

intercanbio de biene•, aervicios y capitalea, ear co•o al 

movi111iento de la población en tanto fuerza de trabajo, y • 

loa efecto• que este intercambio produce sobre el conjunto 

de la economía nacional. 

· Al eatudiar las relaciones de una econa.ra con el eA 

terior, debe111os tomar muy en cuenta la forma en que d.ich•• 

relaciones afectan la explotación y la distribución de loa 

recur•os de cada país y por otro lado, apreci•r su influea 

cia sobre la próducci6n y los costos, el desarrollo de la 

tecnología y de la productividad, la distribución del ingrst, 

so y sobre el desarrollo económico del mismo. 
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En este marco, América latina se encuentra en una etA 

p.a de •ubdesarrollo que no es producto de su mala suerte, 

aino que corresponde a un proceso de desarrollo hist6rico 

que ubicamos a partir de su conquista por las potencias e~ 

ropeaa y que ha pasado por varias etapas como es la inte

graci6n al sistema capitali~ta mundial, su etapa de inde -

pendencia y finalmente su cpnsol idaci6n como paraea cepitA 

liatea •ubdesarrollados y dependientes. 

De esta fonaa se vuelve indiapenaeble el an•liais de 

loa factores que han determinado la dependencia de los par

••• letino••ericanoa, eapecf~icamente loa casos de M'xico, 

Argentina y Braail durante el perrodo de 1930-1950. El anj, 

liaia tiene que llevarae a cabo dentro de un marco te6rico 

apee-do al materialiamo hist6rico. 
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H 1 P O T E S 1 S 

HIPOTESIS 1. 

Lo• pafses latinoamericanos, especffica•ente México, 

Argentina y Brasil, presentan una estructura econ&nic• ca

pital i•ta subdesarrollada y dependiente a principios del 

siglo XX, que ae con8olida durante el período de 1930-1950, 
y que a partir de e•te momento, adquiere aus c•racterfati

c•a ~sicas, .; ..... que ae irán iaodific•ndo de acuerdo a 

I•• necesidadea del aistema capiteliata •undial. 

Hip6tesia 1.1 A causa de la penetraci&n a eacal• •UA 

dial de relacione• capitaliataa de P"R. 

ducci6n inici•da por loa pafaea euro -

Hipóteais 1~2 

peos. 

La aubsistencia de eatructuras e~on6m.i,. 
. .1 . ' ' 

caa precapital ;;.tes que 1 i•iten el deSA 

rrol lo de las ~lacionea de prOduccidn 

propiamente capitaliatas. 

Hip6teais 1.3 El intercambio deaigual entre pafaea 

desarrol ladoa y subdeaerrol ladoa que ob& 

dece a diferente grado de eapecializa

ci6n de las fuerzaa productivas. 

Hip6tesis 1.4 A la desacumulaci6n de capital llevada 

a cabo por empresaa extranjeras, que ia 

pide la acumulación interna de capital 
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en estos países. 

H IPOTES IS 2. 

A principios del siglo XX, en Europa y América del 

Norte existen países con estructura econ6mica capitalista 

desarrollada, que penetran y subordinan a laa economías 

aubdeaarro 1 1 a das. 

Hipótesis 2.1 Las relaciones capitalistas de produc

ci6n ejercen un papel dOMinante en todo 

eJ sistema econ6mico. 

Hip6teais 2.2 Existe un desarrollo del •ercado in1:e.c 

no que diversifica las actividades eca. 

n&iiicas, desarrolla las fuerzas prÓduJ¡ 

1: i vas y e rea nuevas necea i dade• de coa 

SU1910 • 

Hipóteais 2.3 la sobreproducci6n de mercancfaa obl i99 

a éstoa pa raes a buscar nuevos •ercado• 

para el consumo de sus productos. 

Hipótesis 2.4 La di .. inución de la tase.de ganancia 

en éstos pafaea, obliga al tra .. lado 

de sus capitalea a los pafaea subdeaa 

rrolladoa. 

Hip6teais 2.5 La concentración de capitales y la fo.e 

maci6n de monopolios desarrolla la tea 

.. :< 
:, ··~ 
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nología, la cual es utilizada como m~ 

dio de dominación en las economras e~ 

ternas. 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

Para el desarrollo de la investigación, la estructura 

teórico-metodológica que pretendemos seguir, consiste en la 

periodización económico-social de nuestro pasado, hasta 11~ 

gar al período señalado, ya que en una formación social de

pendiente co1110 la nuestra, los grandes perrodoa hist6ricos, 

están determinados, en 61tima instancia, por cambios cuali

tativos en la relación con el imperialisao en sentido am -

pi io. 

Nos 1 imitaremos al an41 isis del material bibl iogr6 

fico existente a nuestro alcance relativo al enfoque de 

Am,rica Latina en su conjunto como estructura subdesarro -

l lada. Para alguno• aspectos que no .tenramos muy claros, -

recurrimos a entrevistas directas de personas¡, investiga -

dores e instituciones q~e~tienen ~onexión con el tema. 



CAPITULO 1: MARCO TEORICO S.OBRE LA DEPENDENCIA ~E ESTRUCT..!J. 

RAS ECONQ.\ICAS. 

1. LA TEORIA DE LENIN ACERCA DEL IMPERIALISMO. 

El desarrollo que el sistema capitalista nabía alean 

zado durante la primera década del presente siglo, introd~ 

ce toda una diversidad de caabios y adopta nuevas modal ida 

dea pera los proceaos de producci6n y circulacidn de las 

111ercancfas, c<>1110 consecuenci• del desarrollo alcanzado por 

laa fuerz~s productivas (loa medios de produccidn y la fue.e. 

za de trabajo) en los países m4s adelantados del viejo coa 

tinente y en menor grado en el continente aniericano. Ea en 

este P.ríodo cuando surge a la luz del nuevo dfa, una nue

va •odal idad en el desarrollo del •odo de producci6ri cepita 

1 ista; la etapa iMperial iata, •is•• que ha logrado prolon

garae durante loa años siguientes y que hoy en dfa doeina 

el ••reo econ6mico en la mayorfa de los países 11ieÍlbr0ade 

la cOMunidad internacional. 

En la tésia de Lenin acerca del. imperial iS1110 se en

cuentra el instrumental te6rico necesario para explicar

nos el aurgi•iento, .funcionallliento, expanai6n y dominio 

que ha adoptado esta nueva modalidad del sistema capit.

lista. Y por ende, en las p~ginas séguientes pretendemos 

exponer muy superficialmente las caracterfsticas distin

tivas de esta nueva etapa que procrea el siste~a capitali.A 

ta, •iamás que podemos estructurar de la siguient~ fo,..a: 
'··~ . 
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1.1 LA CONCENTRACION Df LA PROOUCCION V LA FORMACION 

DE MONOPOLIOS. 

El incremento enorme que se había alcanzado en la in 

dustria con la introducci6n de maquinaria revolucionada, 

va permitiéndo notablemente un proceso de concentraci6n de 

la producci6n, que al llegar a un grado determinado de su 

desarrollo, conduce por si misma, a la formaci6n de mono -

polios, ya que a unas cuantas decenas de empreaas gigantea 

les resultar' m4s f4cil controlar la actividad econcSniica. 

M4s aún "no en cada rema de la industria hay grandes e•prJt 

saa; por otra parte, una particularidad extremadamente i•

portante del capitalismo llegado a su m4a alto grado de 

d.-arrollo ea la llamada acU111ulaci6n, o sea, la reuni6n en 

una aola empresa de diatintas ramas de la industria que o 

bien representan fases sucesivas de la elaboraci6n de una 

máteria prima, o bien son ramas de las que un•• desempeñan 

·un papel auxi 1 iar con relaci6n a otras". (1) 

Esta combinaci6n de diferentes ramas en une sola em

presa ea ventajosa porque garantiza una cuota de ganancia 

m&a estable; se conduce a la eliminaci6n del C0111ercio, ya 

que se producen bienes auxiliares que participan en dife

re~tes momentos del proceso de producci6n, para dar como 

resultado un producto final; hace posible el per-fecciona

miento técnico y con el lo 1 a obtenci6n de ganancias suple

ment:erias en relaci6n con empresas individuales; y adeauis, 

(1) lenin. El imperialismo ~ase superior d~I rapitalismo. 

p.p. 1:f 



se refuerza la posición de la empresa comhinada en el momen 

to de las Fuertes depresiones económicas. 

E 1 or i qen de es'ta nueva es't ruct-u rae i ón económica que 

da p~so a la formación de los monopolios contemporáneos, 

empieza con la depresión in'ternacional de la industria al

deredor del año de !870 y se prolonga hast-a principios de 

la última década del siglo. Durante el pequeño periodo de 

auqe de 1~8Q-90, Fueron utilizados en qran escafa fos car

tels, que se convierten en una de las hases de toda la vi-

da económica a 1 1 r conquistando a .cada una de las esferas 

industriales, "los cartels convienen entre si fas condicig_ 

nes de vent:a, los plazos de pago, ae repar'ten loa merca -

dos, fi.ian la canf-idad de oroductos a fabricar, estahlecen 

foa pr-ecios, distribuyen las ~nancias enf-re las distintas 

empresas, etc." (3) 

Para el año de 1910, la mayor parte de fa producci6n 

industrial se· concentraha en manos de los eartels y truats 

miamos que basahan su superioridad sohre sus compet idorea 

en su excelente instalación técnica y en las grandes pro -

porciones de sus empresas. las empresas que quedaban Fuera 

de ésta articulación, se les sometra mediante una subordi

naci6n forzosa valiéndose de los siguientes procedimientos: 

a) median'te la privaci6n de materias primas, b) privación 

de mano de obra a partir de los acuerdos contrafdos entre 

(a) lenin. Ob. cit. p. 1~-tr> 

_,s·.:. 
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los capitalistas y los sindicatos obreros para que ~stos 

últi•os solamente acepten trabajo en empresas cartel izadas, 

rJ p~ivación de medios de transporte para vincular centros 

de producción con centros de distribución, d) privaci6n de 

posibilidades de venta por medio de acuerdos con los c0111PrA, 

dores para que sostengan relaciones comerciales única•ente 

con los cartels, e) por la disminuci6n drástica de precios, 

f) privaci6n de c'"'ditoa, y por último, g) por la declara

ci6n abierta def boicot. (3) Este proceso de concent.-.ci6n 

de la producci6n fue dejando atr4s a la libre competencia 

para evolucionar hacia el monopolio. 

En el imperialismo, la producci6n pasa a ser social, 

ea decir, se conduce de lleno a la socializaci6n de lepra 

ducci6n en la medida en que se so.cializan los perfecciona

mientos tlcnicos; pero los medios de producci6n siguen sieA 

do pN>piedad privada de un reducido número de .individuos. 

Este i.-enso progreso que la humanidad ha alcanzado con ta 

socializaci6n sota.ente beneficia e é!!lto~ rrorietnrios es

pecu l adore!!I • 

Los monopolios representan el último eslabón en la 

fase del desarrollo del sistema capitalista. Pero el an& 

lisis no serra tan significativo sino se toma en c:onsiderJl 

ci6n el papel que juegan los bancos. 

1.2 lOS BANCOS Y SU NUEVO PAPEL 

(3) lenin. Ob. cit. p. 23 



Los bancos aparecen en la vida econ6mica con la fin,il 

lidad de participar de manera intermediaria en la real iza

ci6n de los pagos, que surgen como consecuenci3 de los di

ferentes actos real izados en las diferentes ra•nas de la e

conomfa. Adem4s, los bancos convierten el capital monetario 

inactivo en activo, en capital que rinde henef icios; es de

cir, reune toda clase de ingresos metálicos y los pone a 

diapoeici6n de la clase capitalista. 

•En la medida en que au111entan las operaciones banca

ria• y que se concentran en un ndmero reducido de estable

ciaientos, de •odestos inte,...ediarioe que eran antes, se 

convierten en banco• de •onopaliatae Ollnipotentes, que di4 

ponen de casi todo el capital monetario de todo• los capi

tal Íetas y pequeños patrones, asf como de la Nyor parte 

de loa medios de producci6n y de la• fue~tes de •aterías 

pri•as de uno o muc-hoa pafees. Esta transfo,..aci6n de 

loe nu•erosos y.modestos intel'll!ediario• en un ~uñado de mg, 

nopol iatas constituye uno de los proceeos fund•entalea de 

la ~rt1nsfort11aci6n del capitalismo en i111periali .. o cepita -

1 ieta ••• .,(4) 

Esta concentración de las operaciones financiera• en 

un n4111ero reducido de grandes ~stablecimiento• bancarios 

pe ... ite que los pequeños bancos sean absorvidos en forma 

d i_recta o indirecta y se incorporen a 1 os grendes conaor 

cioe subordinadamente por medio de la participaci6n en su 

(4) Lenin. Ob. cit. p. 27-28 
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capital, de su compra o cambio de acciones, dcd sistema de 

créditos, etc. En pocas palabras pasan a ser ~ucursales 

de los grandes bancos; )1 los que no logran integrarse van 

siendo desplazados hasta desaparecer del ntedic• financiero. 

Res u 1 ta evidente que a 1 situarse un banco a 1 frente 

de un grupo y al ponerse de acuerdo con otro pequeño núme

ro de bancos tan importantes como él para efectuar las gran 

des operaciones financieras y lucrativas COlllO son, por se

ñalar alguna, los empréstitos públicos, ha de.iado atr.§s la 

funci6n de intermediario para convertirse en un consorcio 

monopolista. 

Los consorcios bancarios se convierten t~n monopol íos 

en el 111amento en que concentran el capital y u~mentan el 

giro de los bancos. Esta situaci6n es resultado de la •cci6n 

de varios capitalistas dispersos que confian Kua dep6aitos 

a éataa instituciones y dan paso a la fo,..aci•>n de un cap.i 

tal colectivo. la actividad bancaria en principio al pare

cer es puramente técnica, simplemente auxiliar. Pero cuando 

eaa operaci6n crece y alcanza proporciones gigentescea, un 

grupo relativamente pequeño de monopolistas aubordin• las 

oper•ciones comerciales en condiciones ventajosas, por •e
dio de sus relaciones bancarias, de las cuentas corrientes 

)1 de otras operaciones financieras. Todo esto les pennite 

conocer con exactitud la situaci6n de los die·tintos cepiq 

1 istas para controlarlo• mediante la ampliación o re•tric

ci6n de cr.Sditos y finalmente decidir su destino, ya sea 

privarlos de capital o permitirles acrecentarlo en propor-
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ciones Íflll'lensas. 

Por otra parte, la concentraci6n del capital en un nJl 

mero reducido de bancos también restringe el c frculo de inA, 

tituciones a las cuales los solicitantes se pueden dirigir 

en demanda de créditos, con lo quE aumenta la dependencia 

de la gran industria respecto a un reducido número de gru

pos bancarios. Y como resultado de la estrecha relaci6n 

entre la industria y el mundo financiero, la libertad de 

movimiento de las sociedades industriales necesitadas de 

capital bancario se ve restringida. 

En la estrecha relación que se entabla entre los ba.n 

coa y la gran induatria ea donde se manifiesta con ma~r 

evidencia que en ningún otro lado, el nuevo papel de los 

bancos. S¡ el banco realiza operaciones de descuento de.Is. 

traa a un inversionista, abre cuentas corrientes, etc. 

Esas operaciones consideradas en fol'llla aislada, no di .. ins&. 

yen en lo más mínimo la independencia de sus cliente• y el 

banco no pasa de ser un modesto intennediario. Pero ai eat.a 

operaciones se hacen cada vez con •ayor frecuencia y fir

meza, si el banco logra reunir en sus manos inmensos capi

tales y si las cuentas corr.ientes-de una empresa permiten 

a 1 banco conocer de un modo cada vez: más deta 11 ado y coa; -

pleto la situacicSn económica de su el iente, el resulta

do es una dependencia cada dfa m's completa del capital ia 

dustrial con respecto al banco. 

los efectos de la concentración y monopoliz:aci6n pe.e, 
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miten que un reducido nómcro de empresas int~gradas en di

ferentes trusts vayan derMJmbando las barreras y obst4cu

los que se oponen a su consolidaci6n en grandes consorcios 

monop61icos. Hemos hablado de la concentraci6n de capitales, 

pero en el capitalismo monopolfsta, no se reconocen leyes 

naturales ni sociales que restrinjan la consolidaci6n de 

los grandes imperios. 

El siguiente paso en la consolidaci6n del monopolio 

consiste en la estrecha integraci6n de los bancos con las 

m4s grandes e•presas industriales y comerciales. Esta fu 

ai6n se da mediante la poseci6n de acciones, el trealado 

de directores de bancos a ioa consejos de adainistreci6n 

de las empresas industriales y comerciales, o viceversa. 

Pero eso no es todo, el cfrculo que se abre al dar peso a 

la uni6n personal de loa bancos con la industria )' el co••.C. 

cio, se completa .con la uni6n personal de unas y otras so

ciedades con el gobierno. Ya que loa puestos.en loa conse

jos de administración son confiados voluntariamente • per

sonalidades de renombre, asf como a antiguos funcionarios 

de gobierno, que en un momento dado pueden facilitar las 

relaciones con las autoridades ~uberna•ent~les. 

1.3 ü CAPITAL flhANCIEIW Y LA OLIGARQUIA flNAl'tCIERA. 

La concentración de capital resultado de la fusi6n de 

varios bancos particulares, permite a este grupo ol igárqui

co ampliar aún más su cr~dito a la industria y de ese modo 

participar en mayores proporciones del beneficio obtenido 



' por este sector. 

Con el desarrollo del c~pital ismo y su organización 

crediticia se logra poner e dis~osici6n d~ la industria ca

pital procedent~ rle dos fuentes: a) el capi~al de reserva 

total de las clases capitalistas y b) también la mayor par

te del dinero de las clases no productivas. En estos térmi

nos los grandes consorcios industriales actúan con un capi

tal que es muy superior al capital total propiedad de los ca 

pital istas industriales. Luego entonces, la disposici6n de 

estos fondos imprescindibles para la industria se encuen~ra 

en los bancos, que con la expansión de los créditos aumenta 

la dependencia de la industria respecto. de los consorcios 

bancarios. 

"La depend~ncia de la industria con respecto a los ba4 < 
cos es, pues, la. consecuencia de las relaciones de propiedad. 

Una parte .cada vez mayor del capital de la industria no pe.e 

tenece a los industriales que lo emplean. i~o pueden dispo -

ner de este capital más que a través del banco, 0 ue frente 

a ellos representa al propietario. Por otro lado, el banco 

tiene que fijar en la industria una parte cada vez mayor de 

sus capitales. Así se convierte en un capitalista industrial 

en proporciones cada vez mayores. llamo capital financiero 

al capital bancario, esto es, capital en forma de dinero, 

que de este modo se transf'o rma rea 1 mente en cap ita 1 i ndu"s 

trial. frente a los propietarios mantiene siempre la forma 

de dinero, es invertido por ellos en forma de capital mone

tario, de capital productor de intereses, y pueden retirar

lo siempre en forma de dinero. Pero en realidad la mayor 
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parte del capital invertido asf en los bancos se ha i..ransfo.c. 

mado en capital industrial productivo ••• Una parte cada vez 

mayor del capital empleado en la industria, es capital ~i -

nanciero, capital a la disposici6n de los banc:os u ut.i 1 iza

do por los industriales" (¡) 

El capital f·inanciero se desarrolla con el auge de la 

sociedad capitalista por medio de acciones y alcanza su apQ 

geo con la monopolización de la ind~stria. Con la fo,..ación 

de cartela y trusts el capital financiero alcenza su •ayor 

grado de poder, •ientras que el capital comercial vive su 

de9N1deción m'• profunda debido a que ha sido desplazado de 

le posición do111inant:e que tenfa sobre la producción en el 

perfodo de la manufactura. 

Cuando. el capital financiero aau11e el cc:-ntrol efecti

vo de loa m'<>nopolios, obtiene cuantiosos beneficios que ae 

acrecentan sin cesar, ya sea por medio de fa constitución 

de sociedades, la emisión de valores, loa pr~~temos al Eata: 

do, etc. Con los gNtndes beneficios que proporciona le eimi

sión de va lores, que se constituye como una d~, las operecia. 

nea•'• importantes del capital financiero,•~ consolida la 

da.ineción de la oligarqufa financiera y va imponiendo a 

toda le sociedad un tributo en provecho de lato sociedcdea 

monopólicas. 

La oligarqufa financiera también adopta otro medio P.il. 

(¡) Hilferding, Rudolf. El capital financiero. p.253-254. 
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ra controlar a pequeñas y medianas empresas sobre todo en 

períodos de depresi6n en donde aparece la ruina. Participa 

en la adquisición de las mismas a muy bajos precios, o bien, 

interviene en alto grado lucrativo en el saneamiento .y reo.e 

gani:aci6n, mediante la introducci6n de nuevo capital. 

Asr mismo, la oligarqufa financiera participa también 

de manera lucrativa en la especulaci6n con terrenos situa 

dos en las afueras de las grandes ciudades que tienen una 

r4pida tendencia al crecimiento. Se fusiona con loa l90nopo

l ios de la tierra y de los transportes, ya que con ello exia 

te la posibilidad de que los precios de los terrenos •U111en

ten más ventajosamente si.se venden por partea. De e•• alia4 

za, resulta un panorama m4s ventajoso que permite la apropia 

ci6n de grandes util idadee entre los grupos participante•.

Asr el monopolio penetra de un modo forzosamente inevitable 

en todos los aspecto• de la vida social. 

Despu'a de todo podemos arirmar con mucha raz6n, que 

las primeras décadas del siglo XX, no s61o constituyen una 

época de fortaleciin iento de los 11onopol ios, sino ta11b'h~n le 

consolidaci6n del capital financiero, que representa ~I cap_¡ 

taliS1110 en su grado más alto, en donde el capital Financie

ro predomina sobre todas las demás fo""ªª del capital. 

1 .4 LA EXPOIH AC 1 ON DE CAt> 1 TALES 

En el imperialismo el capital financiero reviste una 

importancia tal, que rebasa los •arcos de una economfa na -
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cional para introducirse y dominar a las economfas externas. 

En este desarrollo del capitalismo se presentan dos momentos 

que es importante distinguir: uno es el capitalismo en la~ 

tapa de la libre competencia donde su rasgo caracterfstico 

est4 determinado por la exportaci6n de_mercancfas, y lo que 

va a caracterizar al segundo momento, a la etapa imperial i.a, 

ta es ahora la exportaci6n de capitales a otras econo•fas. 

La condici6n previa a ésta exportaci6n de capitales, 

fue la creciente monopolizaci6n de la economfa en unos cuea, 

tos pafses, lo que da lugar a una acumulacidn gigantesca de 

capital, que se transfo"1ta en un enorme excedente de capit& 

lea. Entendiéndo éste excedente, como la imposibilidad de 

invertir e 1 cap ita 1 con tasas de ganancia e 1 evada y no c01110 

la ya completa satisfacci6n de necesidades del total de la 

poblaci6n. 

Esta baja tasa de ganancia del capital en los pafses 

m4s desarrollados debido a la monopolizaci6n es la causa de 

la exportaci6n de capital, principalmente hacia los pafses 

atrezados, en donde: los capitales son escazos, el salario 

que se paga a la mano de obra es bajo y las •aterías primas 

son berat,as. Estas condiciones pera1iten una colocaci6n •'• 

lucrativa del capital que en sus pafses de origen. 

Dichas exportaciones pueden ir dirigidas a empresas 

industriales o tomar la forma de empréstitos pGblicos y su 

mercado est' constitufdo por colonias y pafses poco desarrit, 

l lado•• · ';_ 
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la exportación de capitales ha logrado que los pafses 

atrazados se incorporen a la circulación del capitalismo 

mundial permitiendo un extraordinario acelerC1111Íento de las 

actividades económicas internas. 

Algunas de las ventajas logradas por los países que e,& 

portan sus capitales son: lograr imponer que con el présta

mo se adquieran productos de los países pres~atarios, a mAs 

bajos costos. 

1.5 El REPARTO DEL MUNDO ENTRE LAS ASOCIACIONES DE 

CAP 1 TA.l ISTAS. 

Tanto 1a·producei6n como 1 a concentrac i .Sn de cap ita 1 

alcanzan un nivel m4a elevado en el momento que los gr-andes 

IWOnopol istas rebasan su mercado interno )1 paaan a invadir 

. el mercado externo; es decir el 111ercado mundiaf. 

Co•o ejemplo de esta situación, Lenin hace referencia 

a la industria el~ctrica en dos pafses: Estados Unidos de 

Nortea~rica y Alemania. 

En Ale111ania dicho proceso de concentración se inicia 

en la crfsis de 1900 y culmina en 1912 con el aurgimiento 

del supermonopolio de la A.E.G. (Sociedad General de Elec 

tricidad). En Estados Unidos, surge en el 19Ís1110 perfodo un 

poderoso Trust, la G.E.C. (Cot11pañfa General de Electrici -

dad). Estos dos monopolios se reparten el mercado mundial, 

correspondiendole a la G.E.C. los Estados Unidos y el Canadá; 
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y a la A.E.G. Alemania, Austria, Rusia, Holanda, Dinamarca, 

Suiza, Turquía y los Balcam•s. 

Otro ejemplo es la industria del petr61eo, que en 1905 

se encontraba en poder del Trust norteamericano Standard Oil 

C. de Rockereller aliado con los dueños del petróleo ruso 

de Bakú, pero fuertemente amenazados por el Banco Alemán 

quien tiene intereses en los yacimientos de Rumanía, Austria, 

y la Shell de Holanda. la lucha entre estos dos grupos se dA 

cide en 1907 con el triunro de la Standard Oil C. 

Asr como ocurre con dichos •onopolios, muchos otros •.i. 
guieron procesos similares, es el caso de la producci6n de 

barcos, la industria del acero, del Zinc, de la p61vora, etc. 

Es Í•portante señalar que la mayoría de los monopolios 

citados anterionnente, son gigantescas empresas combinadas, 

es decir, que han di'vcrsif'icado ampliamente su producci6n, 

tal es el caso, de la A.E.G. quien produce cables y aisla

dores hasta autom6viles. 

Otro punto o destacar es que el reparto del mundo se 

convierte en una necesidad para los monopolios, por ser el 

camino que les pennite obtener mayores benericios. Es un Pra 
ceso hist6rico econ6mico el reparto del mundo entre los mo

nopolios. 

uLa época del capitalismo contemporáneo nos muestra 

que entre los grupos capitalistas se estan estableciendo 
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deterniinadas relaciones sobre la base del reparto ccon6mico 

del mundo, y que, al mismo tiempo, en conexión con esto, se 

están estableciendo entre los grupos políticos, entre los 

Estados, detenninadas relaciones sobre la base del reparto 

territorial del mundo, de la lucha por las colonias, de la 

lucha por el territ:orio ccon6mi:::o" (6) 

1.6 EL REPARTO DEL MUNDO ENTRE LAS GRANDES POTENCIAS. 

A partir de 1876 puede observarse una fuerte tendencia 

hacia la adquisición de colonias por parte de las grandes P.Q. 

tencias como: Inglaterra, Francia, Alemania, etc. Quienes se 

reparten grandes extenciones en Africa y Polinesia, con lo 

cual queda repartido totalmente el mundo, pues previamente 

se habFan repartido Asia y América. 

lenin cita que para 1914, se habfa ter'lllinado el repa.c, 

to del mundo con los siguientes datos: 

l Km2 
nglaterra posefa 33.5 mill. de con 393.5 mil l. de 

habitantes. 

Rusia poseía 17.4 mili. de Km2 
con 33.2 mili. de habl. 

tantes. 

Francia poseía 10.6 mili. de Km2 
con 55.5 mill. de ha 

bitantes. 

Alemania poseía 2.9 mili. de Km2 
con 12.3 mili. de h4 

bitantes. 

(6) Ob. cit. p. 74-75 
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U.S.A. posefa 0.3 mifl. de Km2 
con 9.7 rtilf. de habi-

tantes. 

Jap6n poseía 0.3 mili. de Km2 
con 19.2 mill. de habi

tantes. (7) 

La tendencia que se ha observado en donde 1 as gr•andes 

potcnc ias aumentan el níimcro de colonias, se debe biis icame.n 

te, a 1 desarro 1 1 o de 1 cap ita 1 i srno que ha pasado de un.1 eta

pa de 1 ibre competencia a una monopolista, en donde e:dste 

la dominación de las asociaciones monopolistas; es la etapa 

dominada por el capital financiero. 

Estos monopolios adquieren la m~xima solidez cu~ndo 

reunen en sus manos todas las fuentes de materias prinaa, 

de aquf su desesperaci6n por tener el mayor número de colo

niaa, una vez que lo logran, f4cilmente se integran vurti 

calmente con lo que aumenta su poder, dice Lenin "cuanto 

NS desarro 11 ado está e 1 cap ita 1 i smo cuant.o IW¡fs sena i ;,fe 

ae hace la insuficiencia de materias primas, cuanto mJa du

ra e$ la competencia y la búsqueda de fuente• de materias 

primas en todo el mundo, tanto •n's encarnizadil es la lucha 

por la adquisici6n de colonias". (8} 

Y no son s61o las materias primas existentes las que 

atraen a los monopolios sino tenbién las posibles, es decir, 

aquellas que en el futuro pueda~ ser explotades, esto podrfa 

(1) Ob. cit. p. 79 

(8) Lenin. Ob. cit. p. 82 



ocurrir en la agricultura o en la minería, al descubrirse 

nuevos procedimientos de exploración y explotación. 
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Por otro lado, la necesidad de exportar capitales por 

parte de los monopolios, los empuja a buscar la conquista de 

colonias, una vez logrado ésto, pueden f~ci lmente suprimir 

la competencia y,actuar 1 ibremente. 

1.7 CONSIDERACIONES FINALES. 

Et imperialismo, es pues, una fase particular del ca

pitalismo. que surge a p~rtir de un alto grado de desarro -

llo de la producción en donde lo fundamental de este proceso 

de transfo,....aci6n desde el punto de vista económico, es la 

sustitución de la libre competencia capitalista, caracterf.a. 

tica fundamental del capitalismo y de la producci6n ~ercan

til por los monopolios que crean la gran producción en de -

trimento de la pequeña, concentran la producción y el capi

tal hasta el punto de consolidar los imperios. 

Al respecto Lenin argumenta la conveniencia de dar 

una definición que contenga los cinco rasgos fundamentales 

que lo caracterizan; los cuales son: 1) la concentración de 

la producción y del capital llegada hasta un grado tan ele

vado de desarrollo que ha creado los monopolios, los cuales 

desempeñan un papel decisivo en la vida econ6triica; 2) la fJL 

si6n del capital bancario con el industrial y la creación 

sobre la base del capital financiero, de la oligarqufa fi

nanciera; J) la exportación de capitales a diferencia de la 
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exportaci6n de mercancías; 4) la formación de asociaciones 

internacionales monopolistas de capitalistas, las cuales 

se reparten el mundo, y 5) la terminaci6n del reparto terr.i. 

torial del mundo entre las potencias capitalistas m~s impo~ 

-tantes. A prop6sito señala la siguiente definición: "el im

perialismo es el capitalismo en la rase del desarrollo en 

que ha tomado cuerpo la dominación de los monopolios y del 

capital financiero, ha adquirido señalada importancia la e~ 

partaci6n de capitales, ha empezado el reparto del mundo por 

los trust internacionales y ha tenninado el reoarto de toda la 

tierra entre 1 os paf ses capitalistas 111.Ss importantes". (9) 

Asr el imperialismo de comienzos del si9lo XX, se re

parte el mundo entre· un puñado de Estados: Inglaterra, Ru

sia, Francia, Alemania, Estados Unidos y Jap6n. Cada uno de 

los cuales, explota una parte del mundo ocupando una posi -

ci6n monopólica en el mercado mundial,grac~as a los trusts, 

a los cartela, al capital financiero, etc. 

(9) Lenin. Ob. cit. p. 88 
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2. LA TEORIA DEL IMPEIHALISMO Y EL At-.ALISIS DEL SUB

DESARROLLO. 

Tal como hemos señalado en el punto anterior, el ia 

perial ismo no es más que la continuación de la estructura 

econ6mico social del sistema de producción capitalista, ya 

que las relaciones económicas propias de este sistema, su.b. 

sisten bajo el imperialismo, tales como la propiedad pri -

vada de los medios de producci6n, explotación del trabajo_ 

asalariado por el capital, predominio de la fo,..a mercan -

tilde la producci6n, etc.; sin embargo, el funcionamiento 

de esa nueva etapa del desarrollo capitalista, introduce 

nuevas •odalidades que ya también fueron descritas. 

La aparici6n del imperialismo conlleva· •il surgimien 

to de rasgos cualitativamente nuevos originado,; por el in

cremento de las fuerzas productivas y por la ulterior so -

cializeci6n de la producci6n, fen6menos que originan desi

gualdades en la estructuración econ6mica de los pafses 

miembros de la comunidad internacional. 

Fué Marx quien descubrió que el modo de producci6n 

capitalista se desarrolla de manera desigual a causa del 

predOfllinio de la propiedad privada, de la corap"tencia y de 

la anarquía de la producción; factores que hacl·n imposible 

en el aiatema capitalista un aumento equilibredo¡proporciQ. 

nal y •rmónico de las diversas empresas entre sr y de las 

ramas de la economía nacional e internacional. (to) 

Cto}Spiridinova, Atlas y otros. p.p. 390 
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En el imperialismo, la ley del desarrollo desigual 

del capitalismo modifica cualitativamente sus efectos y a~ 

quiere importancia decisiva en el proceso de desarrollo 

hist6rico de la sociedad. Estas modificaciones obedecen al 

establecimiento de la dominaci6n de los ~onopolios y del 

capital financiero. 

wla posibilidad y la necesidad de semejante desarrg, 

llo econ6mico de unos parses con respecto a otros fueron 

originadas por el establecimiento de la domineci6n aultil4 

te ra 1 de 1 os monopo 1 · i os. Apoy.indose en 1 a gral'I concentra -

ci6n de la producción, en la técnica moderna, en los novf

simos descubrimientos cientff icos y en sus cuantiosos capl 

tales, los monopolios obtuvieron considerable~ ventajas en 

la competencia con las empresas pequeñas y medianas, tanto 

dentro de cada rama como en esca la nac i ona 1 • • • Esto ausc i -

td serios céllllbios estructurales en la economFa de diversos 

pafses y un aceleramiento de los cambios de la correlaci6n 

de fuerzas entre el los en el mercado mundialw (11) 

Asf pues, resulta conveniente iniciar el estudio 

del subdesarrollo desde una perspectiva hist6rica determi

nada por la fase que ast1111e el sistema capitalista, misma 

que se conoce como imperialismo. 

En el proceso de formaci6n, estructuraci6n y cambio 

de las economfas subdesarrolladas de América latina, debemoa 

(11) Spiridinova, Atlas y otros. Ob. cit. p. 3~•1 
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concebir el estado de subdesarrollo en que se encuentra como 

parte necesaria del proceso hist6rico global de desarrollo; 

asf tanto el subdesarrollo como el desarrollo son dos aspe.so, 

tos de un mismo fen6meno; ambos procesos son hist6ricamente 

simult~neos, se encuentran vinculados funcionalmente y por 

lo mismo interactúan y se condicionan mutuamente. Asf el 

desarl"'OI lo y el subdesarrollo pueden comprenderse como estru.so, 

turas parciales pero interdependientes que confonaan un si.a. 

tema único. (12) 

El fen6meno del desarrollo y como contrapartida el 

subdesarrollo ha sido sujeto a diferentes interpretacionea 

terminol6gicas que tratan de ubicar a un cierto tipo de na

ciones con id~nticas caracterfsticas econ6micas situadaa en 

un mismo nivel de desarrollo. 

Los conceptos utilizados para identificar a un 9"'

po de pafses dentro de un mismo nivel de deaarrol lo, aon 

entre otros; conceptos relativos a desigualdades de riqueza 

y pobreza, estanca~iento, retraso con respecto a otros paí

ses, potencialidades productivas desaprovechadas, dependen

cia econ6111ica, poi ftica, cultural y tecnol6gica. 

En estas condiciones hay estudiosos de la economfa 

que prefieren hablar de •pafses pobres•, conceptual izando 

al subdesarrollo como resultado de asp~ctos relativos a la 

distribuci~n del ingreso, tanto a nivel de pafses ricos y 

(12) Sunkel Osvaldo y Paz Pedro.El subdesarrollo latinoamer.i 
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pobres como de sectores ricos y pobres dentro de cada pafs; 

y consideran por lo tanto a las otras expresiones como meros 

sinónimos en la desi9nuci6n de un mismo fen6meno. También 

hay quienes hablan del "subdesarrol I o" fen6meno que conciben 

c01110 una situación estructural e institucional caracterfstJ. 

ca de una etapa hist6rica en el proceso de desarrollo. Qui~ 

nes prefieren la expresi6n de #pafses en vfas de desarrollo* 

que acentGan m&s bien las posibilidades de aprovechamiento 

del potencial productivo de una sociedad. Los que ponen el 

acento aobre la wdependencia" que se préocupan eaencial•ente 

por las características que adquieren las rel•cionea econ6-

•icas, tecnol6gicas y políticas entre pafses desarrollados 

y subdeaarrolladoa. Otros auc utilizan I~ cxpresi6n rle ~ar

ses no industrializados donde se acent~a la i•portancia es

pecial atribufda a 1.a industrial izaci6n en el proceao de 

deaa rro 1 1 o • 

Cad.'1 uno de. estos conce~tos tiene como fina 1 idad 

destacar un asf)ecto partic.ular de la problem.ftica del sub 

desarrollo, y constituyen de hecho un dia9n6stico de sus 

causaa b.fsicas, puesto que cada uno de esos conceptos pre 

juzga en que sentido se debe actuar pare alcanzar el deaa 

rrol lo. 

wla preferencia por uno u otro concepto, implica la 

existencia de una concepción predeterminada del fenómeno, 

que se traduce en el estehlecimiento de un diagn6stico de 

cano y la teorfa del desarrollo. p. 37 
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d .. arrollo• (13)Eaa concepci6n es producto de la posici6n 

ideol6gica y del •'todo anelftico del investigador, aaf co

•o t .. bi'n del conoci11iento concreto de la realidad en que 

ocurren dicho• proble•••· 

Cre .. oa que el •n'lisia del aubdeaarrollo exige el 

ex ... en de origen y din'•ice de '•te •i-o proceao, en beae 

•:lea ce,..cterfatic•• del 11011ento hiat6rico que han tenido 

lu911r du,..nte au confo ... ac i6n. De eáte il•era, el é:oncepi:o 

de aubdeaarrol lo correaf>onde a un fen&Mtno carecteriatico 

que tiéont:ece dentro de une fo,.... de organizacicSn eiconct.ice 

deterwinade y en un periodo hiatcSrico perti~uler. Por. lo que 

el ·ce,~epto de aubd .. arrol lo debe 8111Ple•~rae peN d~aigner un 

etreao. en •• fo .... de org1tniz•ci6n econ&aic• c•pi:tal iata. 

Aa r • e 1 concepto de aubdeaarro l lo ea ut i l i zedo .,-,.. 

deaigner foNa• de funcioft••iento de las eoc_iedadea cepita~ 

.1 letea etrt1aedea1 particularizando en lea fo ... •• de prochac• 

ci6n y de •aigneci6n de valor. 

Reaulta néceaerio aefialar alguna• de las principa 

••• cerecterfat:ic•• que presentan lo• pef•e• aubde••rrol l•- . 

do9, pere 0011p ... nde1" la din••ica del deHrrollo de aláunea 

aociedadea y el •t:N•o de ot:N• dentr-o del •iemo aiát~ ca 

pita I i ata. 

(13) Sunkel Oavaldo y Paz Pedro. El aubdeaarrollo latinoa.erl 
cano:Ob. cit. p. 16 
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Ar interior de las naciones subdesarrollada~ enco.n. 

tramos un grave problema prP.sentado por la escasez de obras 

de infraestructura que permitan la introducci6n y el uso de 

tecnología con niveles mayores de capacidad en la producci6n, 

distinguiendose dos tipos de producci6n clara.ente diferen

ciadas: la producci6n comercial ligada al mercádo externo y 

la producci6n orientada a satisfacer las necesidades locales, 

en la que, debido a su reducida capacidad de acuatulacidn de 

capital, no logra su eKpansi6n. Paralelamente encontramos 

que en las actividades agrícolas incide poderosat11ente la 

pr~ctica del autoconsumo. 

Estos aspectos productivos de ninguna •anera se en

cuentran divorciados, sino que son facetas de un •i••o fenA 

meno, tanto al interior de un país c01110 en el conjunto del 

11ado de produccidn capitalista. "En el subdesarrollo se es

tablecen circuitos de ·interdependencia, al igual .. qlÍe en la 

sociedad deaarrol lada, pero de caracterfsticas diferentes. 

Por ejemplo, la tecnologfa aplicada constituye una demanda 

que se compone de dos tipos de bienes de capital: uno de 

ellos sencillos, de f&cil •anufactura, pri.ncipal•ente des 

tinados al sector tradicional; otros, bienes de capital al

ta.ente especializados que demanda el grupo de productores 

que operan en el dmbito comercial. Ln el caso de pe,..anecer 

aislada esta sociedad (la subdesarrollada), dichas demandas 

habrían de auspiciar actividades industriales. dedicadas a 

satisfacerlas, poniendo en operacidn funciones manufacture

ras complejas que culminarían en nuevas proposiciones tecn~ 

lógicas y científicas# (14) 
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Raymond Barre define a fa economía subdesarrollada 

como una estructura primaria y dual, en la que su funciona

miento se caracteriza por la inestabilidad y la dependencia 

y que difícilmente puede romper el "círculo de la pobreza-. 

( 15) 

La economía subdesarrollada presenta una estructura 

primaria por el predominio de las actividades agropecuarias 

y mineras llas que se encargan de la valoraci6n del suelo y 

del subauelo). Este caracter, se manifiesta en tres difereJl. 

tes planos: el de la poblaci6n activa, el de la producci6n 

interna y el de las exportaciones. 

tn el plano de la poblaci6n activa, encontramos que 

ésta se encuentra ocupada en mayor grado en la agricultura, 

ganaderra y las explotaciones mineras; el sector de la in -

dustria no emplea sino una parte muy pequeña de la fuerza 

de trabejo, y en algunos casos se presenta un crecimiento 

•normal del sector terciario. 

La producci6n interna de los países subdesarrollados 

se compone principalmente d~ productos agrFcolas de subsis

tenciu para la poblaci6n, materias prima~ agrícolas y mine

rales con destino a la exportaci6n. 

El plano de las exportaciones pone de relieve el Cit 

racter especializado en la producción rle los países subdesjl 

(14)Dc la Peña Sergio. El anridesarrollo de Am~rica Latina. 

p .94 
(t5)8arre, Raymond. El desarrollo económico. p. 15-57 



rrollados. En particular el peso de las exportaciones cae en 

uno o dos grandes productos há'~ icos de tipo agrfcol a o min~ 

ro. 

También hablamos de que la economía subdesarrollada 

presenta una estructura dual debido a la coexistencia de dos 

formas de producci6n interdependientes en donde una asume 

el papel dominante y se apropia del excedente generado. ExiJL 

te ·al interior de estos paíst•s, un sector precapital ista, 

esencialmente aut6ctono, donde impera la economía de subsiJL 

tencia y en donde algunas regiones realizan el intercambio 

a través del trueque, donde no se ha logrado todavfa la pe

netraci6n del dinero como medio de pago. El otro sector es 

capitalista, que se subdivide en un capitalismo extr-anjero, 

industrial y dedicado al comercio exterior, a trav~s de las 

empresas modernas cuya estructura es semejante o las metr6-

polis norteamericanas o europeas. Y en un capitalismo aut6i;. 

tono con escasa industrialización y sobre todo comercial y 

especulador. 

Esta economía dual e~ dc>s.1rticulada debido a que no 

cxisten·Tuertes nPxos de colaboración entr~ los sectores que 

la integran, asf,, el sector más desarrollado vive en depen

dencia del extranjero y el sector aut6ctono se estanca y no 

recibe del scc~or desarrollado los impulsos necesarios. 

Este caracter dual y desarticulado de las economfas 

subdesarrolladas se destaca más cuando se anal iza el papel 

desempeñado por las empresas extranjeras en el país subdes.sa,. 
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se encuentra orientada al mercado interno, pues la mayorf,a 

trabaja para la exportaci6n. Desde el punto de vista de la 

distribuci6n del ingreso, los salarios pa9ados a la fuerza 

de trabajo aut6ctona son hajos, por lo que la adquisici6n 

de productos locales es escasa, las utilidades que adquieren 

las empresas extranjeras son enviadas a su país de origen y 

solamente en contadas ocasiones y en menores proporciones 

son uti 1 izadas para la ampl iaci6n de la empresa o para el 

control del mercado, pero casi nunca con nuevas aportacio 

nes d~ capital extranjero. Este mismo sector extranjero, im 

pide o demora el nacimiento de un capitalismo industrial na. 

· c ional iata. 

En cuanto al funcionamiento de la economía subdesa~ 

rro 1 1 ada, seña 1-os que éste se caracter·i :z:a por su i nestab,i 

lidad tanto en la producci6n, las exportaciones y en los 

té""inoa de intercambio. 

La incstabil idad productiva, sobre todo en la produ~ 

ci6n agrícola es resultado de los caprichos de la naturale

za, donde alternan las buenas con las malas cosechas. En 

cuanto a las exportaciones, éstas fluct6an debido al volamen 

y cantidad como a la influencia de los precios internacio -

nales. Los ingresos por concepto de la exportaci6n, consti

tuyen los recursos principales del pafs subdesarrollado en 

divisas extranjeras, por lo que su fluctuaci6n provoca tam

bién cambios en las importaciones. También los relaciones 

de intercambio son desfavorahles para los países subdesarr~ 
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11 ados, ya que 1 os precios de 1 as exporrar. i onrs de producti:-s 

primarios son bajos y fluctuantes, mientras quP los precios 

de importaci6n son altos debido al valor a9regado que tienen 

los bienes. 

La dependencia econ6mica de l~s países subdesarro -

liados se manifiesta de diferentes for111as: dependen de las 

grandes empresas extranjeras que explotan sus recursos econii 

micos y aseguran la mayor parte de aus exportaciones. Depen 

den de las importaciones de bienes •anut"acturddu", ae capi

tal y de servicios. Uependen tambi6n de las impoM:ac1on~s 

de capital procedentes de los pafsea altamente desarrolla 

dos y delos centros finencieroa, a trav~s de los préstamos 

gubernamentales para resoiver problemas derivados de su ba

l'•nza de pagos y para impulsar la inv.:rsi6n pruductiva. Esta 

dependencia rebasa los aspectos econ6eicos y ae sit4a tam -

bi'n en lo polftico, lo social y lo ideol6gico. 

En el nivel superestructural, el pefs subdeaarrolla 

do encuentra e~presiones culturales caracterfstica• que ae 

9rieñtan a la restricci6n, al bloqueo y a la negaci6n. La r&. 

ligi6n, la moral y las creencias, operan con el fin de pre

•rvar estdtico el sistema. Todo esto en beneficio del grupo 

di rigente. 

las estructuras sociales de los países subdesarrolla 

dos son dcsequil ibradas, ya que no se reconocen grupos sociA. 

les intermedios; sino que la socied•d se divide en una clase 

limitada de grandes propietarios rurales o de grandes familias 
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al serviceo del Estado, que ostentan la riqueza y el poder, 

y, la enorme masa, miserable y desprovista de instrucci6n. 

Esta estMJctura social tambi~n es desarticulada, ya que no 

existe comunicación entre los grupos sociales que la inte -

gran y la movilidad social es muy rígida debido al bajo ni

vel de educación e instrucción de las masas. 

Las estructuras políticas son inestables. Ha opera

do en la mayor parte de éstos países la ideologfa democ~tl 

ca, misma que debido al alto grado de analfabetiamo de la 

poblaci6n dirige al país a la anarqufa y al establecimiento 

de regfmenes fascistas. A ello hay que agregar que la orga

nizaci6n administrativa en muchos casos ea muy deficiente y 

• la vez permite la corrupci6n de loa grupos que est•n en el 

poder. 

En muchos pafses subdesarrollados, las eatructures 

mentales se encuentran dominadas por las concepciones rel.i 

giosas que est'n presentes en todas las activida~es del hom. 

bre. 

Del esquema anterior, se desprende que la din~mica 

del subdesarrollo encuentra su origen en la forma de opera

ci6n del conjunto de interdependencias de la.sociedad atra

sada con respecto a los polos de hegemonfa mundial. El sub

desarrollo es la condici6n necesaria para que tenga lugar el 

deaarrollo capitalista y dentro de las pautas de funcionamie,n 

to del actual capitalismo, el subdesarrollo no tiene s~luci6n 

de fondo, se podr&n aliviar algunos problemas a la vez que 
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se agrava Nin otros, probablemente la solución se encuentre 

en los cambios estructurales y revolucionarios. 

El subdesarrollo es el producto de una situaci6n 

mundial que se explica por la expansión del capitalismo en 

el mundo. 
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3. LA PENETRACION DEL IMPERIALISMO EN AMERICA LATINA. 

Al pretender analizar la economía mundial, el primer 

aspecto que se observa es el intercambio internacional, és

te reposa sobre la divisi6n internacional del trabajo. Pe~o 

no se'restringe el intercambio a esta divisi6n, lo cual si,g 

nifica que los países no realizan el intercambio s61o por 

productos de naturaleza diferente, sino tambi~n de produc

tos similares, con base en I~~ ventajas relativas que re -

aultan de la diferencia de co»tos de producci6n, que en el 

cambio internacional ee resy~~n en el trabajo socialmente 

necesario en el mundo. 

La economía mundial puede definirse como un sistema 

de relaciones de producci6n y de relaciones de ~~mbio co -

rreapondientes que abrazan la totalidad del mundo, esta~ 

relaciones eidsten desde el momento en que los h:-,mbres tr& 

bajan unos para otros, es decir, cualquiera que sea la re

laci6n que establezcan los productores, dan lugar a un si4 

tema de relaci6n de producci6n. 

De la misma manera que se forma, en la esFera de la 

circulaci6n comercial, el mercado mundial de mercancías, se 

forma el mercado mundial de capital-dinero, que encuentra 

su expresi6n en la nivelaci6n de la tasa de inte~s y de la 

tasa de crecimiento. De este modo, el factor fin~nciero tie.o. 

de también a integrar la economía de todo pafs aislado a un 

sistema econ6mico mundial. 
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La Economía Mundial comprende <lstos f"t•nómenns <'~<"'n~ 

micos, que se apoyan· r:fefinítivamente, so~r" 1 ... rrdeci6n q1.1<' 

se establece entre los agentes en el proceso de la produc

ci6n. De manera general, todo el proceso de la vida econó

mica capitalista mundial, consiste en ~roducir plusvalra y 

repartirla entre los diferentes grupos de la burguesfa, s~ 

bre la base de una reprocfocci6n ampliada sin cesar, de las 

relaciones entre dos clases: el proletariado mundial y la 

burouesfa mundial. 

La economía mundial manifiesta t.tn desarrollo tan+o 

en fonna extensiva como en forma intensiva, es decir, hacia 

aquellos pafses hasta entonces ajenos al ciclo de vida ca

pitalista o bien hacia el interior de los pafsea imJM!ria 

1 istaa; la increíble rapidex de c~pansi6n de la econo111fa 

mundial ha sido provocada por el desarrollo extraordinario 

de lae fuer%as productivos del capitalismo mundial .. que se 

manifiesta en el alto proareso t6cnico especialmente ( a 

principios del siglo XX), en la induetria pesada, ~•to se 

traduce en un aumento en la composici6n org,nica del capi

tal y la disminuci6n de la tasa de ganancia. 

L(I circulaci6n de la Fuerza de trabajo, considerada 

como uno de los polos del régimen de producci6n capital Í.:L 

ta, tiene su correApondenci~ en la circulact6n de c~pttal 

que representa al orro ~olo. Asr como en el primer caso la 

circulaci6n está regularizada por la ley oc la n1velac16n 

internacional de la tasa de salario., se prcduce, en el se

gundo una nivelación internacional de la tasa de beneFicio. 
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los capitales de un~ esfera nacional se vier~en en 

otra por diversos cana 1 es y af 1 u yen a 1 as mi nas extranje -

N'S, a las plantaciones, ferrocarriles compañfas marftimas 

y a los bancos. 

Del mismo modo que la circulaci6n internacional de 

mercancfas nivela los precios locales y nacionales en los 

precios mundiales y las migraciones tienden a nivelar las 

diferencias nacionales en el salario de los obreros ascila

riados, asr también la del capital tiende ·a igualar las t.a. 

sas nac::ionales del beneficio, no oonstituyendo ~sto otra 

cosa que una de las leyes generales del •odo de producci6n 

capitalista, en su amplitud mundial. 

El desarrollo del proceso de la econ0111fa mundial, 

que reposa en et avance de las fuerzas productivas, tiene 

por objeto, no solamente estrechar las relaciones de pro -

ducci6n entre los diferentes pafses, multiplicar y afirmar 

las relaciones capi~alistas en general, sino tambi&n hacer 

surgir nuevas fonnas econ6micas desconocidas en ~por.es p~ 

cedentes del desarrollo capitalista. 

Si pretendemos ubicar historicament:e el ori9(·n de la 

Divisi6n Internacional del Trah<1jo, tenemos que remontar

nos a la mitad del siglo XI> cuando Inglaterra se convierte 

en la f~brica del mundo a JM>rtir de su revoluci6n industrial 

que entre otros avances logr6: la penetraci6n de la tecno

logfa desarrollada en la inéustrio manufacturera a loa me

dios de transporte. Las lfncas de ferrocarril hicieron po-
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sible la r.ipida inte9r."lci6n de los merced<'.'!=< internos en 

los países europeos y la mecani:aci6n de los transportes 

marítimos medif'ic6 profundamente las condiciones del Comer:. 

cio Internacional. Finalmcnre quien recibi6 los benefi 

cios de la industrial i:aci6n fue Inglaterra quien alrededor 

de 1860 aportaba las dos terceras partes de las manufacha-

ras que circulaban en el mercado internacional. Con estos 

antecedentes se forma un sistema de economía mundial basa

do en la división internacional del trabajo que manifiesta 

las siguientes caracterTsticas: 

a) La existencia de un núcleo con vn conttidcrablc 

avance en el proceso de capital iznciór., que con

centra gran rrtrtc de la actividad indl:strial y 

pr&cticamente la totalidad de la producción de 

equipos. 

b) Formación de un sistema de división internacional 

del trabajo hajo la hegemonfa del polo de creci

miento anteriormente señalado. 

c) Creación de una red de transmisión del progreso 

técnico, suhsidiaria del sistema de división in

ternacional del trabajo; esa red facilita la ex

portación de capitales y, al mismo tiempo, pro -

mueve la difusión de bienes Finales de consumo. 

A partir de la industrial i:::ación en Inglaterra, la 

economía mundial observa un de~arrollo incesante hasta al-

' 
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can:ar a fines del siglo XIX cierto grado de madurez -el Pa 

so de la 1 ibrc competencia al imperialismo- con rasgos nu.1:. 

vos como son: el surgimiento de monopolios y cartels, la 

exportaci6n de capitales, la fusi6n de capitales bancarios 

e industriales, asf como el reparto del mundo. Uno de es -

tos raegos nos ínter.esa destacar por sus repercusiones en 

Am~rica Latina: La exportaci6n de capitales, que viene a 

ocupar un papel primordial ~or encima de la exportaci6n de 

mercancías. La penetracidn de capitales en el extranjero 

ser4 la expresi6n de la potencialidad del desarrollo de los 

pafses industrializados, del gran avance de sus fuerzas prg, 

ductivas, f'ero adem4s va a mostrar un acentuamiento de la 

competencia y por 1.o tanto, de la importancia del comercio 

exterior, ubicado, como el plano en el cual se efect~a la 

exportaci6n de capiteles y ya no unicamente la de mercan -

e fas. 

Cuando nos rcferiino!!! a la exportaci6n de capitales, 

la ubicamos en todas sus formas (ll•mese a dsto p,.&stamos, 

o Inversiones Extranjeras Directas), y para reafinnar lo 

anteriormente señalado veamos en el eiguiente cuadro las 

inversiones privadas de capital de los principales pafses 

desarrollados: 



CUADRO NUM. 1 

EVALUACION DE LAS INVERSIONES PRIVADAS DE CAPITAL 
EN El EXTRANJERO 

Cen miles de millones de francos oro 1913) 

. AÑOS G.B. FRAN, ALEM. 

1861 3.6 
1870 
1885 
1902 

1914 
1930 
1938 
1948 
1957 

1960 

20.0 

30.0 

62.0 
85.0 

90.0 
85.0 

40.0 

46.o 
6Q.O 

10.0 

15.0 

30.0 

40.0 

20.0 

15.0 

3.0 

6.0 
? 

6.5 
12.5 

30.0 

5.6 

2.0 

4,Q 

EUA 

3.0 

15.0 
75.0 
48.0 
69.0 

120,0 

150.Q 

P.BAJOS BELG. 

10.0 

18.0 

22.0 

10.0 

11.0 

12 .o 

1.0 
4.0 
1.0 
4.0 
6.o 
8.0 

SUIZA 

7.0 
9.0 
6.o 
s.o 

12.5 

14.0 

Nota: (una libra esterlina= 5 d61ares = 20 r••• = 25 frao. 

cos) 
• 

Ernest Mandel. Tratado de EconomFa Marxista, T,I. 

Ed. Era, M~x. 1974 p. 67 

En el cuadro anterior, Mandel nos muestra que los 

pafses imperialistas han aumentado de manera aencible, sus 

inversiones en el extranjero, tanto hacia las eco.no11fas de

sarrolladas, como a las economfae atrasadas, con lo cual se 
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confir111a que es en la fase imperialista donde se acentúa el 

envfo de capitales fuera de sus fronteras. 

El creciente desarrollo de su potencialidad product.i 

va, obliga a los pafses imperialistas a buscar rebasar sus 

fronteras, tratando de encontrar mercados en el exterior 

para la venta en masa de sus productos asf como para el en 

vfo de capitales. 

El envfo de capitales de los pafses imperialistas 

hacia afuera de sus fronteras encuentra explicaci6n en el 

hecho de que las tasas de ganancia tienden a disminuir en 

raz6n de la creciente concentraci6n de los capitales par 

un lado, y por otro, el fuerte desarrollo de las fuerzas 

productivas, aunado a la incesante competencia~ Todo lo ª.D. 

terior da. lugar a la preferencia de invertir afuera en ae

jores condiciones. 

Marx señalaba que los envfos de capitales al ext .... .D. 

jero no se debfan a que no encontraran ocupaci6n interna 

mente, sino porque en el extranjero puede invertirse con 

·Una cuota m's alta de ganancia. (16) 

(16) Karl Marx. "El Capital", T 111 p. 253 



CUADRO NUM. 2 

AÑOS 

1945 

1946 

1947 
1948 

fuente: 

GANANCIAS DE SOCIEDADES AMERICANAS QUE 

TRABAJAN EN ESTADOS UNIDOS Y at PAISES 

SUBDESARROLLADOS. 

SOC. QUE TRABAJAN EN SOC. QUE TRABAJAN 
PAISES SUBOESARROLLA ESTADOS UNIDOS 
DOS 

11.5% 7 .7 % 
13.4% 9.1 % 
18.1% 12 ·º % 
19.8% 13 .8 % 

Citado por :Ernest Mandel Tratado d~ econo111!'a 

l•farxista. Tomo l. p. 71 

38 

EN 

los datos anteriores mueatran claramente la clifereJl 

'cia entre las tasaa de ganancia en los pafses desarrollados 

.·'Í los subdesarrollados. Esto explica que los pafses i•peria 

:listas busquen ubioar sus capitales y obtener gananr.i•s ••• 

redituales. 

Todo lo anterior, nos perMite explicar a la ,.~orta. 

cidn de capitales como el resultado del proceso incraente 

de acu111ulaci6n y de la necesidad de tratar de deten••r la 

tendencia a la cafda de la tasa de ganancia, Mandel aeftala 

que •1a exportacidn de capitales no es otra cosA qu" Ja ªA 

presidn, en un momento hist6rico dado, de una carac~erfstl 
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ca general del modo de producción capital iata, de su crec.i 

miento y propagación: los capitales se orientan hacia las 

esferas donde la tasa de ganancia previsible es superior a 

la media. las sobre ganancias coloniales se definen, pues, 

como ganancias superiores a las ganancias medias obtenidas 

por el capital en la metr6poli~.{17) 

la exportación de capitales, les permite a los paf

ses imperialistas por un lado evitar una cafda pronunciada 

de la tasa de ganancia y por el otro aumentar la masa de 9A. 

nancia. las ganancias obtenidas en nuestros pafses les pei:, 

miten fortificar la producción interna ae lo• centros he9A, 

mónicoe, pdra eu11enter sus exportaciones de capitales. La 

realidad es que la ganancia obtenida no se invierte nueva

mente al proceso de acumulaci6n de las economfas atrasa -

das en las cuale• se gener6, sino que fluye hacia los cen

tros imperialistas. Es asf como le exportaci6n decapita~ 

les se convierte en uno de 'los aspectos principales de la 

acumulaci6n de capital. 

la penetraci6n del capital imperialista, a trav~s de 

exportación de mercancfas y de capital propiamente dicho, 

no deja a ningún país en condici6n de excepci6n, por el coJl 

trario abraza al conjunto de formaciones sociales del sis

tema y las hace destinatarias de su impacto econ6mico y P.Q. 

1 ft ico. 

(17) Mande! Ernest. ldcm p. Jl 
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s; en el pasado la presencia del capital imperiali4 

ta se dejaba sentir exclusivamente en el Sector exportador, 

posteriormente va abarcando al conjunro de la economía de 

los pafses atrasados, desde las ramas fundamentales de ma

yor rentabilidad hasta aquellas que no lo son. 

la incorporación de nuestros países dentro de la d.i 

visi6n internaci'onal def trabajo impuesta de acuerdo a las 

necesidades del desarrollo de los centros imperialistas, 

conduce a la uhicación de aquellos como proveedores de de

terminadas materias primas o alimentos especfficos a la e

conomfa internacional, pero a su vez la recepción de capi

tales .de los pafses que t:icnen la característica de expor

tadores permite que el grado de desarrollo material de las 

sociedades atrasadas se acentúe y proFundice, conduce a 

una mayor dinámica de s.us fuer'Z':as producti.vas, asf co1110 a 

una distorsión más amplia de su aparato productivo. 

El aumento del desarrollo de las formaciones socio

econ6micas atrasadas se expresa en el aumento de la produso, 

tividad del trabajo con la cual opera la producci6n capit4 

lista y lo hace a través de la sustituci6n del capital va

riable por el constante. Tanto la exportaci6n de capitales 

como·el comercio exterior ~n general logran incentivar la 

producci6n capitalista al interior de todos los pafses 

cuyo grado de desarrollo es aan bajo. 

En la totalidad de pafses subdesarrollados la indu4 

tria de transrormaci6n y de algunos otros sectores claves 
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de la producci6n m~terial están en manos de capital extra.n. 

jero, ya sea por medio de la presencia de empresas multi-

nacionales o ~or medio de cualquier otra envoltura formal 

bajo la cual se cobija el capital foráneo. 

El aumento del grado de desarrollo de nuestras eco

nomras puede cambiar su forma tradicional de un solo produs. 

to y convertirlas en proveedoras de nuevos productos al •e.e 

cado interne~ional, según sean los nuevos requerimientos 

de la divisi6n internacional del trabajo. Manteni~ndose ba 
jo el control de los países imperialistas la producci6n de 

m~quinas productoras de máquina&. 

la nueva divisi6n internacional del trabajo puede 

significar para algunos de nuestros pa fses un procesó de 

industrializaci6n sujeto a las nor.as de jue~ impuestas 

por el capital internacional, que aumenta el grado de de•A. 

rrollo de las economfas atrasadas, pero siempre dentro del 

desenvolvimiento desigual del capitalismo a escala mundial 

y que, por otra parte, en lugar de disminuir la explotaci6n 

la magniFica hasta niveles nunca alcanzados y que sirve bit. 
sicamente a las necesidades de extensi6n de la acu•ulaci6n 

de capital de los pafses imperialistas con el fin de extea 

der su producci6n. 

Concretando la argumentaci6n anterior, tenemos que, 

a principios del siglo XX se observa en el conjunto de Am~ 

rica Latina un período de rápido desarrollo econ6mico y 

transformaci6n social como se observa en los siguientes 
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casos: 

En México, el gobierno de Porfirio Dfoz, creó cond.i. 

ciones para una intensa penetraci6n ele capit<lles extranjt:

ros, orientados principalmc-nte a la producci<>n minera; e11 

Brasi 1, el auge del cultivo del café en altiplano paul is1:a 

y e 1 f 1 ujo migratorio europeo provocaron e 1 co 1 apso de l r1 

economfa esc'iavista; finalmente en Argentina, la economfil 

y la sociedad se transformaron profundamente por el impu 

.so de la poderosa ola migrEtoria y por la penetraci6n de 

abultados capitales extranjeros. 

El desarrollo econ6m ico observado antes provoc6 un 

fuerte aumento en la poblaci6n, por ejemplo, en M~xico, a 

poblaci6n pas6 de 9.4 millo1es en 1877 a 15.2 millones e11 

1910. En Brasi 1 la poblaci6 1 que era de 10.1 mi! Iones en 

1872, alcanz6 17.3 millones en 1900. Pero ;es •·n la Argen'l:.i. 
1 

na en dopde se alcanza: mayo• relevancia, entr• dos P.erfo 

·doa 1890~94 y 1910-14, la p·blaci6~ Argentina 9e dupl ice 

pasando de 3.6 a 7.2 millones de habitantes. 

En resumen, Am~rica l 1tina en el perfo< ,. anal izado, 

se transforma en un compone1 :e de importancia le 1 come re i o 

mundial y en una de las m.is significativas fu< 1tes de ma 

terias primas para los pafses industrial izadoi En 1913, su 

participaci6n en las exportaciones mundiales < cereales 

alcanzaba al 17.9%, en las de productos pecua1 os al 11.5%, 
en las de bebidas (café, cacao y t~) al 62.1%, en las de 

azúcar al 37.6%, en las de frutas y legumbres 1 14.2%, en 
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las de fibras vegetables al 6.3~; y en la de caucho, pieles 

y cueros al 25.1%. (18) 

Con lo anterior queda seíialada la importancia de la 

exportaci6n de capitales, tanto para los países i•perialia 

t~s coao para los pafses dependientes con sus respectivas 

consecuencias. 

(18) Citado por Celso Furtado. La Economía Latinoamericana. 

P• 68-69 
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4. LA TEORIA DE LA DEPENDENCIA. 

la teoría de I• dependencia ha alcdnzado relevante 

importancia en los ~ltimos años, en el estudio de las eco

no111ras subdesarrolladas, sin embargo, el concepto de depe.!l 

dencia, ya habra sido utilizado tiempo atrás y no muy rem~ 

ta•ente, por lenin y Tro~ski, que ya se referran a situa

ciones de dominaci6n. "Lenin formu16, con simplicidad, lo 

medular acerca Je la dependencia como u~a forma de articu

laci&n entre dos partes de un mismo modo de producci6n y 

acerca de la subordinaci6n de un modo de producci6n a otro•. 

( 19) 

Pero esta corriente intelectual, adquiere mayor re-

1 evancia cuando logra superar los planteaai~ntos de la 

•teorra de la CEPAL• Je la d~cada de los cincuentas, cuyo 

modelo de ,Jesarrol lo nacional e independiente entra en cr! 

sis. Durante 1 a década ,le 1 os sesentas •parece toda una 

ga•a de trabajos intelectuales que son considerados dentro 

de la corriente dependentista; por citar algunos: Fernando 

Uenrique CarJoso •el proceso Je desarrollo en América Lat.L 

na• en 1965, el mismo autor y Enzo Faletto •Jependencia y 

desarrollo en América latina• en 1967, Florcstan Fern,ndez 

{19) Cardoso, Fernando H. •Notas sobre el estado actual de 

los estudios sobre dependencia". 

en•Dcsarrol lo latinoamericano•. 

s,~ 1 ccc i6n Je José Serra. p. 325. 

.1 
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"patrones -le dominación externa en Am6rica Latina", Theot2. 

nio Dos Santos•el nuevo carácter de la <lependencia" en 1968, 

al mismo tiempo que Anibal Quijano, Edelberto Torres Rivas, 

Orlando Caputto, Vania Rambirra, Roherto Pizarra, André Gun 

der Frank y otros, escribieron trabajos ~ue precisaban, re.E, 

tificaban y amplían los an~lisis sobre la forma actual de 

1 a depende ne i a. 

El estudio de la teorÍil de la dependencia debe to11tar 

como marco de referencia la cxpanai6n capitalista en los 

pafses hoy desarrollados y los resultados que produce ~ata 

expansi6n en los pafses subdesarrollados. 

Despu~s de 1945. el sistema capitalista 111undial entra 

en una nueva etapa de Íntcgraci6n fundada en la internaCÍ.!!, 

na 1 i zac i 6n de 1 capi ta 1 mono~1ó 1 i co a trav~s de 1 as corpora

c ionee multinacionales, con ol objeto de concentrar y cen

tralizar las operaciones econ6micas. 

Para comprender esta nueva etapa Jel imperialismo co~ 

tempor6nco es necesario partir del estudio de las contradi~ 

ciones de esta integraci6n capitalista, misma que lo cond~ 

cen a su desintegraci6n. 

El imperial i sl'llO contemporAneo no logra resolver la 

contradicci6n entre la base nacional de su expansi6n y su 

creciente internacionalizaci6n. Esta contradicci6n trae co~ 

sigo, un carácter desigual y combinado del desarrollo capl 

taliste que estimula el parasitismo del centro dominante y 
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dinamiza otros polos de crecimiento lo que, a largo plazo, 

lleva al e1•frent1.1miento entre bloques de pafses, sea en 

las :z:onos periféricas, de los intereses nacionales imperi,!! 

1 istas. (20) 

Esta situaci6n no conduce, como lo señala Lenin a un 

mayor desarrollo ccon6mico de las zonas periféricas y depen_ 

dientes, las cuales rcprcscntt1n para el capital internacis 

nal una hase para la extracci6n de grandes excedentes y 

un Mercado para la colocaci6n Je sus productos a precios 

elevados y para la obtenci6n de materias primas y de pro -

duetos agrfcolas a bajos precios. 

Dos Santos señala que la c~lula de ésta economfa in

ternacional es·un nuevo tipo de empresa que trasplanta hacia 

la escala mundial les poderosas t&cnicas de apropiacicSn, 

administraci&n y control privado de la concentraci&n tecns 

l 69 i ca y econ&m i co, de 1 a monopo 1 i :z:ac i 6n. Este nuevo. t: i po 

de c•presas vino a superar los antiguos trust y c&rteles 

que tenfan una 1·claci6n .Je complementarieclad comercial con 

sus activiJadcs en el exterior. (21) 

l~esu 1 ta necesario ana 1 i :zar 1 as ca rae ter r st i cas pro -

pías de la situaci6n de dependencia en la ecónomfa intern!_ 

cional, las relaciones específicas que se establecen, las 

(20) Dos Santos, Theotonio. u•mpcrialismo y Dependencia•. 

p. 17 

(21) Oos Santos, Theotonio. idcm. p. 17 

1 
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modaliJades de estructuras socioeconómicas que se producen, 

el carácter especffico que asumen las leyes Jel desarrollo 

capitalista de esas formaciones y finalmente los comporta

mientos cíclicos que tienden a tener. 

El imperidl is•o contcrr.por.Sneo ha logrado la integra

ci6n de la economía capitalista mundial a través de la fo,i: 

mación Je mercados que producen mercancras, fuerza de trab,! 

jo y acumulación Je capital para el exterior, y de otro 1.!!, 

do, la existencia Je una alta concentración tecnológica, 

Je la producción y de los capitales en un centro hegeiaóni

co que se sit~a como dominante. Asr la expansión del capi

.ta 1 i smo no produce, como consecuencia de su car&cter con 

tradictorio, una economía mundial equilibrada e igualita 

ria, sino la existencia de un capitalismo Jominante y un 

capitalismo dependiente, limitado en su capaciJad de desa

rrollo. 

La categoría de dependencia que adoptan varios par

ses debido a su atraso económico es producto y/o consecue,!! 

cia de la situación histórica Je sumisión económica y po -

li'tica, originada por el carácter desigual y combinado del 

cap i ta 1 i smo, 

De esta forma, la teoría de la dependencia permite 

que se analice el suhJcsarrollo como fen6mcno de ciertas 

estructur<is económicas que se han retrasado dentro del pr.2_ 

ceso de expansión mundial del capitalismo. 
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Ll<-n.:imos a la necesi,fa.i de definir lo qu<- debemos e.n 

tender por Jcpcndencia: •La dependencia es una situación 

en la cual un cierto grupo de países tienen su C"conomía con 

dicionada por el desarrollo y expansión de otra economía 

a la cual la propia está sometida. La relación de interde

pendencia entre dos o más Hconomras, y entre éstas y el C.2, 

mercio mundial, asumti la forma Je dependencia cuando algu

nos países (los dominantes), pueden expandirse y autoimpu! 

sarse, en tanto que otros p.:ifses (los dependientes}, sólo 

lo pueden hacer como ref'lc.io de esa expansic.Sn, que puede 

actuar positiva y/ o neHat i vcimente sobre su desarro 1 1 o i nm.2_ 

diato. Du cualquier forma, l¡l situación de dependencia con 

duce a una situación global de los pafses dependientes que 

los sitúa en retraso y bajo la explotaci6n de los parses 

Jominantes•. (22) 

Los parscs dominantes disponen de un predominio tec

nol6gico, comerci•I, Je capital y sociopolftico sobre los 

parses dependientes, lo que les per~ite imponerles diferen 

tes condiciones de el(plotdci6n para extraerles gran parte 

de los excedentes generados internamente. 

La división internacional del trabajo que permite el 

desarrollo industrial Je alnunos pafses y limita este mismo 

desarrollo en otros, es resultado típico del sistema capi

talista que conduce al dcs<Jrrollo desigual entre los dife

rentes países. 

(22) Dos Santos, Theotonio. IJcm. p. 305 
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Li1 Jependt~nci<l constituye una forma de dominación que 

se manifiesta a trav~s Je una serie <le características en 

el modo Je actuación y en IJ orientación de los grupos que 

en el sistema económico aparecen como productores o como 

consumidores. Esta situación supone, en los casos extremos, 

que las decisiones que afectan a la producción o al consumo 

de una economía perif&rica dada, se tomen en función de la 

din,mica y de los intereses Je las economías centrales. (23) 

Son varias las características que se han adjudicado 

a los países latinoamericanos y que determinan su dependen, 

cia en relación con los países imperialistas, principalme.!! 

te con los Estados Unidos de Norteamérica, por constituir 

el centro en torno al cual se da el carácter periférico de 

la región. Esas caracterrsticas son: la exportación de ma

terias primas, la concentración de sus exportaciones en P2 

cos productos y pocos mercados, carencia de capacidad pro

pia para la elaboración Je maquinaria moderna, control ex

tranjero de las emp~esas industriales m&s dinámicas y de -

mam.la de préstamos externos para equi 1 ibrar sus saldos de

ficitarios con el exterior y financiar el desarrollo econ~ 

mico y social. 

La dependencia es una situación histórica que define 

a una parte Je la estructura du la economía mundial y que 

favorece al desarrollo ccon6mico de algunos países en detrl 

(23) Cardoso, Fernando y falctto, Enzo. •Dependencia y des~ 

rrollo en Am6rica Latina". p. 24 
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de dcsarro 11 O JH 1 c""IS Cc~onom Í ilS j nternas • 
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La dependencia h<1 adoptado diferentes formas hist6rj_ 

cas de consoli<laci6n según señala Theotonio Dos Santos, las 

cuales son: (24) 

a) La dependencia colonial, comercial-exportadora. En 

donde el capital comercial y financiero dominaba las rela

ciones ccon6micas y la producci6n estaba orientada hacia 

1 a e xpo rtac i 6n, .::i través de 1 monopo 1 i o de 1 come re i o. La e.!. 

tructura ccon6mica intern<1 de estos parses dependientes se 

caracteri:aba por una rígida especializaci6n hacia el mong_ 

cultivo. 

b) La dependencia financiero-industrial. Que se con

solida a fines del siglo XIX, a trav6s del predominio del 

gran capital en los centros hegem6nicos y su necesaria ex

pansi6n hacia las economías externas para ser invertido en 

la producci6n .~ materias primas de consumo en los centros 

hegcm6nicos. Este proceso origina en las economías depen 

dientes, una estructura productiva Jec.:licada a la exporta 

ci6n de esos proJuctos. Este proceso es característico de 

lo que se Ji& en llamar #Jcsarrollo hacia afuera". 

e) l~ JcpenJcncia tccnol6gico-inJustrial. Se config,!! 

(24) Dos Santos, Theotonio. "Dependencia y cam~io social•. 

p. 48-49 
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ra un nuevo tipo de dependencia a partir del perrodo de po~ 

guerra caracteri:z:ado básicamente por el dominio tecnológico 

e industrial de las empresas transnacionales que transpJau 

tan form.is de explotaci6n Je los centros hegem6nicos a los 

mercados internos de los países subdesarrollados a través 

del establecimiento de numerosas filiales, que integran a 

las economrils nacionales subdesarrolladas a un 111ercado muu 

dial de mercancías y de capitales. 

Asr, cualquiera que sea el momento hist6rico en que 

se lleva a cabo la intenración Je las cconomras nacionales 

o la economra munuial a través del mercado de mercancras, 

de capitales e incluso Je fuer:z:a Je trabajo, vemos.que las 

relaciones que se cstablcce.n en este mercado, son desigua

les para unos y ventajosas para los parses que han alean:~ 

do un •ayor grado Je desarrollo. 

Las relaciones comerciales, que establecen los prim~ 

ros laxos de dependencia, se basan en un control monopóli

co del mercado para.transferir excedentes generados en los 

países dependientes hacia los parses dominantes. 

Las relaciones financieras que revisten la forma de 

préstamos y exportaci6n de capitales, de los parses domi 

nantes a los dependientes, permiten recibir intereses y 

gananciaslitcon lo que aumentan sus montos de capital y prg, 

· fundixan el control de las cconomíus subdesarrolladas. 

Para sostener estus relaciones dcs\fcntajosas, los 
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parses depundicntes tienen que generar grandes excedentes 

que no provienen por el uso ..lo un..1 tecnología más avanzada, 

sino por la supcrexplotaci6n de la fuerza de trabajo. 

El dl~sarrol lo industrial de nuestros países dependien. 

tes se encuentra condicionado por el monopolio tecnológico 

que ejercen los centros imperialistas. Dependemos Je la im 

portación üc maquinaria y nwtcrias primas para desarrollar 

nuestra .:ictividad in<lustrial y ~stos factores no se encue.!l 

tran disponibles libremente en el mercado internacional, 

sino que existen pdtentados y pertenecen d las empresas de 

los parscs imperialistas, que no venden sus máquinas y pr~ 

duetos imh1strial izados como simples mercancías, sino que 

exigen el pa90 de derechos y coaisioncs por su utilizaci6n, 

o, en la mayoría de los casos convierten esas mercancra~ en 

capitales y lai. introducen bajo la forma de nuevas inversi.2 

nes a nuestros parses. 

Debido a que los. parses dependientes, como sus unid,!. 

des empresariales locales, no disponen Je las suficientes 

divisas para !el adquisici6n de tecnologra avanza.Ja, tienen 

que pagar por el uso Je ciertas técnicas que se encuentran 

patentadas. Esta misma situaci6n obliga a los gobiernos n_!! 

cionalcs y a la burguesía local a facilitar la entrada del 

capital cxtranj"ro para abastecer d un restringido mercado 

nacional. 

De esta forma, las maquinarias ~ue se sustituyen en 

los centros hc~1umónicos por tecnología m.1s avanzada, son 
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de capital para la instalaci6n de nuevas filiales. 
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•f¡ capital extranjero entra, pues, con todas las 

ventajas. En muchos casos dispone de exenci6n de cambio p~ 

ra isportar las maquinarias, de financiamiento loo.al para 

la inatalaci6n 1..le las industrias, de mecanis111os financie 

ros gubernamentales para facilitar la industrializ:aci6n, de 

empr~atitos de los bancos extranjeros y nacionales que, en 

muchos casos, los prefieren como clientes, de la ayuda ex

terna destinada a fortalecer la industrializ:aci6n, etc. 

Dispone adcm&s, después de instalado, de altas ganancias 

obtenidas en situaci6n tan favorable que pueden ser rein 

vertidas libremente•. (25) 

El sistema productivo que se implanta a los países d.!t 

pendientes, está condicionado por la necesidad de conservar 

la estructura agraria o minera exportadora, con'la finali

dad de extraer la plusvalía de los sectores m&s atrazados, 

reproduci6ndosc internamente, el car&cter desigual y combl 

nado del desarrollo capitalista a nivel internacional. Re

sulta necesario también cstahlccer una estructura indus 

trial y tccnol6gica dirigida por los intereses de las em 

presas multinacionales.en detrimento ·de las necesidades Í!!. 

ternas de desarrollo. 

Esta estructura proJuctiva dominada por la industri~ 

(25) Dos Silntos, Thcotonio. Imperialismo y Dependencia. p. 

316. 



54 

li.:aci6n dependiente limit.1 cd crecimiento del mercado in

terno, dei>ido a que somete .i l<J ruer:z:a Je trilbajo a rela -

ciones altamente explotildoras e impone un límite il su poder 

adquisitivo a trav6s Jel aumento de precios de productos de 

subsistencia, crea muy pocos empleos en relaci6n con el cr.!:_ 

cimiento Je la poblaci6n y mediante remesas de ganancias al 

exterior retira una porci6n Jet excedente ccon6mico gene 

rado en el interior. 

Este sistema de producci6n dependiente se inserta a 

la economÍrl mundial coino parte de un sistema de relaciones 

econ6micas basado en el control monopólico del gran capital. 

A travtSs de la dominaci6n de unos centros econ6micos y fi

nancieros sobre otros y mediante el monopolio Je la tecno

logfa altamente compleja, se produce un desarrollo desigual 

y combinado tanto a nivel nacional como internacional. 

En este marco de relaciones, las grandes potencias 

que oper•an en e 1 contexto <le un sistema de 1 i bre empresa, 

aportan el capital necesario para el desarrollo Je la ac

tividad productiva, proporcionan tecnología, conocimientos 

pr~cticos, fuentes de empico, organi:z:aci6n y administra 

ci6n a un alto nivel, entrenamiento, oportunidades a fabrl 

cantes nacionales, ingresos riscales y ~ivisas. Sin embar

go, a cambio de el lo establecen decisiones tributarias y 

cambiarías muchds veces discriminatorias o arbitrarias, ga 

rantías contra los riesgos que puedan resultar por el es

tablecimiento en comunidades que les son <Jjenas, compromi

so de que el Estado de su proccJcncia proteja sus interc -
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ses J>articularcs; convirtiéndose de ésta forma en una ame

naza para lu soberanía del Estado al que se dirigen y ace.!l 

t6an.cl car~ctcr dependiente Je la región. 

Tradicionalmente hdn existido en América Latina, y 

siguen persistiendo hasta la fecha, encldves extranjeros 

que tienden il apropiarse de las actividades relacionadas 

con la explotación de los recursos minerales, las exporta

ciones y los servicios públicos. Desde su establecimiento, 

les fue encomendada la introducción de las técnicas m's a

vanzadas, pero en real idaJ, poco han hecho por la innova -

ción. 

Son cst.:is r.:izones ,fo índole t.~nto econ6micas, poi rt,L 

cas como financieras y tecnológicas a las que los gobier

nos latinoamericanos, se h<in sujetado y que han <lado como 

resultado la acentuaci6n Jcl carácter dependiente de su e

cono111fa respecto de 1 exterior. 
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5. LA TEORIA DEL DESARROLLO DEL SUBDESARROLLO. 

Los defensor<~S de ésta corriente e~ i ne i den en que pa 

ra la forrnulaci6n de una t<?oría y poi ítica adecuada que per 

mita el estudio de los países que encierran la mayor parte 

de la poblaci6n del mundo, ns necesario investigar c6mo a 

través de su historia social y econ6mica se 1 legó a su ac

tual subdesarrollo, y la Forma en que se han venido Jesa 

rrol lando algunos sectores dentro ,fel suhdesarrol lo. 

De los trabajos hist6ricos existentes que abordan el 

estudio Ú<' los países subdesarrollados, pocos han sido es

er i tos con 1 a fina 1 i dad ,fe <lyudarnos a comprender 1 a estrus_ 

tura económica y social contemporánea y los actuales pro -

b 1 emas de desarro 1 1 o Je es tos par ses. La mayor r a de 1 os C.!!, 

tudios de desarrollo y ~ubdesarrol lo pasan por alt:o las r.2. 

laciones económicas y de todo tipo entre las metrcSpolis y 

sus colonias a lo largo 1lc la historia Je la expansi6n del 

sistema capitalista. Esta situación ha traído errores de 

largo alcance, que incluso se ha llegado a pensar que el 

desarrollo económico acontece en etapas determinadas del 

dcsarrol lo cal"itol i sta, en tal sentido, los países hoy su!?, 

desarrollados se l~ncuentrttn en una etapa de la historia a 

trav6s Ja la cudl los países hoy JesarrollaJos pasaron hace 

tiempo. Sin embargo, cabe oquí la aclaraci6n de que el su!?_ 

desarrollo no es Je nin~una manera un estado original o 

tradiciondl y que ni su pasado ni su presente guar.ian siml. 

1 itud con el pas.ido de los p.:iíscs ahora ,fcsarrol lados; es 

más, afirmu esta teoría que los países hoy desarrollados, 
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no fueron 11unct1 suh,lesarro 1 l .v.ios, aunque pud i (~ron haber sJ. 

do no drsarrol la,los. 

Cr i t- i can tamb i 6n 1 a idea an1p 1 i amente di fun•~ ida en e 1 

sentido d(~ que se puede comprender l' 1 subdcsarro 1 1 o de de

term i na<lo país a trav~s ·lel rcFlrjo Je ciertas caracterís

ticas como: la estructura econ6mica, política, social o 

cultural ,le ese s61o país. Al respecto establecen que la 

investinaci6n hist6rica ha Jcmostrado que el subdesarrollo 

contcmporónco es en nran parte producto hist6rico de las 

rel~~ioncs ccon6micas pasadas y presentes con los pafses 

hoy desarrollados, dentro del marco Je la estructura .Y des,!! 

rrollo del sistem.-1 capitalista d nivel mundial. 

Hecho este prc~ml:>u 1 o, donde. coi ne id i mos con 1 as obse.!: 

vaciones hechas, consiJeramos nccesariu plantear el estu -

dio del desarrollo del suhdesarrol lo, partiendo de un enf2_ 

que hist6rico y estructural a la ve:. 

Est<i teorf a de 1 dcsarro 11 o de 1 subdesarro 11 o parte · 

del supuesto de que a partir de la conquista y coloni:aci6n 

de los países latinoamericanos, solamente algunos· como en 

el caso de Argentina, Brasi 1 y México han logrado un cier

to desarro 11 o dentro de 1 C!squ~ma de subdcsarro 11 o que ca -

racteri:<i ~ latinoamerica. En este caso, el enfoque puede 

tomar como punto de partida su incorporaci6n al sistema C!!, 

pitalista, cuyo doAarrollo mundial requiere de la existen

cia de relaciones entre metrópoli-satélite como partes que 

lo componen. 
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Ld contr.:iJicci6n metr6poli-sa~élitc penetra en lo más 

hondo ,ful sistema capitalista, hasta caracterizar a todos 

los nivelns y las partes del sistema. De tal manera que la 

relación contradictoria entre el centro metropolitano y el 

sat~litc periférico, aunado al proceso de expropiaci6n-apr2. 

piación del excedente recorren todo el sistema capitalista 

mund i a 1 en form.:i Je una caucn<1 desde 1 o m.is a 1 to de 1 cen 

tro metropolitano mundi.:il h..tstil c.:ida uno de los diversos 

centros nacionales, re9ionales y locales, como tambi~n a lo 

largo y ancho de tos p<1Íscs s.,tél ites y periféricos. 

las relaciones económicas entre países metropolitanos 

y sat~litns traen como consecuencia obvia, la p~rdida de 

una parte ,je 1 cxcedentu econórn i co generado por los países 

scltélites LJ manos Je la metrópoli; y la apropiaci6n que eje.e. 

ce la metr6poli del excedente econ6mico Je ~ste y otros S,!. 

té 1 i tes ti ende a generar desarro 11 o en 1 a metr6po 1 i y sub

desarro 11 o en los países periféricos. 

•Así pues, la metrópoli expropia el excedente econ6ml. 

co de sus satélites y se lo _ílpropia para su propio Jesarr2 

1 lo económico. los S<Jtél ites se mantienen como subdesarro-

11 ados por• fa 1 tc-1 de acceso a su propio excedente y como 

consecucnci<1 de 1<1 polarizaci6n y de las contradicciones 

explotadoras que la mctr6poli introduce y mantiene en la e.!_ 

tructura econ6mica interior del satélite. la comhinaci6n 

de éstas contradicciones, una vez firmemente implantadas, 

refuerza los procesos de desarrollo en la cada vez más do

minante mctr6pol i, y los de subdesarrollo en los cada vez 

' -.- ~-
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más depcnJicntes sdt61itrs, hasta que se resuelven median

te e 1 avundnno •.I<' 1 cap i"tu 1 i smo por una o .:imh<1s p.:irtes in -

terdepend i cntes". ( 2ó) 

De 6sta m.ineríl el dcsarrol lo y suhdcs<irrol lo económj_ 

co son el result<1Jo necesario y lil manifestílción contempo

ránea Je 1 clS cont r<1d ice i oncs i ntcrnas d<' 1 sistema cap ita -

lista mundiíll. Por lo que no se les puede considerar como 

producto .i,, estructuras o si sternas económicos su pu estamen

tc difer<'ntcs, o Je posililcs diferencias en las etapas ~el 

crccimirnto económico dentro de un mismo sistema. 

Al n.xaminar la cstr·ucturil metrÓf)oli-sat~lite del si~ 

tema colonial y su Jesarroi lo, encontramos que cada una de 

las metrórol is,' ya fuesl•ll n,,cional, provincial o local, se 

cslahonahan p<Jra succionar el c.ipital o e;11¡ccdente económi

co de sus propios sat61itcs. Así cada metrópoli nacional o 

local imponía o mdntenía entre sus satélites I• mism~ es 

tructuríl de• explotación. 

Son ('l:stos 1 os rasnos C'strucf:ura 1 es, todav r a pers is 

ten en cd actudl subdesc,rrol lo de Am.<ric.1 Latina y que son 

producto y result<1Jo Jr larnos sinlos de ~ílrticipaci6n en 

el procm;o de dcsarrol lo del capitíll ismo mundial. 

Estos rasgos cstr11cturalcs condujeron hacia el desa-

(26) Gund1w Frank, André."C.1pital isrno y subdesarrollo en 

Am6rica Latina". p. 20-21 
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rrollo de In metrópoli y rl suh,fesarrollo ·.fel sat~lite. 

l\sí tamhi6n f'Odrá expl icar"r por qu6 el dcs<irrol lo de me 

tropolis lntinoamc-rican.,s, que son ¡1 su ve:: sat~lites <le 

otra met:r6poli mayor, es limitado, es decir, se ve deform!!, 

do dentro de un .fesarro 1 1 o suhdrsarro 1 1 a.Jo. 

Estt• desarrollo alcan::.,d.~ en estas metropol is-sat~ll 

tes latinoamericanas, no ha si.~ aut6nomo, es decir, que 

i ntcrnamentc no S<' ha !wn•~ri\<lo ni mantenido, si no que •.is 

bien ha sido orientado desde el e..:terior, por conducto de 

diferentes metr6po 1 is que se han sucedido en ese largo pr.2. 

ceso de formaci6n históricíl, que se inicia con el dominio 

'ejercido por la penrnsula iht:rica, mis•a que despu,s.de un 

largo período de tiempo dcj., su lugar a Inglaterra, para 

Jespu~s ser desplazada por lns Estados Unidos de Nortea•é

rica pafs que controla en muyor parte la vida econ6míca y 

polrticíl de nuestra re9i6n. En estas condiciones, especffj_ 

cemente los parses de Ar!1cntina, Rraai 1 y ~l~xico han experj_ 

mentado un desarro 1 1 o suhdesar1•0 1 1 ado. 

•La historia del Brasil es quizá el caso más claro 

de Jcsarrollo tanto nacional como regional. La cxpansi6n 

de la cconomfa mundial desde los comienzos Jel siglo XVI 

convirti6 sucesivamente al noroeste, Minas Gerais, el nor

te y la :i:ona sur-ccntrnl .¡,, Rio de Janeiro, Sao PaUlo y 

Paran& en cconomfas exportil•~ras y las incorpor6 a la es 

tructura y desarrollo del sistema capitalista mundial. Ca

da una <le estas regiones expcrimcnt6 lo que pudo aparecer 

como desarrollo económico durante el período de su respcc-
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ti Vil edad de oro. Pero cr,¡¡ un ,fcsürro 1 1 o .le s"1té 1 i te que ni 

se gencrüba ni se mdntenía por si mismo" (27) 

Cuando el interés c>c9nómico ·que tcníon los extranje

ros por estas zonas declinó, fu9ron avanJonadas al desarr.2. 

flo del suhJesarrol lo que viven actualmente. 

Oc acuerdo con una •le 1 as hipótesis de Gunder F rank, 

las metrópolis nacionales, que d su vez son sat~lites de 

las metrópo 1 i • centra 1 es, han cxperi •entado su m&s grande 

desarrollo económico y especialmente su desarrollo indus

tria 1 , cuando 1 os 1 azos <1ue 1 as atan a su; metrópo 1 is cen

tral es son m's d~bi les; es decir, cuando se presenta una 

especie de aflojamiento, debilitamiento o ausrncia de vín

culos entre metrópoli y sat~li~c. 

En hase a lo anterior, h.:in existido dos espe~¡es de 

relativo élÍslamiento que algunos países latinoamericanos, 

han aprovechado en el curso Je su proceso de industrializ.!, 

cicSn interna. 

El primero es un tipo de ilÍslamiento temporal causado 

por las crísis de guerrd o depresión en las metrópolis mu!!. 

diales; en este sentido, son tres los momentos históricos 

que cspcc i a h1cnte han aprovech<ido, Argentina, Bras i 1 y M~

xico para erigir su reciente desa1·rollo industrial, que en 

(27) Gunder Frank, André. El dc~orrollo del subdesarrollo 

tomado de nlectur.:is sobre desarrollo econcSmico•. p.55 
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orden Je importnncia scrínn: l.:i primern nucrra mundial, la 

depresión de los años trcint<i del presento siglo y la segu.!l 

da gurrra mund i .:i 1. E 1 senundn tipo de •l i "1 <lm i en to <'S Je or l 
gen neográfico y económico Je regiones que en una época de 

su historia estuvieron débilmente ligadas e integradas al 

sistema mercantilista y capitalista. Por lo que emprendie

ron y experimentaron un promisorio desarrollo económicoª!!. 

togenerado, de tipo capitalista industrial. Fueron en los 

siglos XVIII y principios Jel XIX, los casos de Tucum~n y 

~sunción, Mcndoza y Rosario en Argentina, Sao Paulo en Br!!_ 

sil y el ~rea metropolitana Je la Ciudad de México y.Pue

bla en México. 

Todas estas regiones se hicieron centros manufactur~ 

ros y aún export.:1dores de textiles, durante los perfodos 

que preced i 1~ron n su activa i neo rporac i ón como saté 1 i tes 

al sistema capitalista mundial. 

Asr pues, la Primera qucrra Mundial permite que se 

origine el dcs.:irroHo industrial del Brasi 1 y de otros pa! 

ses latinoamcric.:.nos, debido al aflojamiento y debilita -

miento Je los vínculos t•ntrl' metrópoli y satélite. Proceso 

que dura muy poco tiempo ya que aproximadamente para 1920, 

se rcst i tuycn 1 os fuertes 1 .-1zos entre 1 a metrópo 1 i y e 1 S!!_ 

t61ite, produciendo las si~uicntes consecuencias: infla 

ci6n, devaluación, incremento y despu6s Jisminuci6n de los 

t6rminos de intercambio, financiamiento externo y crecien

te dominaci6n extranjera de la economía hrilsileña y de los 

dem&s pafses latinoamericanos, trayendo como resultado la 
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estrangulación Jcl Jcsarrollo ilutónomo emprendido por estos 

países Jurante el perro.~ Je aflojamiento. 

Posteriormente, durante la depresión y la Segunda Gu.!;. 

rra M.undinl, Sao Paulo comenzó a eri~ir 1.-i más grande zona 

industrial de América Latina, con la FinalidaJ de sacar al 

Brasil del subdesarrollo en que se encontraba. Con el paso 

de los afios, ese desarrollo in<~strial de Sao Paulo no ge

neró riquezas a las otras rcgionrs del Brasil, sino que 

por el contrario, las convirtió en satélites coloniales in 

ternas, 1 .1s descap ita 1 izó a un 9r0Jo mayor, conso 1 i dando 

m4s su profundo subJesarrol lo. Esta experiencia industrial 

ha introducido a la rcp1íbl ica del Brasi 1 al crrculo del 

desarrollo Jel subdesarrollo. 

Este i ntcnto de d<!sarro 1 lo industria 1 autónomo que 

emprendió éste pars latinoamericano, al igual que los antes 

mencionados, esta siendo satcl iza.Jo caúa vez.r,1ás por la m~ 

trópoli imperialista rt•prcscntada flOr los Estados Unidos 

de Norteamérica, que IH1 crc.1do nuevos mecanismos de satelJ. 

zación a partir de lt1 culmin<lr:ión de l,1 primera guerra mu!!. 

d ia 1. 

Esta metrópoli impcr¡<llista se ha Jesarrollado a tal 

grado que maneja las inversiones Jirectas y el desarrollo 

tecnol6gico en busca Je nuevas zonas que conquistar para la 

producci6n en serie ultramoJcrna. los monopolios que repr~ 

sentan a ésta mc!tr6po 1 i han aprendido a servirse de 1 os c~ 

pitalcs latinoamericanos, recurriendo a fuentes distintas 

a través dt• ~llS SIJCUrsc"l I ('S y f Í 1i_,1 t>S 0 
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CAPITULO 11. ANTECEDENTES HISTORICOS A LA DEPENDENCIA EN 
AMERICA LATINA. {PRINCIPIOS DEL SIGLO XVI HA§ 
TA LA CRISIS DE 1929). UNA VISION GENERAL. 

La in•ensa mayorfa de la pobleci6n indfgene que ha

bit•ba el continente a•ericano en el .a.ento de le conqui~ 

t•, lo hacia en las ~reas rurales. En ning6n caao lleg& a 

pre•entar une unidad integral a lo largo de toda le auper

ficle continental. Contrario a ello, aua distinta• cultu -

r•• eataban conectada• entre ar, con ••rcadae diferencia• 

en el nivel del conoci•iento tecnol6gico alcanzado. 

Conat i tu f en agrupa• i entos con eco no• r.aa de eutoauf l 
ciencia en el proceao de producci6n y consu•o de bienea; 

por lo que el interca•bio entre las .diatintes ca.unid~dea 

era practic••ente nulo. 

l. LA COLONIA Y LAS CAUSAS QUE ORIGINAN EL ROMPIMIENTO DEL 

SISTEMA COLONIAL. 

El deacubrimiento de Am,rica en el afto de 1492, ••.!:. 
e• un• et•p• import•n~e en su desarrollo hiat6rico, econ6-

aico, polftico y social. Paralelamente en loa P•f•e• euro

peo• ae abre une era de florecimiento y dominio. 

En eae mismo afto, Espaffa se apuntaba un triunfo S!!, 

bre lo• Moroa; lucha que habfa reunido un gran n4aero de Í.!!... 

dividuos diapueetoa a lanzarse en aventuras guerreraa que 

propiciaran grandea reco•penaaa. MiaMOa que motivado• por 
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eae inter&s debieron desembarcar en tierras americanas. 

Con la llegada de espa~oles y portugueses a latino!!_ 

•&rica, se instaura la etapa de do~inaci6n colonial que 

ro•pe con le estructura socio-econ6Mica y polrtica de la P2. 

blaci6n indrgena, y crea la necesidad de introducir una nu.!. 

va eatructura econ6•ica acorde con lea necesidades de los 

pafaes conquistadores. 

Se trasplantan directamente la• formas de producci6n, 

loa aiste•a• de organizaci6n polftica y aparato ideol6gico 

de lea naciones imperiales, que se lanzaron a la conquiata 

del nuevo •undo, motivadas por la adquisici6n y acumulaci6n 

de •etalea precioaoa, tierra• y ••no de obra para ••tisfa

cer fea neceaidadea de la monarquía abaoluta y loa grupo• 

do•inantes de la •etr6poli. 

La debilidad de los pueblo• por conquiatar y au le

janfe, permitieron que la conquista se diera en forma ind.!_ 

vidual y con car6cter de pillaje. El Eatado eapaftol fuert.!. 

•ente centralizado, cedi6 a los particulares, la conquiata 

de loa nuevos territorios, deaarrollando sola•ente una fu!!, 

ci6n tutelar. No cabe la menor duda de que la d0111inaci6n 

del continente americano sirvi6 como v'lvula de eacape a la 

incapacidad del siatema socio-econ&mico español pare supe

rar sus contradicciones interna•. 

El aparato productivo durante la colonia estaba al,i 

•entado principalmente por la encomienda, que coneiatfa 
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en la plena y gratuita disponibilidad de comunidades indr

genas otorgada~ al conquistador, -con la obligaci6n de cri~ 

tianizarlos• e introducirlos al proceso productivo en la~ 

gricultura y otras ramas, haciendo participar al Estado de 

un cierto porcentaje. 

La organizaci6n social y econ6mica basada en la en• 

co•ienda funcion6 en donde la poblaci6n indfgena era rela

tivamente densa y con una estratificaci6n social. Debido a 

que ya exiatfa la producci6n de un exc•dente econ6•ico, '~ 

te aerra trasladado de la clase dirigente local, al nuevo 

aeftor. En loa lugares que no exiatfa este desarrollo ae •

pel& directa•ente a formas de esclavitud. Sin ••b•rgo, no 

conformes con esto, •et Estado central no s61o aecundarra 

el sistema de las enco•iendae, sino que a au vez organiza 

el aparato act.inistrativo de comercio y transporte para a

proplarae de los beneficios indirectos del proceso extra~ 

tivo y asegurarse la ulterior re•isi6n de loa productos a 

au territorio. En tal sentido, inicial•ente crea dos Vi 

rreinatos, el de M'xico y Per~, que coinciden con las •reas 

Mineras donde fluyen el oro, plata y •ercurio•.(t) 

La producci6n de •atales se convierte en polo de 

desarrollo, preaent,ndose perfodos de auge en la obten 

ci&n de.oro debido al conocimiento de la metalurgia aurrf~ 

r•. La producci6n de plata ocupa un lugar predOl9inante en 

(1) Boris Rofman A. Dependencia, estructuras de poder y fo.i::. 

•aci6n regional en Amlrica Latina •. pp. 56 
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el •iglo XVI, debido a las técnicas de a•algama de mercu -

rio. 

El excedente obtenido en Am&rica, era generalmente 

tranaferido • Europ• por los conquistadores debido a: a) 

Pretender asumir une_buena posici&n social en Europa; b) 

P•ra Í•portar productos suntuario• y, c) Para realizar in

versiones en Europa. 

Al despedazar las estructuras agrariaa existente• 

antes de la conquista loa espaf\olea edificaron sobre aue 

ruinae a la haciend• como unidad productiva, que contaba 

con fuerza de trabajo in••ovible en au ••yorra; y que te 

nra COllO finalidad la de abastecer de productos a la econ2 

•ra •inera. La hacienda fue un .legado del perfodo colonial 

que en Mlxico peraiati6 hasta 1910; y adn ••• tarde en Gu.!. 

t .. ala, Bolivia, Ecuador y Per~. 

los rasgos eaenciales de los peraea latino•••ricenoa 

en cuento au estructure social tienen su origen en la •fo.e. 

•• que tom6 la conquista eapaffola y en les instituciones 

que i•plantaron eapafloles y portugueaea, para crear la be

•• econ6•ica cap'z de consolidar la conquista de las nue -

vas tierras•, (2) la estructura social estaba determinada 

por los conquistadores, criollos, mestizos, indios y eacl.!, 

(2) Furtedo, Celso. La Economra Latinoamericana desde la 

conquista ibérica hasta la revoluci&n cubana. p. 23 
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Se tuvieron que pasar aproxi•adamente 200 años en 

donde se sucedran ensayos y errores que permitieron esta -

blecer los elementos esenciales de une economra colonial 

vinculada con Espaffa y a travás de '•ta con Europa Deciden 

tal. 

Hacia 1700 el panorama latinoaaericano presentaba 

loa eiguientea aspectos: centros ainero• en explotaci6n en 

M4xico y Per\'i; regiones agrrcola• y ganaderas perif,ricaa 

• loa centro• •ineroa, que se desarrollaban para el aprov,L 

aiona•iento de vrver•• y aateria priaa; un sisteaa colonial 

hecho para encausar la plata y el oro en foraa de lingote• 

• Eapafta con el fin de pagar por loa bienes producidoa en 

Europa occidental y distribuido• a laa colonias a•eric•n•• 

a trav'• de un puerto Español. (3) 

El aect:or minero colonial tenra la finalidad de ao~ 

tener a la econ0111ra aetropolitana y asegurar la poaici&n 

de Eep41fta en la Europa Occidental; y colllO reaultaba iapor

tante contar con mano de obra para la explotaci&n •inera, 

fue conveniente ubicar centros de poblaci6n indfgena a loe 

alrededores de las •ina•, para que no eecaaeara eete ele -

•ento. 

Sin .. bargo, la combinaci6n de una serie de facto-

rea; entre los que deatacan: las enfermedades epidlaticaa, 

el trabajo excesivo, el debilitamiento frsico y el choque 

(3) Stanley J. y Barbara h Stein.La herencia colonial de 
Aalrica Latina. p. 30 
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cultural inducido por el remodelamiento de una sociedad, 

produjo en el siglo XVII uno de los deecensos de•ogr,ficoa 

-'• desastro80s en la historia latinoamericana. 

Ese desastre deiwogr,fico contribuy6 sin duda en el 

receso de la produccl&n •inera que tuvo lugar en M'xico y 

Perd, lo que origina que •ineroa y comerciantes traaladeran 

•u• inversiones a la tierra y concurrieran a la fo,...ci6n 

de latifundio•. El latifundio floreci& en latino .. ,rica ha,!. 

ta el aiglo XVIII y eatuvo orientado hacia la exportaci&n. 

Pera fine• del aiglo XVII, la explotaci&n del •undo 

colonial ••hizo cada vez•'• difrcil. El eiate•a colonial 

eapeftol tenra cada vez menos posibilidades de sobrevivir. 

La revoluci&n co•ercial a industrial con la creciente ag~s, 

sividad de ingleses y fr•nceeea durante el siglo XVIII, P!!. 

aieron en claro que al aiate•a colonial eapaftol tendrra 

que aer 110dificado o aerra despedazado• 

La preai&n que loa comerciante• ingleaea ejercran 

aobre latino .. erica fue determinante, deade au beae en Ja

.. ica inundaban •ercados coloniales, vendiendo a •enor prs, 

cio aua ••rcancrae que laa procedentes de Eapafta. En 1779, 

ae lograron apoderar de la Habana y Manila y amenazaban •t,!! 

car el Puerto de Veracruz, para iniciar una aerie de ca• -

bioa ye l•rs••ente esperados. La toma de las ciudades sefts, 

ladea dur& solamente once meaea. Pero esto motiv& que la 

estructura del comercio colonial fuera remendada por .la•,!. 

tr6poli, per•itiendo que cierto n~mero de puertos eapafto -
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lea fueren abiertos al contacto directo con los puertos del 

Caribe, sin la escala obligatoria en C&diz, y tambi~n se 

peN11iti6 que comerciaran con puertos coloniales de i•porta.!l 

cia excepto Veracruz y la Guayra (Venezuela), que finalme.!l 

te fueron incorporados en 1789. Lo que permiti6 una polrti 

ca de libre comercio s61o dentro de la eatructura i•perial. 

El objeto de este ca•bio era mejorar la relaci6n de la••

tr6pol i con las colonias y reducir el contrabando au•enta.!l 

do la oferta de productos y elevando la producci6n manufas. 

turer• de España hacia sus colonias. 

El car•cter co•petitivo de Inglaterra, lleva a Es

pafta a aliarse con Francia, par• i•pedir que loa ingle••• 

•e apoderasen de i•portantea regiones coloniales. E•t• ali•.!! 

za i•plicaba para Francia, penetrar directa o indirect .. e.!!. 

te al i•perio eapaftol y obtener de •u• colonias: plata, •.!. 

terlaa pri•as y conau•idorea par• aua productos industri•

lea; ••nteniendo a España en una situacl6n de aubdeaarro -

llo pero contenta. Mientra• que loa eapaftole• esperaban que 

dicha colaboraci6n diera C0t90 resultado una Eapaña indepen 

diente y respetada. Sin etabargo, con el advenimiento de la 

revoluci6n francesa, se ro•pen laa relaciones y Espaft• •e 

une • Inglaterra en 1793. 

Los ingle••• pretendfan debilitar a España y abrir 

el ca•ino para que su co•ercio llegara a laa colonia• de 

A•'rica. Ya que no era de •u agrado fortalecer una ar111ad• 

eepaftola. 
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Este alianza no dur6 m&s de tres años, puesto que 

al conocer tales actitudes inglesas, España se une nuevame~ 

te a Francia en 1796 y desde ese momento luch6 por encon 

trar el equilibrio en el conflicto anglo-franc&a, de•plo 

••ndo•e en 1808 ante lea fuerzas invasoras francesas. 

Las colonia• mineras tales como N'xico y Per6 y en 

conjunto todo latinoemerica, comenzaban a aislarse lentame!!. 

te da la metr6poli al aer expulsada la •erina eapaftola en 

ti .. po de guerra de lea rutas mariti•aa del Atl4ntico. Por 

otra parte comenzaba a surgir el senti•iento de independe!!, 

cia entre la 'lite criolla, que ya tenra conoci•iento de 

la exito•a rebeli&n de loa norteamericano• contra la domi

naci6n brit•nica. Paralela•ente a ello, Francia bajo el 9.!!. 

bierno de Napole6n trataba de extender au dominio en los 

pafaea europeos, lo que originaba condiciones coyunturales 

para la liberaci6n de los parses latino .. ericanoa. 

Lo• •Ros que van de 1807 a 1810, aon quiz•a loa •'• 

deciaivos en la liberaci6n de Am,rica Latina. Para las &ll 

tea criollaa de loe diferentes puntos colonialea hebra 11~ 

gado la hora de fa verdad. Para romper con los controles 

••tropolitanoa, se ali6 con loa mestizos, mulato• y castas 

en general y trat6 con cautela a las masas indfgenaa. •tos 

indios reconocfan la explotaci6n de que eran objeto bajo 

al aiste•a colonial, pero su odio nunca hebra encontrado 

una expresi6n adecuada y efectiva. Los dirigentes criollos 

t .. ran ahora a las masas, las cuales con frecuencia hacían 

violentamente erupci6n en la ciudad, en el campo y racion~ 
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lizaban su represi6n y explotaci6n con el mito de que eran 

inferiores•. (4) 

La independencia latinoaaerican• fue el resultado de 

la rebeli6n de los indígenas contra loe colonizadores; pero 

no pretendía una descolonizaci6n interior de la A•'r.ica L.!, 

tina, ni tampoco intentaba en lo absoluto, cambiar alguna 

otr• cosa que no fuera el lazo polftico y econ6•ico que u

nfe a A•&rica de I•• •etr6pol is europeas. A la independen

ci• de Haitf en 1804, le siguieron en orden cronol6gico: 

en 1811 Paraguay, Venezuela y Ecuador; en 1813 Colombia; en 

1816 Argentina; 1818 Chile; 1821 Perd, M&xico, Rep4blice 

Do•inic•na y todo Centroam&rica; 1822 Brasil; 1825 Bolivia 

y 1898 Cuba. (5) 

Sin ••bargo, loe movimiento• ar.ados que permitie -

ron la independencie de loe paíaea de A•'rica Latina no 112 

dificeron de momento le condici6n de los indfgenea ni mu

cho ••nos de lee poblaciones rur•lea; continuaron lee ercaj_ 

cae eatructuras sociales dentro del cuadro polftico trena

formado. Ade••• la detM>cracia polrtica que habfe sido une 

de lea banderas de loe libertadorea, no aparecfe en ning4n 

proyecto de organizeci6n de las poblaciones indfgen••• Por 

ello el 4nico aspecto favorable para la poblaci6n indfgen• 

fue depender de la dominaci6n interna al romper con la me

tr6pol i. 

(4) Stenley J. y B4rbara H. Stein. Ob. Cit. p.p. 112 

(5) Lambert, Jacque•. Am6rica latina: Estructuras sociales 

e instituciones políticas. p. 122 
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2. PERIODO DE TRANSICION DE LAS RELACIONES COLONIALES HACIA 

UN NUEVO ORDEN ECONOMICO (1820-1880) 

La primera mitad del siglo XIX, se caracteriza por 

las luchas de independencia en Am~rica Latina y por el pr.§?. 

ceso de fort11aci6n de los nuevos Estados Nacionales. 

En Caracas y Buenos Aires, las guerr•• de lndependen 

cía llevan al ascenao a una burguesfa mercantil de ideaa 

liber•les, progresiata e influenciada por la socied•d eur2 

pea y adem•• prisionera de la ideologfa del L•iaaez f•ire. 

En ca•bio en M'xico, la producci&n de plata aegufa 

aiando la baae de la economra regional, ade .. a 1,. poblaci&n 

indfgena niexicana que habfa vuelto a crecer preaionabe a 

·aa eatructura de poder basada en la gran propiedad y en la 

explotaci&n de I•• co•unidades indfgenaa. lntroduci,ndo la 

exigencia de ca•bioa de car,cter social. 

Asr encontr••oe estas dos tendencia•: a) la burgue

ara europeizante que trata de integrar las distinta• regi.2, 

nea en las corrientes del mercado internacional en expen -

ai&n y, 2) busca integrar las mesas indrgenea en un cuadro 

polrtico aocial y definir una personalidad cultural aut6n.2. 

•a. La primera predo•in• en el siglo XIX y fructifica en 

la aegunda mitad. La segunda paaa al primer plano en el sl 

glo XX, se inicia con la Revoluci6n Mexicana. 

Durante el nuevo orden independiente, laa barreras 
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contra la destrucci6n de las comunidades, contra la prole

tarizaci6n gradual de la fuerza de trabajo en el caapo y en 

la ciudad, limit6 el proceso de formación de una pequeña 

burguesra y la inverai6n de capital, en cambio deaarrol 16 

la hacienda y el latifundio~ 

Es completamente aceptado decir que los moviaientos 

de independencia latinoamericana tenfan como principal fi

nalidad terminar con el monopolio metropolitano referente 

a la toma de decisiones económicas y obtener por consiguie!l 

te une eutonomra en los actos económicos, polfticoa y so

cieles. 

Latinoam,rica no pudo deshacerse f&cilmente del le

gado econ6•ico sostenido en los siglos de colonielia•o, 

no pudo f'cilmente ealvar la brecha entre atreso y aoderni 

dad, entre tecnologfa pri•itiva y •odernizada, entre nive

les altos y bajos de ingresos, ahorro e inverai6n, entre 

elfabetismo y enalfabet.iamo, entre sociedades cerrad•• y ~ 

biert••· Debido e ello comenz6 e •odernizar su econo91fa •.!. 

diente la industrializeci6n despu'• de un siglo de su in -

dependencia. 

La herencia colonial y la• condiciones externas an

te•, durante y despu'• de la independencia de A•'rica Latl 

na cr••ron nuevos conflictos que per•anecieron ein aolu -

ci&n durante d'cadaa deapu's de 1824, y que plantearon la 

posibilidad de guerras internas,•'• que permitir acuerdos 

constitucionales. Por ello varios años despu'• de la in -
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dependencia fueron utilizados para solucionar loa proble -

•a• reeultantee de la herencia colonial. 

El fracaeo en la creaci6n de las bases de un creci

•iento econ6•ico soetenido a trav'• de la divereificaci6n 

agrrcola, ganadera e industrial, unicaMente indica el po -

der continuado de una herencia colonial de economfaa orie,!l 

tadae hacia el exterior. La herencia colonial retrae& la 

for .. ci&n de aociedadea modernizada•. 

En loe afto• poeteriores a la independencia y co•o 

conaecuancia del control comercial, aurge el fan6•eno de 

Federali .. o y CentraliaMo. Por una parte laa nuevae capit~ 

lea nacion•I•• que repreeentaron el eje de la red econ&mi

ca colonial, deaeaban aeguir ~anteni,ndo eu poaici&n MOno-

p&l lca en el co•ercio nacional e internacional. Pero 

ta~bl•n la• aubregionea, •uchaa eati•uladaa por la activi

dad del contrabando, inaietFan en la autono•ra econ&.ica 

regional. Esto trajo COlllO consecuencia el conflicto de loa 

intere••• econ6mico• regionales contra loa •&• antiguo• 

centro• co•ercialee a lo largo de A•'rica Latina. Claro 

que• ninguna potencia internacional, ni e lea oligarquFaa 

localae lee convenfa una polftica unioniata-eentraliata que 

pudiera hacerles perder •u• privilegios y final•ente lee 

rivalidades y choque• de intereses ent~e caudillo• regionA 

lea deeprendieron de M'xico a A•'rica Central7 '•ta •i .. • 

dividi&ee en verdadero• Eatadoa Ciudade•. La Gran Colombia 

ta•bi'n da origen a tres nuevos Estados. 
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La problem&tica interna de la• nuevas naciones se 

presentaba de la siguiente manera: •entre quienes deaeaban 

monopolizar todo el comercio interno e internacional desde 

un centro nacional y quienes buscaban un monopolio de dis

tribuci6n local; entre quienes deseaban proteger a la pr2 

ducci6n artesanal local y quienes distriburan importacio -

nea m&s baratas; entre quienes favorecran la agricultura y 

quien•• favorecran la minerra o la industria•. (6) 

La situaci6n de M'xico era precaria debido a que la 

guerra de independencia habra deatrurdo el sistema produc

tivo, ello se vi6 m&a alterado al dea•p•recer los canalea 

coiaercialea con el exterior. Los intentos para lograr un 

deeerrollo capitaliata se dan de aaner• diferente ~egdn 

lea regionea; en la regi6n del norte, los intentos ae vin

culan con la exportaci6n, en las del centro en sus concen

traciones urbanas y en menor grado en las rurales. 

El caos polrtico y financiero prevaleci6 por medio 

aiglo, toda la capacidad productiva existente antes de la 

independencia deaapareci6 por: a) ~estrucci6n de la base 

productiva, la dispersi6n y muerte de trabajadores y el ~ns~ 

juste de la economra, b) otra parte se. transform6 en con -

auao y en desperdicio de valor a trav'• de las guerrea, e) 

otra parte se concentr6 en manos de la burguesía y el ele-

ro. 

(6) Stanley J. y Barbara H. Stein. La herencia colonial de 

Am~rica Latina. p. 131 
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la confiscación, compra y despojo ne propiedades e~ 

munales y sobre todo el rescate de bienes del clero fue -

ron formas de una acumulación originaria hasta la Reforma. 

El robo y despojo de haciendas particulares tambi6n fue · '. 

cuantioso. Gran parte de la riqueza social que pudo haber

se encaminado a la implantaci6n del capitalismo se dedicó 

a la guerra, lo cual reforzó estructuras señorialee de orl 

gen feudal y creó deformaciones en la g'nesis del capita-

1 iemo. 
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2.1 fORMACION DE LOS ESTADOS NACIONALES. 

La primera mitad del siglo XIX, es de vital impor 

tancia para América Latina ya que en este período se da el 

proceao de formaci6n de 'los nuevos Estados Nacionales, a 

partir de las luchas de Independencia que los pueblos de 

América Latina llevan a cabo teniendo como fin terminar con 

el viejo orden econ6mico, es decir, terminar con el coloni~ 

je. 

El aurgimiento del Estado Nacional en América Lati

na eata íntimamente ligado al desarrollo del modo de pro -

ducci6n capitaliata, que paulatinamente se va volviendo d~ 

minente en América Latina. De ésta forma lo considera Agu~ 

tfn Cueva cuando seftal.a que: •ta edificaci6n de un Eatado 

Necionel no ae real iza jam&s en el vacro, ni a partir de un 

m•n• que se llamarfa •madurez política•, sino sobre la base 

de una estructura econ6mico-social hist6ricamente dada y 

dentro de un contexto internacional concreto •• , no ea lo 

mismo construir un Estado sobre el cimiento relativamente 

firnte del modo de producci6n capitalista implantado en to

da la extensi6n de su cuerpo social, que edificarlo sobre 

la anfractuosa topograffa de estructuras precapitalistas 

que por su misma índole son incapaces de proporcionar el 

fundamento objetivo de cualquier unidad nacional, esto es, 

un mercado interior de gran envergadura• (7) 

(7) Cueva Agustfn. •El desarrollo del capitalismo en Am~ri 

ca Latina•, p. 32 



•otros elementos también importantes fueron las id,!. 

as de los filósofos franceses que atacaban críticamente a 

las instituciones sociales, polrticas y religiosas, y la 

abundante circulaci6n de literatura escrita por Newton, 

Locke, Smith, Descartes, Montesquieu, Voltaire, Diderot, 

Rouaaeau, Candi llac y O'Alembert• (8) iieron una configu

raci6n de tipo nacionalista a las actividades desarrolla -

daa al interior de Latinoamérica. 

la Independencia de Vene:uela, Argentina y M~Kico, 

permitieron el asceneo de la oligarquía agraria y el for -

talecimiento •ie una nueva, la burguesía mercantil, con id~ 

•• liberalea y progresistas al estilo europeo. 

Sin eMbargo, debemos de seffalar que; •ta estructur~ 

ci6n de loe Eatadoa Nacionales se produc~ ~e man~ra acci• 

dent•de en casi toda 1.a Am,rica Latina. Laa burguesfas 1 i

ber•lea que dirigieron o apoyaron los movimientos de inde

pendencia en Bueeio• Aires y Caracas no estaban en cond i c i,2. 

nea de organizar sietemas de poder capaces de austituir e 

I• •ntigua metr6poti•. (9) 

En forma general se dio una autonomizaci6n regional, 

(8) Lynch John. •Las revolucio~es Hispanoamericanas 1808-

1826• p. 38. 
(9) Furtado Celao. •La economía Latinoamericana desde, la 

Conquista iberoamericana hasta la Rev. cubana• p. 17 
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como consecuencia del debi litami~nto Je los antiguos polos 

de crecimiento. En ausencia de vfnculos económicos m~s sis. 

nificativos, el localismo político tendía a prevalecer. 

Celso furtado selaña la siguiente conformación ~e Estados 

Nacionales. •En el Norte ae conservó la unidad polrtica de 

lo que fuera la Nueva Espa~a, en el Sur las Capitanías 

de Venezuela y Chile se transformaron en unidades poi rti

cas independientes. Nueva Granada se dividió en Colombia 

y Ecuador; el Virreinato del Rio de la Plata dio origen a 

Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia• (10) 

Al romperse el cordón umbilical que unía a les col,a 

nies con su metrópoli, el podPr se fue <lesplazen~o hacia 

le cfáae de loa seftorea de la tierra. La 9re11 propiedad te.!l 

dió a constituirse en un elemento b•sico de le estratific~ 

c i 6n soc i a I • 

Seg6n el mismo Celao Furtedo, le estructuración de 

loa nuevos Estados Nacionales estuvo conificioneda por dos 

factores: 

1. La Inexistencia de interdependencia real entre 

seftores de la tierra que pudieran so•eterse unos 

e otros en función del poder. Y 

2. La acción de la burguesía urbana que mantendr' 

(10).Furtedo Celso. ldem. p. 38 
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contactos con el exterior y buscará posibilida -

des de exportaci6n vinculándose con subgrupos rl!, 

rales, creando de este modo condiciones para la 

estructuraci6n de un sistema de poder. 

En el caso de M&xico, Pera y Bolivia donde la expl2 

~aci6n minera es predominante, el control de esa actividad 

•• auficiente para definir el ~oder del Estado, no exlati'~ 

do qui'n lo desafiase. 

Mientra• que en las regiones de economfa agrfcola, 

la estructuraci6n del poder dependi6 de que exiatieaen zo

n•• exportadoras, por ejemplo en Argentina la poaici6n prl 

vilegiada del Puerto de Buenos Airea le permiti6 iaponerae 

cO.o centro de un aiateaa nacional de poder. 

La penetracl6n inglesa en el aiglo XIX, constituy6 

un elemento de deaagregaci6n del orden social y econ6Mico, 

la presencia ingleae ee manifestaba en la or9anizaci6n de 

un comercio importador. Las casaa importadoras, mediante 

••nufacturaa ingles•• transformaban los h'bitos de consumo, 

provoc,ndo la desagregaci6n de actividades artesanales lo~ 

calea. Surgi,ndo centros financieros, a partir de &atas C!t 

••• importadoras. 

El au•ento de las importaciones llev6 a depreciaci2 

nea cambiarías y oblig6 a los gobiernos a contraer empr&s

titos externos para mejorar la balanza de pagos. 
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Los países latinoamericanos buscan aumentar sus ex

portaciones, pero durante la primera mitad del siglo XIX, 

loa mercados externos resultaron de difíci 1 acceso. Princi 

palmente por causa de la Revoluci6n Industrial, que impli

c6 la conce.ntracicSn en Inglaterra de Colonias proveedoras 

de productos primarios, eapecialmente tropicales y la con

centrecicSn en la industria textil algodonera, cuya materia 

pri•a era producida en gran escala por Estados Unidos. 

Lo que encontramos en M&xico ~n esta etapa ea una 

conatente lucha por el poder, que no ea otra co•• que la 

desintegracicSn del viejo orden econcSaico y loa primero• ea 

bozos de una nueva organiz•ci6n naclonel, este proceso no 

ea ejeno al desarrollo del capitalismo a nivel mundiel, • 

le independencia de N~rte••&rica y al movimiento revoluci.2, 

n•rio franc'•· 

El Eatado Necional ae conforma con laa luch•• entre 

quien•• quieren preeervar la Colonia y aua grandea riquez•• 

y quienes quieren un M'xico nuevo, que empiece por destruir 

loa aignos de la vieja eociedad, deade la riqueza en mano• 

de un grupo privilegiado de eapaftolea, hasta el tributo, 

loa diezmos, loa mayorazgoa, loa gremio•, lea alcabalaa, 

loa fuero• y le aanta inquiaicicSn. 
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2.2 LA ESTRUCTURA JURIDICO-POLITICA E IOEOLOGICA DEL SIGLO 

XIX. 

Para estudiar la estructura polrtica en las nueva• 

naciones latinoamericanas, vamos a partir de un contexto 

polrtico exiatente en ese momento. 

Alrededor de 1820 existran en el mundo metropolita

no y colonial ib&rico trea grandes 'lites de variable in -

fluencia polrtica. 

1) Loa Tradiclonaliatas. For••do por peninaulerea 

reaccionario• en su mayorra que buscaban la ••9.W. 

ridad aferrando•• a las viejas instituciones y 

actitudea. 

2) Loa Realiataa. Compuesto por militarea, alto• C,2 

merciantea y nobles, aliados a los tradicionali~ 

ta• esteben igualmente dedicados a la conaerva 

cidn de la sociedad tradicional y su• valorea, 

pero que reconocran que la tradici6n podre con 

aerverse a61o haciendo ciertos inevitables ajus

tes en la estructura de la sociedad y la polrti

ca, modificando las partea para mantener el todo. 

Veran el peligro de aislarse de la realidad eu'"2, 

pea y m&a al caso, americana. 

3) Un grupo m&s Radical. Formado por ricos hacenda

dos, mineros, comerciantes, eclesiásticos y bur~ 
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cratas que tenran mayor influencia en América y 

buscaban cambios sociopolrticos mucho m&s profu!l 

dos que los que aceptarran los realistas. Este 

grupo fue la punta de lanza de los insurgentes d,!! 

rente la independencia y logr6 aliarse con los 

mestizos y mulatos para el logro de sus fines. 

De tal forma que las nuevas naciones independientes 

deberr•n seguir estos lineamientos para la eatructuraci6n 

de au nuevo orden potrtico. 

Despu&a de la independencia, donde ae hebra logrado 

auatituir el dominio colonial por el dominio de la clase 

de loa criollos, no ae presenta ningGn cambio significativo 

a nivel supereatructural que beneficiara la participaci6n 

de laa clases m•s pobres, sino que se conaerv& la herencia 

colonial en las estructuras polrticas y sociales. No pre -

tendemos con ello negar la abolici6n de la esclavitud, ni 

tampoco la libertad de la poblaci6n indrgena para que divl 

diera las tierras comunales poaerdas y eligiera la forma 

de propiedad privada, ni tampoco pretendemos negar su par

tlcipaci6n en teorra como ciudadanos con plenos derechos 

y reaponsabi lidadee potrticas. 

Lo que si queremos recalcar es que ta clase de los 

criollos en las primeras décadas de la independencia cons2 

lidaron pautas coloniales de elitismo poi rtico y estratifl 

caci&n social, con el fin de contener las tensiones socia

lea en los ~atratos medios y bajos. Y que, a mediano plazo 
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trajeron las siguientes consecuencias: los amerindios que 

abandonaron sus propiedades por no estar preparados para el 

individualismo competitivo fueron incorporados como trabaj.!. 

dores asalariados; por analfabetos o sirvientes, fueron con, 

secuentemente despojados de sus derechos polrticos por las 

nuevas constituciones. En todo caso, la particip•ci6n poi! 

tica de los amerindios si existi6 fue mrnima. 

Los polfticoa de las nuevas repóbl ices Manifeat•ban 

gran inquietud y padec r an. ver.fodera obaes i cSn por la el abo

rac i cSn de te~to• constitucionales, influenciado• por co 

rrientea poi ftica• eatadounidense• y europeas. Llegaron i,n 

cluao • pena•r que la ley por ar sola podrra caMbiar la re,1. 

lid•d en que vivian. •oe pen•ar que todo andarra bien al 

•dopt•r un orden conatitucional adecuado, da una idea cla

ra el aaber que, deade la independencia, Venezuela ha tenl 

do veintitr'• conatituciones, Santo Domingo veintid6a, Ecu.1. 

dor diecia,ia, Bolivia trece, el Perd y Nicaragua doce ca

da uno, el Salv•dor diez. (11) Sin que eato coincid• en lo 

abaoluto con la preaencia de una evolucicSn poi ftlca en .,ato, 

paf•••· 

la vida independiente dio origen a dos configuraci~ 

ne• polrticaa principales. Los conservadores, grupo inte -

grado por loa antiguo• tradicionalistas y realiatas que 

acept•ban la independencia pero que se empeñaban en con••!:. 

(11) Beyhaut Gustavo. Rarees contemporáneas de Am~rica Latl. 

ne. p. 20 
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ver lea antiguas estructuras econ6micas y sociales, y los 

liberales que sumaban, tanto radicales como moderados de 

entre los antiguos realistas e insurgentes, Recayendo en 

eate grupo la responsabilidad por la creaci6n de las neci2 

nea independientes. 

Dos diferentes modelos estaban disponibles a los O.!:, 

ganiaadorea de las nuevas formas de gobierno en Am&rica LJ!. 

tina• partir de 1824; el primer modelo compuesto por lea 

eatructuraa polrticae de España e Inglaterra. El deapotia

•o i luatr.ado español que se caracterizaba por su eficien -

cia admliniatrativa, su sociedad eat~atificada y sus encla

ves privilegiados. El despotismo ilustrado implicaba •todo 

para el pueblo pero sin el pueblo•. En Inglaterra la eatrus. 

tura polrtic• eataba determinada por une monerqufa conati

tucion•I integrada por una monarqufa hereditaria ·y la reprs_ 

••ntaci&n polftica en cuerpos electos para loa grupo• o el~ 

••• aocioecon6micas m's influyente•. Inglaterra era econ6-

•ice••nte progresitas y potrticamente conaervadora. 

El aegundo modelo representaba loa productos de ci.!:, 

cynatancias revolucionarias: Estados Unidos deapu's de 1789 

y Francia deapu's de 1815. Loa Estados Unidoa ofrecieron 

un i•preaionante ejemplo al forjar una estructura polftica 

co•binendo las necesidades de unidad territorial y autonoafa 

re9lonel por medio de cuerpos ejecutivos y legislativo• Í.!l 

corporando dentro de una arma:6n republie•n• a todo• loa 

reaidentea, ciudadanos y no ciudadanos, hombrea librea y 

eaclevoa. En cuanto a la Francia posterior e 1815, tuvo 
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gran influencia en el B~asil, puesto que acept6 caracterr.!!. 

tices de la revolucicSn en los C6di9os NapolecSnicos e inte

gr6 a le burguesía en un sistema social estratificado que 

recordeba al antiguo r~gimen, mientras que un fuerte mona.i:. 

ce refrenaba a los cuerpos representativos elegidos por un 

reatringido electorado de propietarios. 

Todas las naciones recien independizadas rechezaron 

lo• modelos ib,ricos de estructura p"olrtica: el absolutis

•o polrtico. La opci6n de la 'lite criolla en la d'c•da de 

1820 •ra en consecuencia, entre monarqura constitucionel 

y republicanismo. 

Las repúblicas no necesariamente deberran ser demo~ 

cr~tic••· Por otra parte, la estructura constitucionel t•
nre que pe ... itir la participaci6n de loa num,ricamente pe

quefto• pero erticulados elementos burgueses y de clase••

di• que el crecimiento de la Am,ric• Letine neocolonial rJL 

.qüarra. Mucho• de '•tos grupos fueron le punte de lenz• 

del ·liberal iS1110 el former una aristocrecia l lberel o el••• 

dirigente que aceptaba de todo coraz6n los principio• del 

lei•••r-faire. 

La ••yorra de laa nuevas naciones eligieron la• es

tructures republicanas para el ejercicio de la polrtica, 

a_i n que e 11 o i mp 1 i cara que 1 os conf 1 i ctos internos fueran 

reauelto• al acordarse la república. Siguieron existiendo 

problemas tales como: •¿qu~ tipo de república, federal 

(descentralizada) o unitaria (centralizada), presidencial 
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o parlamentaria, popular o elitista, democr&tic~ o aristo

cr4tica, liberal o conservadora?• {12). En un plano m'a 
general, los conflictos sobre las estructuras polrticas r,!_ 

flej•ron a~udaa diferencias- sobre la eatructura preaente y 

futura de la aociedad, •obre el acceao y diatribuci6n del 

poder, aobr• el curso del cambio econ6mico. El juego ••ta

ba •ft cueati6n de quien heredarfa la revoluci6n. 

Loa liberales como grupo intentaban creer en un ea

tado aecular, ain una igleaia cet61ica romana eatablecida 

y politizada; en un electorado ampliado con mrnimoa requi

aitoa para loa votantes y eloccionea directa• •'• bien que 

indirecta•; un aiatema educativo Financiado por el Eatado; 

en le aliminaci6n de loa vicio• y ••las coetu•brea de laa 

lnatltucionea colonial•• como ~ran: las corte• •ilitare• 

y ecleai•aticaa con amplia juriadicci6n, el deapliegue da 

tftuloa y eabl .. as nobilia ... ioe, etc. uno• cuanto• libera 

le• intentaron modelar su eatructur• polftica de acuerdo 

con lo que hallaron en la conetituci6n de Eetadoa Unidoa, 

en. perticular la deecentralizaci6n (federaliamo) que con

aidereben reaponsable del notable pr"Ogreao de ••• pare. 

Por otra parte, los conservadores no eatab4an todos 

c0tnpr011etidoa con la conaervaci6n de todo lo poaible.de 

lea eatructuraa colonialea ~ excepci6n de loa a.oa eapaRo

I••· Algunos dieron bienvenida al C41•bio econ6mico, aun • 

(12) Stanlay, J. y Barbara H. Stein. La herencia colonial 

da Aia,rica Latí na •. Ob. cit. p. 166 
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la induetriali:aci6n y proletarizaci&n. Otros conservado -

rea abrazaron al federalismo cuando ya no poseían la mayo

rra en el congreso o cuando fracasaban en controlar el po

der ejecutivo. En consecuencia hallaron en la autonomía r.!. 

gional protecci6n contra los 1 ib_erales en el poder. 

Los grandes jefes militares del movimiento insurgeD 

te tienden a ser substituídos po·r ete .. entos de mQnor preP.!.· 

r•ci6n política, de orígenes sociales•'• humildes, pero 

fo,...doa en la lucha armada, que para eae momento, repre -

eent:aba una forma de ascenso social, cuyos elemento• m's 

importantes eran el valor y el talento personBI situado• 

por •nci•• de los antecedentes familiar•• y de inetitucio

nea ailitarizadas. 

Ante ••ta rigidez del siatema social aobreviviente, 

defenaor de las posiciones s·ociales privilegiadas de •u• 

el•••• •Itas, aurge el ejercici'o de la• arma• en primera 

ina~encia y la actividad polrtica en segundo orden como br,1. 

o~ .. qua peraiten poaibilidadeá de.movilidad aociel. 

Lea luchas e .. ancipadoraa habían engrandecido y afi,t 

••do la poaici6n de los ej,rcitoe latinoamericanos. La fa! 

ta de tredicionea, la eaponteneidad y la inventiva deearr2 

liada en loe combate• habfan ido fortaleciendo un tipo de 

,..laci6n personal entre Jefea y eubordinadoa qu• conatituyd 

la baa• de la fuerza polrtica de muchos caudillos. El cau

dillismo, cebe mencionarlo, fue un elentento que permiti6 

a la oligarquía terrateniente, el control político de loe 
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Eatadoe latinoamericanos por medio de levantamientos arma

dos. 

la organizaci6n estatal del perrodo inmediatamente 

poaterior a la independencia, tiende a copiar la organiza

ci6n prevaleciente durante la colonia; el aapecto m'• not.!. 

ble de eete hecho y •u significancie en el nivel econ6mico,_ 

ea que h••t• el primer tercio del aiglo XX, la eatructura 

de lea recaudaciones estatales seguia siendo exactamente le 

•Í••• que en la 'poca colonial dependiente; en su reng16n 

principel ae encontraban los impuestos sobre el comercio eA 

terior. 

Dedo que el comercio exterior estaba -y ae encuentre 

heat• le fecha- auJeto a fuertes fluctuacionea, i•poaibil,i. 

taba entrada• futura• de ingresos que fortalecieran ile ••

tructure de lee finanzas estatales; lo que impoaibilitabe 

.•• real isaci&n de une poi rtica de invereione• pdbl ices da 

cierta .. plitud financia~• con sus propias entrada•. 

Ante dicha situaci6n, la soluci&n adoptad• por le 

el••• en el poder~ fue recurrir al mercado monetario de 

Londrea para obtener pr~eta•o• no a61o para financiar un 

•fni•o de obra• p~blicas, sino tambi'n para reducir el d'

ficit eetatal. Es en eate momento, en que surge la enfernis 

dad que ae ha hecho cr&nica en loa parses latinoamericano• 

y que no• peraite comprerider como quedan apr•••do• en un 

contfnuo y ceda ve~ ·mayor endeudamiento externo, sobre todo 

que de•pu'• de 1890 aervra para pagar y amortizar pr,ata -
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moa pedidos anteriormente. 

Los préstamos al Estado latinoamericano, contribuy~ 

ron en gran medida al desarrollo de los bancos extranjeros 

y •obre todo de los ingresos; permitiéndo asr un si.tema 

bancario y ·financiero propiemente dicho; desplazando• laa 

ai•plaa caaaa mercantiles que hasta entonces habran preae.o, 

tado una función bancaria. Y logrado que la banca ingle•• 

•• convirtiera en uno de los· m&s importantes mecaniamoa dal 

capitaliemo europeo dedicado a la apropiaci&n de porcion•• 

creciente• de capital nacional latinoamericano. 
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2.J LAS CLASES SOCIALES Y EL REGIMEN DE PROPIEDAD. 

El estallido social en la lucha latinoamericana por 

au autonomía, no modifica en nada a la estructura interna 

da lee clases sociales existentes en la colonia. •La claae 

inferior transita gradualmente del trabajo forzado a la COA 

dicicSn de pe6n, sin que esto mejore su cultura ni au nivel 

da vida de •odo alguno. A pesar de leyea y declaracionea 

eubeiaticS la jerarqura de claae de la aociedad colonia1•.t3) 

La estructura social que latinoaM,rica presentaba 

• principio• del siglo XIX estaba dada de la aiguiente fo,e 

••1 Un grupo poco numeroso de españolea, se encontraba en 

la cu•bre de la pir&mide social dietrutando de todas 1 .. 

ventajea de la riqueza y posicicSn social que el r'si•en ca. 

lonial lee había proporcionado; ocupado• en lee tare•• del 

Estado, el co•ercio y la gran propiedad latifundista. Le·• 

eagufan en la escala social y econcSmica, los criol loe, d.e 

loe cuele• los m'a importantes deatacaban en profesiones. 

ecle•i•aticaa, militares, jurídicas y docente•; estandoª!!!. 

pli .. ante esparcidos por las provincias y ocupando pueatoa 

inferior•• • los españoles peninsulares. Posteriormente, 

•• encontraban los mestizos que compartran aspiraciones e 

ideal•• conjuntamente~on los criol loa, pero se encontraban 

~odavf• m'• resentidos por los efectos de la pobreza y la 

discri•inaci6n racial; y no llegaban a representar un nG -

(13) Beyhaut Gustavo: Raíces contempor&neas de A•'rica Lat,i 

ne. P• 18 
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••ro elevado de mestizos cultos. Mantenían en au mayorra 

••trecho• vínculos en lo social y econ6mico con le pobla -

cidn indrgena y junto a ella formaban la mase del pueblo 

erreetrendo una ex·¡ stenc i a desprec i ab 1 e y paa i va. 

Se puede afirmar ceteg6ricemente que les guerrea de 

independenci• en Am,rica Letina permitieron a la oligerqure 

terr•teniente asumir el poder polítiQo y conjugarlo con el 

ecend•ico y eocial que ya dcte.ntaban. 

A pea•r de la intenaa activided que deaarrolle le 

el••• ••rcantil, la clase terrateniente eceb& por fortifi

c•rae y heci• 1840 no s61o disponra de ingreaoa may~rea, 

eino que gr•ciaa al control sobre el circuito mercantil Í.!l 

trerregional, lograba controlar mejor econ&•ice, aociel y 

polftic•••nt• e loa pequeño• productor•• y• le fuerza de 

trebejo. 

El•'• significativo legado del colonialiamo he aido 

I• unid•d productiva conocida con el no•bre de haciende, 

que reviste vital importancia en M'xico, Breail y Arganti

rwa. Le hecienda representaba un tipo de organizacidn aociel, 

una fuente de prestigio social y poder político, aar co•o 

de riquezas e ingresos. 

En le mayor parte de Am&rica Latina un reducido nd

••ro de latifundista& controlaba aproximadamente le mitad de 

1-.··t:ierrea incorporadas a la activided agrfcola, •I •t•lllO 

t: i e11po que une masa cona i derab 1 e de 1 _a;t i fund 1 ataa oat:entab• 
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una pequeña fracci6n de las tierras y se mantenra disponi

ble para la eventual demanda de mano de obra de los lati -

fundiatas. 

La apropiaci6n de grand~s extensiones terrenales se 

de por1 •vra de la compra de haciendas de españolea expul

aedoa, de extorsionar a las comunidades indrgenaa, por oc~ 

peci6n ilegal de tierras nacionales baldras y por desalojo 

de campesinos de sua legítimas tierras, incorpor,ndolos al 

aiat••• de peonaje•. (14) El clero iba ampliando •u• pro -

pledadea por donaciones, compra de tierra• con au exceden

te diaponible y rescate por hipotecas. De '•ta for111a, •• 

de un au•ento considerable del n~mero de haciendas entre 

1810 y 18S4; lleg,ndose a esti .. r que la quinta parte de 

'•tea eran propiedad de la igleaia. 

•Nada ha tenido un efecto m&s general, ni m'• dura

dero, •obre la historia aocial de Am,rica Latina, y •obre 

•u hiatoria p0lftica, que la organiz•ci&n predómlnante da 

le propiedad rural en dominio• demaaiado vaatoa, qua dea 

pu'8 de aer explotados por el trabajo aervil, han dejado 

aubelatir lazo• de dependencia personal entre loa trabaja

dor•• agrfcolaa liberado• y •u• antiguo• dueños. Para deais. 

nar aeta forma arc•ica de propiedad y para oponerla a otraa 

for .. • de propiedad m&s modernaa, cuya funci6n es m•• ea -

trictamente econdmica, se emp1ea el t'r~ino de latifundio•.(15) 

(14) Cueva Aguatfn. El desarrollo del capitalismo en Am'rl 

ca Latina. p. 18 
(15) Lambert Jaquea. Amárica Latina. p. 127 

. 1 



t.l latifundis1RO es una forma de control sobre una 

desproporcionada magnitud de tierra y la economía de uso in~ 

ficiente de los recursos (poblaci6n, tierra, agua, etc.), -

dentro de un marco de un sistema autoritario o paternalista 

de poder. los elementos b~sicos que lo conforman son los si 

91ientes. 

, 
f 

a) Concentración latifundista. Por encima de la ca

pacidad de uso de los recursos te

rritoriales y de poblaci6n. 

b) Oesproporcionada magnitud de empresa. Una gran 

extensi6n de tierra con muy poca 

empresa. 

e) Ineficiencia económica y marginalidad social. La 

ineficiencia económica se refiere 

a la desocupaci6n absoluta de la 

mayor ~rte de la tierra. (t6) 

Ea tambi.Sn cat11pletamente claro que l.a formación de 

lee ••~iFundios obedeció a condiciones particulares en cada 

uno de los parses latinoamericanos, y para ilustrar este -

hecho, presentaremos los siguientes casos. la fof'l!laci6n del 

latifundio en Ml~ico como forma de dominaci6n econ6inica se 

inicia a fines ~el siglo XVI, 

la i 91 eis i a no se i ntcres6 en ni nHÚn momento por las 

(16) Gercfa Antonio. Heforma Agraria y dominació~ social en 

A.'rica Latina. p. 130-131. 
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actividades extractivas, pues ya se auguraba una decaden -

cia en la producci6n minera; lo que ocurri6 una• d'cadaa 

deapu'á de finaliz:ar el siglo XVI y precisamente cu•ndo I• 

propiedad eclesiástica se encontraba en pleno creci•iento. 

A medi•doa del •iglo XVI 11, loa latifundio• er•n y• 

•uy Í•portantea, y no dejaron de acrecentarse en aftos auc~ 

aivoa. Siendo el Colegio de San Pablo de M'xico el •'• ri

co de todos, ya que era el principal centro de crf• rle ga

nado y que •de•'• deaarro 1 l aba 1 ·a exp 1otaci6n agr r co 1 a y 

tanra en funcionamiento a tres ingenios de az~c•r, uno en 

Malinalco (llamdo Jal•olonga} y.dos en el Marquesado del 

Valle (Chiconocelo, cerca de Cu•utla, y Suchimancaa, junto 

a Yautepec). (17) 

Asr pues, lo• Jeau'itas dese111pei\aron un papel que 

tendr• a concentrar le propiedad en ••nos de un pequei\o n!l 

•ero de peraonaa y buscaban ante todo y •obre todo, el re.n 

di•l•nto econ6mico de sus propiedades. 

Es a finales del siglo XVII cuando la heciend• ae 

encontr6 perfectamente conatiturde y a C8Mbio de obligecÍ2, 

nea •fni••• los grandes propiet•rio• concedieron e loa in

dios pedesoa de tierr• cuyo objeto era auministrer ••no de 

obr• pare le h•cienda del amo. 

Ea • finales del siglo XYI 11 cuando le co'ncentra 

(17) Chevalier Francoie. La fort11eci6n de loa latifundios en 
.,"xico. p. 302 
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ci6n de la t~nencia de la tierra en México presagiaba un -

conflicto entre tcrretenientes y fuer%a de trabajo residen

te en enclaves comunales indígenas. Sin duda la ofensiva m~s 

conocida contra la oligarquía terrateniente, es la relativa 

• las tierra• de la iglesia, aunque ha sido interpreteda 

errone••ente m4s bien desdo el punto de vista polftico e 

ideol6gico que ccon6~ico, cuyo antecedente directo fue la 

epropieción d<• las tierras pertenecientes a loa jesu¡'t:ea 

en el aiglo Xl'lll. 

Se debe· tomar en cuenta que antes de la exprop iec i 6n 

de lea tierreH (que toca a M'xico y a Colo~bia) ocurre un 

fencS.eno no •~nos import.ante. que ea la abolición del die~ 

•o ecleai4stico que loa productorea egrrcolea -indio•- te

níen que pagar. 

las fo""ªª de propiedad ante• descritaa· en M'~ico, -

repreaenteban un freno ál" desarrollo del aiste•a capitalis

ta. ya que presentaba las siguiente• caracterfaticas: el 

nivel de la producción agrrcole e,.. muy bajo, gener•l•ente 

e,... produccidn de autoconsumo; sus sistemas de riego habían 

sido deetrufdos n se hallaban descuidmfos; la hacienda tra 

dicional se mantenfa sin sufrir c811bios relevantes, e inclJL 

so se fortalece en el siglo XIX, ya que represent6 la fonna 

de orgenización del trabajo m6a i11portante; los c•peainoa 

ee hallaban • ., su iniaensa mayorra, incorporados.:• las he -

ciendes. Por lo que resultaba neceaario pera el ."incipiente 

deaerrollo del capitalismo aOMeter a la iglesia y a loa -

hecendedoe. 
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Los intento• de liberaci6n iban enca•inedos princi

pel•ente contra lee propiedades del clero y de I• pobla 

cl6n indfgen•, sin tratar de deftar a la haciende. 

L• hacienda y le propiedad de la iele•i• -conetitu

yan- un problema de pri•er• Importancia par• le vide inde

pendiente de la neci6n. A•f •i .. o, I•• c0111unidedes indfg•

n•• bloqueaban la eKpansi6n del cepitali .. o •I i•pedir la 

1Ktvilid•d de capitalee y de trabajador••· Por lo que la ca 

rriente 1 iber•I iste tCMiabe en eu ide•rio poi f.tico I•• si -

guientaa cueationee, qua impri•i•n une lueh• da c•r•cter 

eep ¡ t• l I at•. 

l. Reducci6n da aranceles. 

2. freccion••iento de propiedades eo•un•lee en p•r-

cal•a individu.lee de propiedad priv•d•. 

3. Expropiaci6n delos bienee ecleai•aticoe. 

4. Secul•riz•ci&n de conventoa y de I• educ•ci&n. 

S. Eli•ineci&n de· privilegio• del clero y de I• •ilj_ 

ci•. (18) 

De 1855 • 1857, ••.consolidaron traneformacionas P9. 
lftic••que incidfan en grandes c .. bioe •er•rioe con el fin 

de lograr la •cumulaci&n originaria de o•pital que par.i -

ti•r• la i•pl•ntaci6n del c•pit•lie1110, •ediante: violencias, 

despojo• y reparto de tierras pdblic••· Eet•• tranefor.aci2 

(18) Sergio da le Peft•. La formaci6n del cepitaliemo en Mf 
xi é:o. p. 122 
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ne• consolidaron estructuras coloniales como la hacienda. 

•La hacienda se transformó tecnific.indose, sobre todo la 

dedicada a la exportación. Además se multiplicó• (19) 

Durante el perrodo señalado, reaeltan por au impor

tanci• laa leyes de Reforma y las reacciones clericelea e 

qua dieron lugar. Así mismo, la inveaión y derrota •ilit•r 

del pefs frente a Estados Unidos dete,.,.inó importentea c•J! 

bio• como un reacomodo de las fuerz•• políticas y lea ele

••• aocieles. 

En est:• etapa e 1 tln i co proyecto Y i eb la era e I d.e le 

corriente liberal que.intentaba le i•pl•ntación del c•pit.!, 

lia.o, recibi,ndo apoyo intern•Mente de la alta burgueaf• 

incluyendo hacend•doe, ••' como la el••• explotad• de I•• 

son•• urbana• vinculadas el comercio. Por el lado externo, 

recibieron el apoyo de Esp•ñe, Francia,· Inglaterra y loa 

Eatedos Unidos. 

Este aituación permitió .el triunfo de los liberal••, 

que el tom•r el poder y despu'• de haber expulsado a los. 

conael"Yedoras del control del gobierno, declaran ilegales 

las propiedades raíces de las corporaciones civiles y rell 

gio••• no e•pleadas directamente pera loa fines de la cor

porec icSn. 

L•s leyes de Reforma atacaron la propiedad no priva 

(19) Sergio de la Peña, ldem. p. 123 
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de de bienes rarees mediante la venta y apropiaci6n a usu

fructuarios y en otros casos, las tierras de la iglesia se 

vendfan en subastas pablicas. 

En t'rm i nos gene1•a 1 es, 1 a 1 ey de 1856 · no destruy6 e 1 

•onopolio de la tierra, sino que a costa de la iglesia, ee 

p~oporcion6 a los nuevos elementos urbanos acceso a le aes.Y, 

rid•d y atetua social en la riqueza de la tierra, ya que 

con la guerra civil, las propiedadea eclesi,aticas fueron 

naclonelizades y posteriormente vendidas. 

Por lo que se refiere a la Repablica de Argentine, 

pera •••ncialmente criollo en 1810; políticamente indepen• 

diente, ae jnscribi6 dentro del campo de dominaci6n de la 

nueva potencia industrial: Inglaterra, debido •su debili

dad econ&.ica, a su inestabilidad y a •u desorganizaci6n. 

La independencia dej6 en manos de loa criollos laa 

decisiones polrticas, para que fueran adoptada• por au cu•n 

t..•n la medida de sus posibilidades. Criolla era la COISJ>SL 

elo'i.Sn social del pars que con la independencia no alter6 
" 

au fiaonomra 'tnica y demogr~fica; criollas fueron lea tr~ 

diconea y la cultura y criolla fue la estructura econ6•ica 

en la aedida en que reflejaba los esquemas de la 'poca vi• 

rreinal. 

La Argentina surge a la vida independiente con un• 

baeta extens'i.Sn de ti erras de pradera, apropie das pr i ne i -

p•l•ente par• el desarrollo de la ganaderra. Sin embargo, 
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tuvieron que pasar varias décadas para que se diera un cr~ 

cimiento de las exportaciones ganaderas; hecho que ocurre 

hasta 1853, cuando el conjunto de provincias se conjugan en 

una repáblica federal. 

Desde 1820 la ganadería representaba la actividad 

principal bonaerense, las tierras estaban concentradas en 

pocas •anos y, como consecuencia en esa s~ciedad pastoril 

existfan terratenientes y trabajadores rurales. la 9anade

rfa argentina se desarrolla gracias a que el •ercado mun -

dial de•andaba en ese momento artículos derivados de su e~ 

plotaci6n como: cueros preferentemente gruesos y carne sa

l•de; para venderlos en las plantaciones tropicales de Br.!, 

ail, las Antillas o Estados Unidoa. 

La apertura de Argentina en especial el litoral- a 

loa requerimientos del mercado mundial, se produjo a lo 

largo del siglo XVIII. Buenos Aires se convirti6 en el pUJ!. 

to de conexi&n con el exterior y a partir de allf, se es -

tructur6 una red de intercambios organizada de modo tal que 

los beneficios que originaba quedaran en el puerto. El int~ 

rior, en cambio debi6 de ocupar un papel secundario en la 

red de intercambios. 

•ta Argentina, como muchos otros países, se integr6 

al &rea mercantil inglesa -con posterioridad a otros paíaes

para absorver su producci6n, en buena partt industrializada, 

permiti~ndo adem&s, que siguieran funcionando los mecanismos 

de capitalismo comercial que posibilitaba~la~oncentraci6n 
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de los beneficios er las metr6polis. Simult,neamente, fue 

operándose en la llinura pampeana un desarrollo ganadero 

que se ajustaba tanto a la necesidad de abrir el 'rea a la 

oferte como a la de formar un área de monocultivo seg~n las 

nece•idades de la de•anda•. (20) 

La Con•tituci6n de 1853, juega un papel muy impor -

tente dentro de la econoaía Argentina, ya que contenía co

.a principal ••ta el logro del de•arrollo econ6•ico y los 

••dio• para lograrlo esteban representados por la tierra 

en pri•er lugar, y en ese orden de i•port•ncia: loa ferro

carriles, el control interno de las aduana• y los inmigran 

tea. 

Durante ese •ismo año, laa grandes estancia• ganad~ 

ras heredadas de la colonia se habran logrado reforzar por 

la .renta y posterior venta de tierras pdblicae y por fren

e•• concesiones, y posterior111ente, bajo una ley de coloni

zaci6n recibieron grandes extensiones de tierra. Siendo 

que las •ejores tierras de Argentina eran de propiedad prl 

veda alrededor de 1880 y pertenecían• la oligarqufa terr~ 

teniente. 

la combinaci6n de pautas coloniales de tenencia de 

la tierra, de demanda externa y la divisi&n internacional 

del trabajo incorporaron a la Argentina en la economía •U,!l 

(20) Rof•an, Alejandro B. •siste•a aocioecondaico y estrus_ 

tura reuional en la Argentina•. p. 67 



103 

dial y la transformaron en una de las economfas latinoame

ricanas más ricas e integradae. 

Entre 1862 y 1880 transcurre un período clave en la 

historia de Argentina, ya que se desarrolla un cambio pro

fundo en la estructura social y econ6mica de la naci6n. 

Surgi6 en poco tiempo un país distinto en el que contrast.!_ 

ría la creciente estabilidad política con la creciente ine.!, 

tabilidad social. 

En el Brasil, el proceso de independencia se prese.!l 

ta de manera diferente al de las colonias españolas, en 

donde ocurrieron luchas armadas, en cambio en Brasi 1, la 

independencia se da po~ medio de un proceso conciliatorio. 

Desde 1808 Portugal inicia la apertura de los puer

tos brasileños beneficiando principalmente a Inglaterra, 

ya que los grandes exportadores brasileños realizan la co

•ercializaci6n directa sin necesidad de intermediarios poJ: 

tugueaes. En '•tae condiciones se da la independencia en 

1822. 

Inglaterra concedi6 ventajas a Brasil estableciendo 

una tarifa a las importaciones del 15% con lo cual haeta 

1~43 mantuvo el control sobre su mercado. A partir de esa 

fecha el gobierno brasileño aument6 sus tarifas entre un 

30% y 60% a sus importaciones con la finalidad de allegar

se recursos para el financiamiento de sus actividades; ca

racteriz&ndose ya como exportador de materias primas e is-
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portador de bienes manufacturados. 

En el perfodo de 1821-1860, el café surgi6 como el 

principal producto de exportaci6n, para 1860 representaba 

casi el 50% de sus exportaciones, la producci6n de caf' t_!t 

nfa las siguientes caracterrsticas: grandes extensiones de 

tierra, bajo nivel de capitalizaci6n y utilizaci6n de mano 

de obr• esclava. 

•Et desarrollo del cultivo del caf' bloqueo todas 

laa tentativas de incentivo a la industrializaci6n del para. 

Su extraordinaria rentabilidad a~arre6 un cambio de orien

taci6n de loa capitales invertidos en las pequeñas indus -

tria• (textiles)•. (21) 

Los recursos obtenidos por concepto de aus exporta

cione• airvieron para financiar las compras de manufactu -

ras inglesas. 

Las finanzas pdblicas del Brasil, sufrfan difrcil 

aituaci&n pue• no podran aumentar las tarifas a las expor

taciones por el dominio polrtico interno de loa grandes t~ 

rretenientes, ni a las importaciones por encontrarse el v~ 

to de Inglaterra y la resistencia de los consumidores. Por 

esto no le quedo otro camino que el endeudamiento pdblico 

externo. 

(21) Arraes, Miguel. •srasil Pueblo y Poder• p. 36 
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Dicho endeudamiento principalmente con los ingleses, 

al proclamarse la República alcanz6 30 millones 419 mil ll 

bras.(22) Con esto Inglaterra asegur6 un dominio aún mayor 

de la economía brasileña, contaba además con el dominio fi. 
nanciero del para, los bancos ingleses en Brasil tenran e~ 

mo finalidad mantener un rrgido control del cr6dito para 

lee actividades productivas y el manejo de la tasa de cam

bio. 

Despu's de la segunda mitad del siglo XIX se obser

va un• tranaformaci6n en las actividades pro'ductivaa, sur

gen empresas nuevas co•o: bancos, caja• de ahorro, compa -

ftFaa de gas, transportes urbanos y compaftraa de seguro•. -

Dada la exietencia de ••no de obra barata y de materia prl 

me, permiti6 un cierto 'xito de las actividadea manufactu-

reraa.-

El descontento de la poblaci6n por las constantes 

devaluaciones y la extinai6n de la esclavitud, favoreci6 

a que loe eectorea militares m4a avanzados derrocaran la 

monarquFa y proclamaran la rep~blica. Lea clases mediaa que 

•• encontraban ahora representadas en el poder promueven 

la industrializaci6n del pars, tomando lea siguientes••

didaas 

a) Supresi6n de los pr~stamoa concedido• a loa lat.i. 

fundistaa como forma de indemnizaci6n por la •bs!. 

{22) Arrees, Miguel. Ob. Cit. p. 31 
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lici6n de la esclavitud. 

b) Establecimiento de una tarifa arancelaria descrl 

minatoria, a fin de proteger a la industria na -

cional. 

c) Facilidad de cr,dito a lee nuevas empresas indu~ 

tria les. 

d) Emisi6n de papel moneda necesario para la expan

si6n de las actividades de producci6n y pago de 

la mano de obra asalariada. 

e) Ley sobre las sociedades an6nimaa. 

F) Creaci6n de un banco de cr~dito popular. 

Estas medidas tuvieron 6ptimos resultados ocurriendo 

un gran auge en la industria. 

Este desarrollo industrial chocaba con los ínter•••• 

de Inglaterra, por lo que no se hizo esperar una violenta 

ofensiva en contra del gobierno republicano, que consiatí6 

en estimular la rebeli6n interna con buques de guerra de 

Inglaterra, Portugal, Francia y Estados Unidos; en el pue~ 

to de Rio de Janeiro. 

Durante la Rep6blica Oligarquica que se implant6 deJ!. 

pu'• de haber derrocado el gobierno Republicano, las gran-
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des plantadoras de café asumieron el control de los instr!!_ 

mento• de la polrtica econ6mica en el plano nacional. El 

capital financiero internacional pas6 a disponer de un am

plio m'rgen de seguridad dentro del país. 

Durante esta etapa logró su máximo deearrollo la 

producci6n de caf'; en 1880 produjo 3.7 millones de sac~s 

de 60 kilogramos y en 1902 su producci6n era de 11.5 •ill.2, 

nea. Le ali•nxa entre gobierno y cafetaleros hiz6 posible 

la política de •valoraci6n del café• que consistía en e•P.!. 

rer • que la demanda aumentase o la oferta diaminuyera per• 

env i er a I mercado toda eu produce i 6n, obten i 'ndo . 1 os •ejo

ree precios. 

Como no exiatían cambios en le forme de produ

cir, el auelo sufría un fuerte agotamiento, a pesar de ello, 

debido a su elevede rentabilidad del caf4, se concentraron 

lea inversiones en este sector en detriaento de todos loe 
. . 

d9ftl•• aectoree de la economra. El gobierno prectic6 un• P2. 

lftice de apoyo a la producci6n del caf,, •ediante conet•.n 

tes devaluaciones de la moneda, lo que le daba una ••yor 

co•petitividad en el mercado internacional y aumentaba el 

poder adquisitivo del capital extranjero en el para. Le 

utiliz•ci6n de estos instrumentos por le •inorfa doainente 

aliada al capital financiero externo, i•puso al pafs una 

eituaci6n de permanente d~ficit presupuesta!, su deuda pa

s~ de 30 millones de libras en 1889 a 237 millones en 1930. 

(23) 

(23) Arrees, Miguel. Ob. Cit. p. 39 
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2.4 SURGIMIENTO DEL MODELO ECONOMICO DE EXPORTACION DE MAT~ 
RIAS PRIMAS PARA EL MERCADO MUNDIAL. 

La apertura de los puertos latinoamericanos al come,t. 

cio con todas las naciones, medida tomada por los gobierno• 

adn antes de la victoria definitiva sobre las potencias c2 

lonialee, acab6 por destruir la interaediaci6n de España y 

Portugal en el comercio exterior de A•'rica Latina. Permi

tiendo por ende condiciones favorables para una mayor pen,a 

traci6n del capitali••o mercantil europeo y lograr la heg_a 

ISOnra de Gran Bretaña en el comercia latinoamericano. 

En el perrodo posterior a la independencia de A•'r.l 

ca Latina, las nuevas casas comerciales que se foraan con •, 

capitales ingleses, logran insertarse en la for ... de circ.Y, 

laci6n de la economra latinoantericana mediante la utiliza-

ci&n ~e t'cnicas propias del capitalismo mercantil, con la• 

qua llega a controlar en beneficio propio, la expansi6n de 

las i•portaciones. Sin embargo, a pesar de su 1110dernidad, 

'•tas casas comerciales terminan por subordinarse a la olJ. 

garqura terrateniente. Para 1840, ee apropian casi por coa 

pleto de la comercializaci6n interregional e internacional 

sin necesidad de introducir modificaciones sustanciales en 

loe ••c•ni8Mos existentes y sin afectar al control que la 

clase terrateniente productora ejercra sobre la comercialJ. 

zaci6n intraregional. 

El comerciante latinoamericano del siglo XIX, alean 

za un •tatus mayor adn que en la 'poca colonial. Surge como 
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una figura altamente prestigiada de la sociedad. En parte 

por su rique:a, sus frecuentes préstamos a gobiernos inso! 

ventes, su influencia polftica y su cercana asociaci6n con 

la 41ite terrateniente. 

También era de suponerse que los comerci•ntes extr•!l 

jeroa ••ntenf&n un particular prestigio debido a que sus 92 

bierno& con frecuencia protestaban en,r9icamente cuando sus 

intereaes eran afectados por la política gubernamental la

tino .. ericana. Obteniendo el más alto prestigio los comer

cientea, fabricantes, banqueros y navieros ingleaea resi 

dentes en. las principales ciudades de Am~rica latina. 

El atraso de capital y tecnologfa de laa metr6polis 

ib,ricas abri6 el camino a los eapresarios ingleses. Sus 

productos se vendfan a precios m's bajos que los de sus com 

petidores, sus recursos de capitel facilitaron l•a opera -

eionea a largo pla%o, sus cr~ditoa se concedran a bajas t.!, 

••• de inter,s, etc. En suma, loa ingleses que habfan sido 

el fector principal en la destrucci6n del imperio ib,rico; 

aobre sus ruinas erigieron el informal imperialismo del ll 

bre comercio y la inversi6n. 

las relaciones de dependencia a escala internacional 

se organizaron seg~n las formas econ6•icas del capitalismo 

comercial, que obtenra los beneficios en el área de la ciL 

culaci6n, aprovechand~ generalmente las diferencias de pr~ 

cioa entre laa regio~es productoras y consumidoras sin in

cidir directamente en el &rea de la pr~ducci6n. 
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una figura altamente prestigiada de la sociedad. En parte 

por su riqueza, sus frecuentes préstamos a gobiernos insol 

ventes, su influencia poi ítica y su cercana asociaci6n con 

la élite terrateniente. 

También era de suponerse que los comerciantes extra.!l 

jeros mantenfan un particular prestigio debido a que sus g2 

biernos con frecuencia protestaban enérgicamente cuando sus 

intereses eran afectados por la polrtica gubernamental la

tinoamericana. Obteniendo el más alto prestigio los comer

ciantes, fabricantes, banqueros y navieros ingleses resi 

dentes en las principales ciudades de América Latina. 

El atraso de capital y tecnología de las metr6polis 

ibéricas abri6 el camino a los empresarios ingleses. Sus 

productos se vendfan a precios más bajos que los de sus co~ 

petidores, sus recursos de capital facilitaron las opera -

ciones a largo plazo, sus créditos se concedran a bajas t,!! 

sas de interés, etc. En suffia, los inglese~ que habfan sido 

el factor principal en la destrucci6n del imperio ib~rico; 

sobre sus ruinas erigieron el informal imperialismo del lj_ 

bre comercio y la inversi6n. 

Las relaciones de dependencia a escala internacional 

se organizaron seg6n las formas econ6micas del capitalismo 

comercial, que obtenra los beneficios en el área de la ci.!:. 

culaci6n, aprovechandq generalmente las diferencias de pr.!!_ 

cios entre las regio~es productoras y consumidoras sin in

cidir directamente en el área de la pr~ducci6n. 
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Mientras que en Am~rica Latina se presentaba ~ste 

status quo, en la Europa Occidental, la organi:aci6n de la 

producci6n tenía una fisonomra verdaderamente capitalista. 

El capitalismo mercantil, -fase de transici6n entre el si~ 

tema feudal y el capitalista- cede progresivamente el paso 

a una nueva organización productiva que presupone en el 

plano social la existencia de una clase obrera asalariada, 

que se integre al mercado de trabajo, y en el nivel econó

mico, la existencia de un capital monetario, procedente de 

la acu•ulación mercantil. 

La producción industrial, propia de &ste sistema a 

diferencia de la agrrcola y artesanal genera una producción 

constante, que despu'• de la distribuci6n no uniforme de 

los ingresos, no eat6 en condiciones de ser total•ente abso,e 

vida por el mercado interno y por eso debe encontrar sali

da en el mercado internacional. 

Su vinculación con el mercado internacional; es uno 

de los elementos necesarios para que el sector industrial 

tenga un crecimiento sostenido, ya que a partir de ello, 

se manifestar~n relaciones entre economras exportadoras de 

bienes industriales y economías exportadoras de bienes no 

industriales; obedeciendo al distinto grado de acumulación 

capitalista alcanzado y a la distinta evolución de las re

laciones de intercambio. 

El desarrollo del capitalismo europeo y principal -

mente el inglés, propició para las economfas latinoameric.!. 
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nas una mayor inserci6n en la economía internacional como 

consumidoras de bienes industriales y s61o en un aspecto 

secundario como productores de materias primas. 

En América Latina, las casas comerciales inglesas, 

no provocaron hasta antes de 1850, ninguna modificaci6n su§_ 

tancial de la forma de circulaci6n, mucho menos del modo 

de producci6n existente, pese a tener un papel de primer 

plano en la comercializaci6n. Pero la penetraci6n del capi 

tal inglés en las economías latinoamericanas después de 

1860 -cuando el capitalismo alcanza su madurez- vincula el 

movimiento de las mercancfas a una e&tructura. financiera 

m&a consistente. 

Desde este momento, el mercado monetario exterior, 

repreaent6 un elemento de dominaci6n financiera sobre los 

paraea latinoamericanos deudores. Recurso que sirve tam -

bién pera impulsar el desarrollo de los ferrocarriles y per 

mite le introducci6n de una forma m&s s61ida del capitali§. 

mo: de manera mercantil y financiera, que apuntaban a la 

dominaci6n del comercio interior como exterior de América 

Latina. 

El papel que jugaron los ferrocarriles fue muy im 

portante, no s61o para expandir las exportaciones inglesas, 

sino también para crear y desarrollar nuevos centros merca~ 

tiles y controlar la comercializaci6n intraregional. 

Los cambios ocurridos en la economía mundial, tie -
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nen definitivamente su origen en la economfa de Inglaterra 

del siglo XIX donde tiene lugar la revolución industrial, 

que tuvo los siguientes efectos: rompe la ley de rendimien 

tos decrecientes, profundiza la divisi6n del trabajo y ge

nera fuertes aumentos en la productividad. Esto constitura 

una gran ventaja para Inglaterra que carecra de tierras p~ 

ra el cultivo, frentP- a los pafses agrfcolas. 

La producción induatrial, que habfa afectado hasta 

mediados del siglo XIX a pocos pafses y a escasas ramas de 

la industria -b&sicamente la textil y la metalúrgica-, se 

generaliz6 como modo de producci6n dominante en Europa Occl 

dental y en Estados Unidos afianz&ndoae asr el núcleo de 

los pefses centrales. 

El proceso de crecimiento econ6mico que gest6 la Í.!l 

dustrializaci6n reb•s6 la frontera de los pafses centrales 

y se proyect6 hacia el resto del mundo. Estos pafses se co.!l 

virtieron decididaMente en imperialistas; la concentraci6n 

y centrali:aci6n de la producci6n metropolitana impuso la 

necesidad de organizar a· la economfa mundial, incorporand~ 

al sistema econ6mico capitalista vastas regiones hasta en

tonces no ocupadas, muchas incluso eran desconocidas. Esta 

nueva organizaci6n se bas6 en la especializaci6n funcional 

de las distintas &reas y en la divisi6n internacional del 

trabajo en funci6n de las necesidades de los pafses centr~ 

les. 

Uno de los cambios que acompañ6 al desarrollo indu~ 
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trial fue el aumento de poblaci6n y/o el traslado de gran

des masas de la actividad agrícola a la producci6n indus -

trial. Provocando un aumento de la demanda de alimentos que 

se suma a la acrecentada demanda de materias primas para la 

industria. De ahí que fuera necesario para los países cen

tral es organizar en las periferias economías primarias pr,2 

ductores de alimentos y materias primas para la exportaci6n 

y consumidoras de las manufacturas europeas. 

Otro factor que dinamiz6 el comercio mundial fue la 

r'pida expansi6n de los conocimientos tecnol69icos utiliz!, 

dos en la producci6n. 

En funci6n de éstos cambios, las ~reas coloniales 

pasaron a ser primordialmente productoras, quedando releg!, 

das en su papel de mercados, hasta entonces dominante. 

La inserci6n de las economías latinoamericanas a 

'•tas nuevas tendencias de expansi6n del comercio interna

cional se inicia a partir de los años cuarentas del siglo 

pasado; configurandose segan Celso furtado (24) tres tipos 

de economía exportadora de productos primarios: 

a) Economra exportadora de productos agrícolas de 

clima templado. 

b) Economía exportadora de productos agrícolas tro-

pícales, y 

c) Economra exportadora de productos minerales. 

(24) furtado Celso. La economía latinoamericana. formací6n 

hist6rica y problemas contempor&neos. p. 64-67 
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Los parses que corresponden al primer tipo (a) son 

esencialmente Argentina y Uruguay. En este caso, la produ~ 

ci6n exportable se basa en el uso extensivo de la tierra y 

se destin6 a competir con la propia producci6n interna de 

los pafses enrapida industrializaci6n. Se alcanzan eleva 

dos fndices de rentabilidad debido a la buena calidad de 

la tierra. Por otra parte, la producci6n extensiva de la 

tierra y su elevado volumen de carga, implican la necesi -

dad de un desarrollo en el transporte lo que permite una 

rápida integraci6n del mercado interno en torno a los gran 

des centros de exportaci6n. 

Estos parses, por el hecho de competir con la produ~ 

ci6n interna de las naciones de más alto nivel de desarro-

1 lo, se integraron desde el comien:o a un sector productivo 

de la economra mundial singulari:ado por un persistente ava~ 

ce t6cnico. Presentando elevadas tasas de crecimiento en 

todas las fases de expansi6n de su comercio exterior. 

El segundo tipo (b), que corresponde a los pafses e~ 

portadores de productos agrícolas tropicales, reune a más 

de la mitad de la poblaci6n latinoamericana. Se incluye a 

Brasil, Colombia, Ecuador, Am~rica Central y el Caribe, ad..2, 

m&s de amplias regiones de M~xico y Vene:uela. Estos pafses 

se integran al comercio internacional en competencia con 

áreas coloniales y con la regí6n sur de Estados Unidos. 

El a:úcar y el tabaco conservaron la característica 

de productos trpicamente coloniales hasta fines del siglo 
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XIX, correspondiendo a la rápida expansión de la demanda 

de café y cacao a mediados del siglo pasado, lo que permi

ti6 a los productos tropicales desempeñar un papel dinámi

co en la integraci6n de la economía latinoamericana y en 

el comercio internacional. 

Los productos tropicales, si bien permitieron po 

blar importantes áreas, en general tuvieron escasa signifl 

caci6n como factor de desarrollo, debido a que sus precios 

eran reducidos y además dadas sus características, no exi

gieron la construcci6n de una importante infraestructura 

que permitiera sentar las bases para la posterior industri!, 

li:aci6n. Debido a la incapacidad de crear tecnologra, los 

productos tendían a permanecer en el marco de las economfas 

tradicionales. 

Sin embargo, ~sta estructuraci6n si 1 leg6 a desemp~ 

ñar un papel importante como factor de desarrollo princi -

palmente en Brasi 1 que gracias a plantaciones extensivas 

de café y aunadas a una productividad alta de la mano de 

obra, permitieron la crcaci6n de una infraestructura con 

caracterfsticas modernas y la formaci6n de un mercado in -

terno. 

El tercer tipo de economfa (c), correspondiente a 

los exportadores de productos minerales estaba formado por: 

México, Chile, Per6 y Bolivia. lntegrandose posteriormente 

Venezuela como exportador de petr61eo. 
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El descenso de las tarifas de transporte a larga di~ 

tancia y la rápida expansi6n de la industria mecánica, al 

crear un mercado internacional de metales industriales, pr2 

vocaron una radical transformaci6n en la minerfa latinoamJ!. 

ricana. 

Durante ~ste período se da un crecimiento consider.!!, 

ble a nivel mundial en la demanda de metales no ferrosos, 

mismo que fue acompañado de un gran progreso t6cnico en la 

producci6n, situaci6n que permiti6 concentrar la producci6n 

de minerales en grandes unidades. 

La producci6n de tipo artesanal y semiartesanal de 

Minerales fue rápidamente substitufda por la producci6n en 

grandes unidades controladas por capitales extranjeros y 

ad•inistradas desde el exterior. 

Este proceso de concentraci6n de la producci6n en 

grandes unidades iniciado por Estados Unidos se fue exten

diendo a otras regiones, desplazando con ello a producto -

res locales, debido al control que las organizaciones ame

ricanas ejercían sobre el poder financiero y los adelantos 

t6cnicos utilizados en la transformaci6n de minerales de 

baja ley. 

De estamenera, se da un proceso de separaci6n de las 

industrias mineras locales con sus respectivas econoGfas, 

ya que el avance de la industria minera de exportaci6n se 

genera con la desnacionalizaci6n de la misma y con la im -
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plantaci6n de un sector productivo que en funci6n de su 

gran avance t&cnico y elevada disponibilidad de capital, 

tendra a aislarse y a comportarse como un sistema econ6mi

co perteneciente a lo externo. 

Así, de esta manera, el control extranjero sobre é~ 

ta actividad altamente capitalizada que utilizaba poca ma

no de obra permiti6 desvincular del sistema econ6mico in -

terno la parte principal del flujo de ingresos originados 

en esa actividad. Por ello es que su valor como factor de 

transformaci6n directa en las estructuras internas se red,!! 

ce casi a nada. 

Como resultado de esas circunstancias podemos decir 

que '•te tipo de actividad en ningan momento contribuy6 en 

forma significativa a la creaci6n de un mercado interno 

que permitiera un avance econ6mico en los países antes se

ñalados. 
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3. LA EXPANSION DEL CAPITALISMO INTERNACIONAL Y EL PROCESO 

DE INDUSTRIALIZACION DE AMERICA LATINA. (DE 1880 a 1929) 

Para analizar el proceso de industrial izaci6n en Amf 

rica Latina resulta indispensable distinguir las diferen -

tes etapas que sigui6 el capitalismo a nivel mundial desde 

el perrodo de 1880 hasta 1929, lo cual nos permitirá obse~ 

var los efectos, tanto p-0sitivos como negativos que inci -

dieron en el desarrollo del capitalismo en América Latina. 

En el período que analizamos (1880-1929), se destaca 

un importante cambio en el sistema econ6mico mundial, ya 

que después de la década de 1870 la acci6n intervencionista 

de las grandes potencias no solo se manifestará en la for

ma de invasiones militares de tipo anexionista sino prin -

cipalmente a través de inversiones directas, de empr,sti -

toa y de dominio comercial en correspondencia a la &poca de 

desarrollo de los monopolios capitalistas en escala inter

nacional y a la mayor madurez del propio sistema capitali~ 

ta. 

Antes de la década Je 1880, tanto Europa como Esta

dos Unidos sufren una serie de Jesajustes Jebido a la fal

ta de materias primas, esta situaci6n implica que para la 

dácada de 1880 se exprese un constante crecimiento de los 

precios de las materias primas lo cual da como resultado -

una relaci6n más favorable para los países productores de 

dichos bienes. 
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La dácada de los noventas corresponde a un perro.ro 

de auge intenso en el panorama mundial, estimulado princi

palmente por la explotaci6n de recursos y mercados coloni!! 

les, lo que produjo poderosos impulsos favorables al inte.!.:. 

cambio comercial y al crecimiento industrial. Europa tuvo 

durante ese lapso una expansi6n poderosa hacia las nuevas 

colonias, por otro lado los Estados Unidos de Norteamárica, 

tambi~n renovaron sus tendencias hacia la expansi6n. Dentro 

del auge de fines del siglo XIX se observa un cambio consl 

derable en las relaciones de los países con fuerte desarr~ 

llo industrial y los países que apenas inician su des~rro

llo, tenemos oomo ejemplo la relación entre Estados Unidos 

y México, en donde Estados Unidos no busca s61o la explot~ 

ci6n de materias primas, mediante la aplicación de inver -

sienes directas, sino que empieza a incursionar con vigor 

en la colocación de manufacturas, a competir en la obten -

ción de concesiones ferroviarias, a invertir en industrias 

y formar grandes plantaciones agrfcolas y explotaciónes g~ 

nade ras. 

En general la poderosa expansión Jel capitalismo 

mundial en la Gltima d6cada del siglo, estimulada en parte 

por la demanda agregada Je los pueblos que iban siendo Í.!l 

corporados a su esfera y basada en cierta medida en las 

materias primas obtenidas en esos mismos pueblos, determi

nó que los precios de los bienes primarios continuaran el~ 

vandose. Desde luego tambián se elevaron los precios de las 

manufacturas, en parte por las exigencias laborales en los 

pafses industrial izados, pero sobre todo por las tendencias 
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monop6licas. 

La etapa de principios del siglo, se caracteriz6 por 

una fuerte crfsis que se tradujo en una reducci6n del come.!:. 

cio mundial y tuvieron lugar grandes fluctuaciones en la 

demanda de materias primas y en la oferta de capitales, con 

lo cual los precios decayeron en su conjunto, pero más los 

de las materias primas por lo que los términos de intercam 

bio se deterioraron para los países productores de estos 

bienes. 

~n fin lo que caracteriza a esta ~poca es el masivo 

traslado de capitales de los países industrial izados hacia 

pafses con un menor desarrollo como lo muestra el siguien

te dato de Aldo ferrer wentre 1874 y 1914 las inversiones 

extranjeras totales a largo plazo ascendieron de seis mil 

millones de d61ares a cuarenta y cuatro mil millones de d2 

lares• (25) el mismo autor destaca que en conjunto, el mo

vimiento de capitales durante las décadas inmediatas a 1914 

tendi6 a favorecer la integraci6n de las distintas economías 

nacionales en lo que puede llamarse una·economfa internaci2 

nal expansiva. Las oportunidades de inversi6n se presenta

ron tent~ en las activi:dades directamente exportadoras, c~ 

mo en la ampliaci6n del capital de infraestructura partic.!! 

larmente en transportes, la expansi6n del movimiento inte.c. 

nacional de capitales a partir de la mitad del siglo XIX es, 

pues, al mismo tiempo, causa y efecto del proceso de inte-

(25) ferrer, Aldo. "La economía Argentina#. 
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graci6n de la economfa mundial. Como ejemplo de lo anterior 

tenemos que las inversiones norteamericanas se instalan de~ 

de su comienzo en puntos claves de la producci6n, en 1914 

el 60% de las inversiones norteamericanas esta situado en 

los rubros de agricultura, minas, fundici6n y petr61eo. 

Puede decirse, en todo caso que ya en el período 1880-

1914, el capital .imperialista, controla los puntos nodales 

de la economfa moderna de América latina: ferrocarrileros, 

minas, frigorfficos, silos de cereales, ingenios de a%Úcar, 

plantaciones y sistema financiero; y que ese control no h~ 

ce más que consolidarse con la supremacía que el capital e~ 

tadounidense adquiere en los tres lustros siguientes, esp!l 

cialmente en el área del caribe, centroamérica y México. 

La primera Guerra Mundial produjo cambios sustanci~ 

Íes en la posici6n relativa de los pafses acreedores, como 

consecuencia Inglaterra, Francia y Alemania liquidaron Pª!:. 

te de sus inversiones en el extranjero. El hecho más signl 

ficativo de la nueva situaci6n creada por la guerra fue el 

surgimiento de los Estados Unidos como principal pafs acre~ 

dor en inversiones en el exterior a largo plazo. Desde la 

posguerra hasta el final de la década de 1920 el flujo in

ternacional de capital a largo plazo no volvi6 a adquirir 

el ritmo de la etapa anterior. 

En el período de 1925-1929, se advierte una recupe

raci6n del rftmo de crecimiento de preguerra y el retorno 

a un sistema internacional en expansi6n, regido ahora por 
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la economía norteamericana; este perfodo de auge esta bas.2 

do en gran parte sobre un proceso esp~culativo y artifi -

cial. Este perrodo fue de extraordinario auge para la eco

nomía norteamericana lo cual repercutió en las áreas subd.,2 

~;arrolladas en forma importante, 

El quinquenio se caracteri%6 por un fuerte crecimie!!. 

io en la capacidad productiva y por las exportaciones de m!!_ 

terias primas de los parses perif~ricos, de manera que su 

oferta tendi6 en general a exceder la demanda dando lugar 

,, una acumu 1 ac i6n de existencias. En alguno• pa fses expor-

1·adores ae comen%aron a uti 1 izar procedimientos de reten -

ción de exportaciones para mantener los precios; en el ca

so de Brasi 1, ain embargo, el nivel general de precio• de 

los productos primarios tendió lentamente al descenso. 

Ahora corresponde analizar, como se da el desarrollo 

de la industrializaci6n en Am~rica Latina desde sus orr9e

nes hasta su estancamiento con la crfsis de 1929. Para lo 

cual es necesario marcar algunos señalamientos te6ricos 

que nos permitiran comprender este desarrollo con todas 

sus limitaciones, 

En la mayorfa de los pafses latinoamericanos, entre 

1880 y 1900 concluye un proceso de acumulación originaria 

el cual da origen a un proceso de industrialización de 1900 

a 1929. 

Durante el primer período se da un proceso de crea-
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ci6n del mercado interno, sin el cual no habría capitalis

mo (demanda monetaria Je bienes) este proceso va a tener dl 

ferentes caracterfsticas dependiendo de la formaci6n social 

de que se trate. En nuestro caso anal izaremos a Brasil, A~ 

9entina y México. 

Para el caso Je México, la transici6n hacia el capl 

talismo se alcanz6 cuando la agricultura como sector esen

cial de su reproducci6n, empez6 a operar predominantemente 

a favor de la formaci6n del capitalismo. Dado que la agri

cultura aportaba una sustantiva contribuci6n a la acumula

ci6n ampliada de capital en el sector y en el resto de la 

economra y se generaban demandas sociales capitalistas como 

era la posesi6n de la tierra, la liberaci6n del trabajo, y 

la libre circulaci6n de bienes, cobraba un sentido crecien 

te capitalista la actividad, además de apoyar la consolid~ 

ci6n de esta forma de producci6n en el resto de la socie -

dad. 

La acumulaci6n originaria en M&xico se dio a partir 

de la polftica deslindadora que permiti6 que grandes exten 

siones de tierra entraran al mercado capitalista, como oc~ 

rri6 con la ley de Deslinde Je 1883 durante el porfiriato. 

Dicha política provoc6 una enorme afectaci6n y concentra -

ci6n de tierras con el Deslinde de terrenos baldíos, lo 

cual aceler6 el proceso de incorporaci6n a los mercados de 

factores y a la explotaci6n de tierras incultas y comuna -

les. 
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Por otro lado la acumulaci6n originaria liber6 a la 

mano de obra que se ubicaba principalmente en comunidades 

indfgenas. Se estima que para 1910 el 97% de la superficie 

nacional estaba en manos de latifundistas y hacendaJos, 2% 

en las de pequeños propietarios y 1% en las de comunidades, 

por lo que puede afirmarse que las comunidades indígenas 

habfan practicamente desaparecido como elemento econ6mico, 

dejando lugar a una relaci6n desnuda hacienda-pe6n en el 

sector agropecuario, modificada por el desarrollo y moder

nizaci6n de haciendas, ranchos y pequeñas propiedades (s,g, 

bre todo en las dedicadas a la exportaci6n y a la produc -

ci6n de materias industriales), en las que se implantaron 

relaciones de trabajo y de explotaci6n capitalista deform~ 

das por su forma de vinculaci6n (peonaje acasillado, apar

cerfa, etc,), para ese año la mayorfa de las comunidades 

se encontraban incorporadas a haciendas, en las que se en

contraba la mitad de la poblaci6n rural. 

La acumulaci6n originaria en Argentina presenta ca

racterfaticas similares a las de México, con la diferencia 

de que en Argentina existía una escasez enorme de mano de 

obra por lo que fue necesario que se diera un proceso de i~ 

migraci6n para satisfacer dicha necesidad, lo que no ocu

rri6 en México dado que en este país por el contrario exi~ 

tfa en demasía. 

En Argentina bajo una ley de colonizaci6n, entre 

1876 y 1891 alrededor de 88 denunciantes de tierras p~bli

cas obtuvieron más de 5 millones de hectáreas (dato citado 
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por Aldo Ferrer en la •Economía Argentina"), otros autores 

como Stanley y Barbara Stein afirman que para 1880 las me

jores tierras de toda Argentina eran de propiedad privada, 

En el caso de Argentina no se registra un despojo 

que con su acci6n misma produzca toda la man~de obra li -

bre necesaria para el funcionamiento del modo de producci6n 

capitalista, pero la constituci6n de un monopolio sobre la 

tierra basta para definir un marco estructural en que los 

trabajadores provenientes del exterior solo podr'n incertai: 

ae en calidad de mano de obra previamente despojada de los 

medios de producci6n se trata pues, de un verdadero proce

so de ecumulaci6n originaria de capital, que por lo dem4s, 

solo alcanza su #frontera" definitiva mediante le expropi~ 

ci6n brutal de los territorios indfgenas, Las campañas co.u 

tra el indio de 1876 empujaron la frontera hacia el sur y 

el oeste, esta lfnea de frontera abapca practicamente la t2. 

talidad de la zona pampeana h6meda con una superficie de 35 

millones de hect~reas, La campaña de Roca durante 1879 co.!!!. 

plet6 definitivamente el proceso de acumulaci6n territorial 

y la derrota del indio.(26) 

La acumulaci6n originaria en Brasil presenta rasgos 

completamente diferentes a los observados en los dos pafses 

anteriormente analizados, pero mantiene como característica 

com6n el que su acumulaci6n originaria estuvo estrechamente 

vinculada a la actividad agrícola-exportadora, lo cual oca-

(26) Ferrer, Aldo. La economía Argentina. p. 62 
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sion6 que fuera sensible a los cambios ocurriJos en el si~ 

tema econ6mico mundial. 

En el caso Je Brasi 1, su proceso Je acumulaci6n orl 

ginaria se dá con el rompimiento del régimen esclavista 

que había prevalecido hasta la ~!tima JécaJa del siglo XIX, 

este rompimiento tuvo dos efectos; el primero fue la libe

raci6n de capitales que estaban ocupados en el tráfico de 

esclavos, el segundo efecto fue la liberaci6n de mano de 

obra y la llegada de inmigrantes europeos ante la necesi 

dad de aumentar la producci6n de bienes primarios exporta

bles debido al incremento en la demanda por parte de los 

pafses industrializados. Esta demanda permiti6 que loa sa

larios que se fijaron fueran altos dando lugar a la forma

ci6n del mercado interno con una demanda monetaria (capit~ 

lista) esto ocurri6 en la zona del altiplano Paulista que 

funcion6 como •polo• debido a su mayor relevancia en rela

ci6n a otras zonas productoras de bienes agrfcolas y mine

ros con demanda en el exterior, como es el caso del cacao 

y el caucho en la zona amaz6nica o la producci6n minera en 

la zona central. 

La economra brasileña presenta una gran diversidad 

de regiones econ6micas, de las cuales la más importante fue 

la de Sao Paulo hacia donde se dirigieron los inmigrantes 

de zonas de más bajo nivel de productividad. La rápida ex

pansi6n del mercado interno en la regi6n cafetalera habrfa 

de repercutir en la productividaJ del sector de subsisten

cia ubicado en el estado de Minas Gerais, además, la tran~ 
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ferencia de mano de obra del sector de subsistencia para el 

cafetalero significaba que la importancia relativa de éste 

estaba aumentando, con lo cual se daban los elementos nec~ 

sarios para un desarrollo capitalista en el Brasil. 

En síntesis, el proceso de acumulaci6n originaria en 

estos tres pafses sent6 las bases para que se iniciase un 

proceso de industrial izaci6n el cual estuvo estrechamente 

vinculado con las inversiones extranjeras. Ahora bien, pa

semos a especificar como se dio este proceso de industria

l izaci6n en cada uno de los países que son objeto de nues

tra investigaci6n: México, Argentina y Brasil. 

Las inversiones extranjeras rn América Latina se fu~ 

ron modificando en la medida en que vari6 el control hegemg, 

nico en el sistema econ6mico mundial, en un primer momento 

el peso de las inversiones inglesas era mayor al de los de

más países y posterior a la primera guerra mundial quienes 

van a controlar las inversiones en América Latina serán los 

norteamericanos. La transformaci6n anterior también se re

flej6 en el destino de las inversiones ya que en un princJ. 

pio ae dirigieron a el sector transporte, específicamente 

a los ferrocarriles, pero en un segundo momento con el pr~ 

dominio del capital norteamericano la inversi6n abarc6 los 

sectores claves como la agricultura, petróleo y el sector 

financiero. Agustín Cueva señala qu~ #las inversiones ~x -

tranjeras constituyen un elemento más de deform•éi6n del 

aparato productivo local, puesto que se ubican, en puntos 

estratégicos para el desarrollo de las economías metropolJ. 



128 

tanas y no en los que más interesarían para un desarrollo 

relativamente cohesionaJo Je los países HanfitrionesH, (aJ~ 

más) tales inversiones son el vehículo más expedito para 

la succi6n Je excedente econ6mico-. (27) 

En el caso de ~l~xico, en 1910 las inversiones extrall 

jeras se encontraban distribuidas de la siguiente forma: E~ 

tados Unidos controlaba un 38% del total (deJicando cuatro 

quintos a los ferrocarriles y la minerfa), Gran Bretaña a~ 

sorvra un 29% que se aplicaba en ferrocarriles, servicios 

pablicos y minería básicamente, Francia posera el 27% pero 

sus inversiones se encontraban muy dispersas en bonos de la 

deuda, ferrocarriles, minas, bancos, industria y comercio. 

(28) 

Cabe señalar que el comportamiento de las inversio

nes se modificarfan sustancialmente en los años siguientes 

(como veremos m&s adelante) pero además algunas activida -

des se encontraban particularmente invadidas ~or el capital 

extranjero, como la minerfa y el petr61eo, en las.que en 

1910 el 90% Je la inversión fija era del exterior, en su 

inmensa mayorfa norteamericano (80%). (29) 

Los siguientes datos sobre las inversiones extranj~ 

(27) Cueva Agustfn: El desarrollo del capitalismo en Am~ri 

ca Latina. pp. 98 

(28) De la Peña Sergio, #La formación del Capitalismo en 

M~~icon. p. 175 
(29) De la Peña Sergio. Ob. Cit. p. 176 
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ras en América Latina, nos permiten afirmar que se comport~ 

ron de forma similar en Argentina, Brasi 1 y M'xico. •Las 

(inversiones) de origen británico alcanzan, en 1913, la eno~ 

me suma de 5 mil millones de dólares, y las norteamericanas 

sobrepasan en 1914 los 1,600 millones, para más que dupli~ 

carse en los 15 años siguientes (3,645 mil Iones de dólares 

en 1929). Si las primeras se ubican principalmente en el 

sector de los transportes (46% del total de empresas ferr~ 

carrileras) y en la especulación financiera (31% en bonos 

del estado) y sólo en tercer t'rmino en actividades direc

tamente productivas como la minerra y algunas industrias 

de transformación que junto con las inversiones en servi -

cios p6blicos totalizan el 20%; las segundas, en cambio, 

se instalan desde un comienzo en puntos claves de la pro 

ducción: en 1914 el 60% de las inversiones norteamericanas 

está situado en los rubros de agricultura, minas y fundi -

ci6n y petróleo• (30) 

Como puede observarse las inversiones en transporte 

(ferrocarriles) abarcó a los tres parses, en México la ex

pansión ferroviaria fue extraordinaria, de 617 kilómetros 

de vras férreas en 1876 llegó a contar el pars con casi 20 

mi 1 a fines del porfiriato en Argentina en 1857 existran 
' 10 kilómetros de vras férreas y para 1914 contaban ya con 

33 mil kilómetros. 

(30) Cueva Agustrn. HEI desarrollo del capitalismo en Amé

rica Latinaª, p. 97 
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La introducci6n de.I ferrocarril tuvo un papel de vl 
tal importancia debido a que permitió la integración de un 

mercado interno que geográficamente se encontraba descone~ 

tado, ya que las líneas Je ferrocarril generalmente unían 

las activiJaJes Je exportación (agrícolas, ganaderas y mi

neras) con los países industrializados, con esta unión ta.!l 

to interna como externa se producía una expansión en la d.!l 

manda por la simple agragación de mercados antes aislados. 

El aumento en la demanda externa de productos agro

pecuarios y mineros aunado a las inversiones extranjeras 

permitieron la expansión en la producción de estos bienes 

primarios en los tres países latinoamericanos. En M'xico 

se observa este hecho entre 1887 y 1910 en donde al aumen

tar las exportaciones creció la capacidad de importaciones. 

Se observa un cambio en la composición de las importacio 

nes al crecer aceleradamente ta importación de bienes de 

producción (entre 1889 y 1911 pasan del 47% al 57% de las 

importaciones totales) con lo que se refleja la rápida tran~ 

formación capitalista de la economía y su expansión. 

El crecimiento de la población activa fue un eleme.!l 

to fundamental para el desenvolvimier.to de las actividades 

productivas, por un lado daba lugar a un aumento en la pr,2. 

ducción, pero por otro, generó una mayor demanda de bienes, 

es decir, dio lugar a un crecimiento del mercado interno.

En los casos de Argentina y Brasi 1 existían bastas zonas 

despobladas, que en la medida que se fueron integrando al 

mercado mundial fueron atrayendo población de otros países 

o regiones, 
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En el caso de Argentina tenemos que el promedio de 

inmigraci6n fue de 51,864 personas por año en el perrodo 

de 1870-1891, en el siguiente perrodo de 1892-1904 la inml 

graci6n se mantuvo estacionaria en un promedio Je 43,784. 

Sin embargo, el crecimiento observado en ese período en la 

agricultura, la industria y el comercio determina una gran 

escasez de mano de obra y el consiguiente aumento de sal~ 

rios. Este 1 leva en la etapa siguiente de 1905-1910 a un 

gran incremento del ritmo inmigratorio, que en tres años 

triplica sus cifras anuales, proporcionando alrededor de 

100 mil hombres por año; a esto hay que agregar un saldo 

favorable durante los tres años siguientes Je 163,447 in 

migrantes. Hasta 1910 este crecimiento va a ser absorvido 

por la rama de la construcci6n, a ello debe aftadirse la ª.!!l 

epliaci6n de la industria, que según los censos de 1904 y 

1910 aument6 su personal en m~s de 90 mil obreros. Es en 

1910 que ocurre la primera crrsis importante ocasionando 

que decline la producci6n agrrcola, se detenga la expan -

ai6n de las construcciones urbanas y el crecimiento de las 

actividades industriales. En este momento la desocupaci6n 

adqu i. ere grandes proporciones pasando de 116 mi 1 deaocup_!! 

dos en 1912 a 445,870 en 1917, para descender al año sí 

guiente a 254,870, representando el 5.1%, 19,4% y 10.8% 

respectivamente. Hasta 1920 los niveles de ocupaci6n volv~ 

rana normalizarse. (31) 

(31) Laclau Ernesto. "modos de producci6n, sistemas econ6-

micos y poblaci6n excedente. Aproximaci6n a los casos 

Argentino y Chileno•. p.p. 276-315 
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En base a los elementos antes se~alados; inversiones, 

exportaciones e importaciones y el empleo, podemos señalar 

los sectores que mayor desarrollo tuvieron y fundamentar que 

se dio un proceso de industrializaci6n, Un dato que nos pe.J:. 

mite observar lo anterior es el siguiente; •1a participaci6n 

del sector industrial en el P.l.B. que en 1929 para Argenti

na era del 22.8%, para México del 14.2% y para Brasil del 

11. 7%. •(32) 

Los sectores de mayor Jesarrol lo en Am~rica Latina 

en el período de 1880 a 1929 fueron; la agricultura, la ml 

nería, la creaci6n de infraestructura y el nacimiento de 

una industria manufacturera, Todos estos sectores productl 

vos sufrieron considerables cambios, por ejemplo, al dedi

carse a la exportaci6n algunos productos se obtuvieron ma

yores ingresos, que hicieron posible la importaci6n de bi~ 

nes de capital y tecnología avanzada especialmente en la 

minerfa y en el cambio de la producci6n artesanal a la pr.2 

ducci6n manufacturera, 

Si analizamos en forma general a los tres parses t~ 

nemos que en el caso de México, la producci6n agropecuaria 

de exportaci6n toma impulso~ pJrtir de 1877, pero es entre 

1887 y 1910 que comenz6 a comportarse con pautas capitali~ 

·tas, es decir compensando 1 a Ji sm i nu e i 6n en los precios con 

un mayor volumen de exportaci6n a fin de sostener el ingr~ 

(32) Celso Furtado, •La Economra Latinoamericana desde la 

conquista lb~rica hasta la Revoluci6n Cubana.•p, 107 
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eo bruto de divisas. 

La producci6n para uso interno tuvo un crecimiento 

•enor, pero de cualquier forma notable, en 6.5% anual en -

tre 1892 y 1899, especialmente creci6 la producci6n de ali 

•entos en un 5.9%, mientras que la poblaci6n creci6 s61o 

en un 1.0% anual. (33) 

La participaci6n del Estado fue importante para el 

i•puleo de actividade• primarias con fuerte d .. anda inter

nacional como1 la producci6n de petr61eo, de •ineral de hi.!, 

rro, de carb6n y de azogue. Dicho impuleo ee dio por ••dio: 

ceder en propiedad lo• yacimiento•, ~ebajar tarífas de Í•po.t, 

taci6n de materiale• y equipo minero, exentar de impueetos 

de todo tipo a la producci6n do eetos bienes. Deepu'• de la 

crfeie de 1890 fue poeible una gran expansi6n mundial del 

capitaliemo, lo cual determin6 una diveraificaci6n de la d.!, 

•anda y una r•pida elevaci6n de loe precios iaundialee de 

loe producto• •Íneros. Por ejemplo la electrificaci6n a ni 

vel Mundial y nacional requería de producci6n de cobre.to 

que elev6 su precio, tambi'n aument6 la demanda de plomo, 

zinc y petr61eo. 

La actividad ~inera se vio amenazada por la violenta 

orfsis •undial a principios de siglo, que produjo fuerte b.!, 

ja en loe precios, deepu&s hubo una recuperaci6n, haeta 1909, 

donde la recesi6n fue inevitable y los precios volvieron a 

(33) De la Pe~a Sergio. Ob. Cit. p. 199 
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bajar; eun aai podemos decir que la m;nerfa conatituy6 el 

sector de mayor avance capitalista de la economr•, ad .. 4s, 

fue uno de los sectores donde se registr6 un incremento más 

importante del salario mrnimo real, ya que creci6 entre 

1877 y 1911 con una tasa de 2.5% anual e inclusive se obse.i:. 

va un período en el que se increment6 hasta 8% anual. (34) 

La industria de transfor•aci6n en M'xico tuvo un cr~ 

ci•iento m's bien modesto; en el período de 1877 a 1910 el 

producto de esta induatria creci6 a una taaa del 3~ anual 

•arcandose doa subperíodos; uno de expansi6n, deade 1877 -

haata 1906 y otro de abierta declinaci6n de 1907 • 1910. -

Durante el porfirismo se le dio apoyo a lae actividad•• i.o. 

dustrialea por •edio de exenciones, protecci6n c0111ercial 

con aranceles del SO al 200~ del valor de laa illportacionea, 

la abolici6n da las alcabalas, lo que pel'"llliti6 un comercio 

interno libre de grav,•enea, e incluao en la rama textil -

hubo prohibici6n absoluta de importar algunos productos •l 
•ilarea a loa •anufacturadoa internamente. Por otro lado, 

existran factores que limitaban su desarrollo, por aj.-plo; 

la fuerte concentraci6n del ingreso, impedía la expanai6n 

de la d .. anda y au diversificaci6n, adem4s los fuerte• in

gresos del exterior hacían posible la importaci6n de bienes, 

lo que competran con los nacional••· 

Sergio de la Pefta seffala que w1a expansi6n induatrial 

ae efectu6 dentro de las pautas tradicionales, es decir, a 

base de pequeffas unidades fabrilea de baja eficiencia y de-

(34) De la Peña Sergio. Ob. Cit. p. 206 
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dicadas a producir bienes de consu1110, en 1906 estaban en -

operaci6n 6,388 industrias de las que, tres cuartas partea 

eren de alimentos• (35) las otras estaban diversificada• en 

textiles, papel, cerveza, cemento, etc., de estas ~lti~•• 

la induatria textil fue la rama de mayor importancia, su e~ 

penai6n ae debi6 al éatfmulo de la sustituci6n de i•porta

cionea. En general la formaci6n del capitalismo dependra de 

laa actividades de exportaci6n, mueatra de ello ea, que la 

industria de transfor••ci6n ni siquiera era repreaentati~• 

en el mercado de trabajo. Cabe sei\eler que en 1903 inici6 

aua operacionea la fundidora de fierro y acero de Monterrey. 

En e I caao de Brea i 1 , ta111b i 'n su econom r a depend.i 6 

de le actividad exportador• y principalmente de la produc

ci6n de caF,. •Eate fue en ascenso conatante deade 1880 con 

3.7 •iliones de sacos (de 60Kg.) a 16.3 raillonea en 1901-

1902 y entre 1925 y 1929 lleg6 a 28'942,000 aacoa de caf,, 

llegando•• • controlar lea 3/4 partea del mercado •undial• 

(36), esto debido a una polftica de total apoyo al aector 

exportador, en donde incluso el Estado adquirfa laa ex·ia -

tenc_iaa q~e sobrepaaaben a la d ... anda, con lo que se con. 

trara artificialmente la oferta, por •edio de un creciente 

endeuda•iento con el exterior; al diferir la crfaia loa pr~ 

ductores continuaban produciendo caf,, dado que obtenfen 

eievadaa ganancias. Lo anterior planteaba un grave probls, 

•a, la aobreproducci6n, se tendrra que llegar a un momento 

(35) De la Pefta Sergio. Ob. Cit. p. 207 

(36) furtado Celao. •formaci6n Econ6•ica del Brasil•. p.190-

191 
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en el que ya no se pudiera S4J9ulr deteniendo la oferta y '~ 

ta harre exploei6n hecho quu ocurri6 en 1929 con la gren -

crrsis de la economra mundi~I. Entre 1927 y 1929 fueron re~ 

llzadaa laa mayores inversiqnes principalmente con capita

lea extranjero• privados co~ncidiendo con la afluencia de 

.. pr,atitos deatinados a fipanciar al caf,, lo que dio lu

aer a una aituaci6n cambiara,• extremadamente favorable e 

Indujo el gobierno braai;1eñ11 a embarcaree en una poi ítica 
< 

de convertibilidad. Al e.tapar la crraia en el dlti•o trl 

•••tre de 1929, lea reaerva• metallcaa acumuladas por ea

pr,atito• externos en aolo unos meaes desaparecieron a ca!!. 

••de la fuga de cepitalaa:élel pafa. 
f 

En cuanto a la industrializaci6n del Brasil, la •od,i 

ficaci6n •'• aenaible ~curre.en la induatria de ali•enta -

ci6n, que paaa del 26.7% de la producci6n en 1907 al 40.~ 

en 1920, principal•ente la exportaci6n de carne sube en 

1918 a 60,509 toneladas anuale•1 en cambio en el •Í•mo ti8!! 

po •• obaerva una di a111·i nuc i 6n en e 1 conau•o de ce••nto de 

465,000 toneladaa en 1913 a 51,000 en 1918, el de l .. inadoa 

de acero de 25,000 en 1913 a 44,000 en 1918, a la vez que 

la Í•portaci6n de bienes de capital para la lnduatria decae 

en un 80% entre las mismas fechaa. (37) 

En Brasil el proceao de induatrializaci6n se hizo 

con atraso en relaci6n a M'xico y Argentina; el rndice de 

la producci6n induatrial se eleva en un 150% entre 1914 y 

(37) Cueva Aguatfn. •El desarrollo del capitalismo en A.'r.i 
ca.Latina•. pga. 96 y 97 
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1922, pero entre 1922 y 1929 se mantiene practicamente est.!, 

cionaria. la industrializaci6n consistía en la instalaci6n 

de un n4cleo de industrias de bienes de consumo corriente

tejidos~ productos de cuero, alimentos elaborados, confec

ciones - cuya producci6n se hacia viable en raz6n del cre

ci•iento del ingreso disponible para el consumo, impulsado 

por la expansi6n de las exportaciones, además el proceao 

de urbanizaci6n creaba nuevas exigencias en el aector de le 

construcci&n. La producci6n textil de Br•sil paaa de 22 •.L 
llones de metros en 1882 a 242 millones en 1905 y a 470 •.L 
llonea en 1915, a partir de eate 41timo año su creci•i•nto 

ser' extremad .. ente debil. 

Existra una dependencia del sector industrial hacia 

el creci•iento de la agricultura de exportaci6n, pare eli

•inar eaa dependencia tenfa que diversificarae lo suficien 

te para generar su propia demanda, es decir que se inatal~ 

cen induatrias de equipo y otras cuyo producto fuese abaor 

vido por el propio sector industrial y otras actividad•• 

productivas. Pero las inversiones en infraestructura y en 

la industria solo encontraban posibilidades de financia 

•iento en el exterior en donde se ejercra un fuerte con 

trol de la tecnologfa, por lo que en el exterior podfan ªª!. 
guparse que el trabajo que realizarfan las industrias lo

cales quedara bajo su control. 

Si observamos el caso Argentino. la expansi6n agro

pecuaria atraves6 el siguiente proceso. En 1875, la super

ficie total •••brada de granos y forrajes paso de 340 mil 
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Ha• a 6 millones en 1900, a 20 millones en 1913 y a 25 mi

llones en 1929. Paralelamente se dio un incremento de las 

exportaciones que en 1875 representaban alrededor de 260 

millonea de d61ares de hoy para llegar a 460 millones en -

1900 y cerca de 2mi1 mil Iones en 1929, cuando se cierra 

la etapa de la economía primaria exportadora. Hacia 1900 

laa exportaciones agropecuarias representaban el 55% de la 

producci6n total de la regi6n pampera y hacia 1929 la pro

porci6n había crecido a casi el 70%. (38) 

De 1870 a 1910 se observa una r&pida expanai6n de 

la producci6n agrícola, fundamentalmente de cereales y 1 i

no. Hacia 1870 las exportaciones agrícolas representaban 

•.enoa del 1% del total mientras las de productos ganaderos 

el 95%,,en 1890 la relaci6n es de 20% y 80% reapectiva•ente 

y para 1905 la participaci6n era equivalente en cerca del 

48% de las exportacjones totales cada una. El volumen, loa 

precios y el poder de compra de las exportaciones argenti

nas eatuvieron en toda la etapa condicionadas b'sicamente 

por la fase del ciclo econ6mico por el cual atravezaban lo• 

parees induatr.ial izados importadores de los productos del 

pafa. En Argentina el moderado incremento fabril a fin .. • 

del siglo XIX lejos de oponerse en forma sustancial a la 

orientaci6n agroexportadora, representaba su complemento 

inevitable. 

A partir de 1910 sus modificaciones estructurales 

(38) Ferrer, Aldo. La economía Argentina. p. 117 
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eran mínimas, la participaci6n industrial en el PIB alcan

zd el 20% manteni&ndose hasta 1920; en 1925 lle96 a 23.6%, 

para declinar en 1929 al 22.8%. Esa inmutabilidad eatruct~ 

ral coincidía con el fuerte crecimiento de la economía ar

gentina. En los decenios señalados, el volumen de la produ~ 

ci6n industrial creci6 en 120% y el quantum de las export.! 

ciones aument6 en 140% (39) Finalmente en el quinquenio 

de 1925-1929, produce ya localmente cerca del 90% de bienes 

de conaumo sin que desarrolle un sector productor de bienes 

de ·producci6n, lo cual implica ya una grave deformaci6n del 

eparato productivo interno. 

Por otro lado es muy importante señalar la caracter.l. 

zaci6n del Es'tado en latinoamerica por la importancia que 

tiene en el desarrollo del capitalismo y en particular en 

al proceao de induatrializaci6n. 

Desde la formaci6n de los Estados Nacionalea hasta 

el período que comprende nuestra investigaci6n, el ~atado 

latinoaaericano ha recorrido dos fases, la •oligarquico-1,i 

beral• y la •burgu,e-dependiente•. la primera faae •• en 

cuentra caracterizada por el predominio de loa •junkara• 

local .. y la burgueeía compradora, en alian:a con el capi

tal monop6lico ubicado fundamentalmente en los sectores de 

la actividad primario-exportadora. Mientras que en la eegu.n 

da, el Estado burgues - dependiente tiene como misi&n pri

•ordial promover el desarrollo capitalista del país dentro· 

de condiciones impuestas por el sistema imperialista. En el 

{39) Furtado, Celso. la economía latinoa~ericana. Deade la 
Conquista lb~rica hasta la revolución Cubana. p.106-107 
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caso de M~xico encontramos muchas de las caracterfsticas de 

los •Estados de excepci6n• de donde se deriva una estruct~ 

ra corporativa y autoritaria; una organizaci6n centralizada 

de hecho, garantizada por la misma constituci6n polrtica; 

un encuadramiento polrtico e ideol6gico de las masas trab.! 

jadoraa eón posibilidades represivas, casi ilimitadas, y 

una burguesfa que no ha podido arribar a la hegemonra poi! 

tica, ni gobernar por medio de sus representantes directos, 

aino que despliega y realiza sus intereses a trav~s de una 

burocracia polftica, encargada de hacer funcionar a la in!, 

tituci6n estatal, de enfrentar a las masas y de reajuetar 

conetantemente el desarrollo capitalista de México a 1 .. -

exigencias metropolitanas. 

Analizando con mayor detenimiento la fase •oligarqul 

co-liberal• encontramos que es un poder polftico clara y I~ 

g•l•ente diferenciado del poder de los parti_culares, por lo 

que expresa una separaci6n entre la sociedad y el Estado, 

de la CMal deriva éste su relativa autono•fa. De hecho el 

ataque • corporaciones, la ruptura de las barreras al co -

•ercio interno, la desposesi6n de los productores directos, 

la orga"izacicSn de la hacienda p~blica, la creacicSn de un 

ej,rcito y de una burocracia propios, el suministro de foJl 

dos par• la construcci6n de las vfas férreas, etc., son 

funciones que s61o puede desempeñar exitosamente un Estado 

de car4cter capitalista. 

El Estado •oligarquico-tiberal• es la expresi6n de 

un proceso de acumulacicSn originaria, que emerge de una m.!, 
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nera sinuosa y conflictiva, a través de un movimiento que 

por un lado se encarga de supeditar a los elementos de po

der precapitalistas, por la fuerza cuando es necesario, y 

por otro lado aniquila casi siempre a los elementos demo -

cr,tico burgue•es que levantan una alternativa progresista 

de desarrollo capitalista. Dado el car~cter autoritario del 

Eatado •otigarquico• latinoamericano, actua como palanca -

fundamental de la primera fase de acumulaci6n capitali•ta, 

au mis•o autoritaris~o constituye de hecho una potencie ec~ 

ndmica, en ese sentido, la existencia de los gobiernos oll 

gerquicoa eran necesarios pare hacer posible la acumulaci6n 

originaria (de•pojo, robo•, etc.) 

El Estado •oligarquico-liberat•, aunque formalmente 

independiente, es econ6mica, tecnol6gica, diplom6tica~ po-

1 rtica y militarmente dependiente. Se trata de un Estado 

... i-colonial que detenta una soberanfa limitada por los E~ 

tados cepitalistas metropolitanos, particularmente por los 

Eatadoa Unidos. 

En el caso de México, Juan Felipe Leal, caracteriza 

dicha fase de la siguiente forma: •contiene una contradic

ci6n interna, que le es propia y caracterfatica. Se trata 

de una combinaci6n eficiente de dos tendencias encadenadas 

aunque encontradas. Por un lado, en el plano de las rela -

ciones jurfdico polrticasE es •1ibera1•. Sanciona la igual 

dad polftica de los ciudadanos y la libertad de pensamien

to y de cultos, divorcia la iglesia del Estado. Adopta la 

forma de Rep~blica democr~tica, representativa y feder•I ••• 
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mientras en el plano de las prácticas polfticas imperantes, 

es •oligarquico•. Ea la expresi6n polftica administrativa -

de loa compromisos acordados por las oligarqufas regionales 

o locales, más importante del pafs. De ahf la persistencia 

de formas no propiamente capitalistas de explotaci6n de la 

••no de obra, co•o el peonaje, por ejemplo. De ahf el pre

dominio de estructuras sociales y polfticas impregnada& de 

••tices estamentales y raciales. De ahf la imperancia de -

fo,..aa de liderazgo polftico como el caciquismo y el caud.i 

lli~. De ahr, tambi6n, la inexistencia de partidos polr

ticoa. De ahr finalmente la dictadura•. (40) 

En relaci6n al Estado oligarquico brasileño, Werneck 

Sodre aeftala: •para establecer esa política de asociaci6n 

con el i•perial ismo, la clase señorial debfa organi"zarae 

intern .. ente. La forma de organizaci6n que surgi6 fue le 

de la poi ftica de gobernadores. ·se trata de entregar cada 

Eetado federado como hacienda particular, a la oligarqufa 

regional que lo dominaba, de manera que '•ta, satisfecha 

en sus a11biciones, se encargase de la tarea de resolver 

loa problemas de esos Estados incluso por medio de la do

minaci~n por la fuerza, de cualquier manifestaci6n de re

a.latencia. E 1 Braa i 1 quedeba dividido en tantos feudos 

reconocidos por el centro co•o Estados federados habfa, un 

acuerdo entre las oligarqufaa y el centro per ... itfe •'•te 

gobernar
0

en paz comprometi,ndoae a no inmiscuirse en loa 

aauntoa peculiares de los Estados, asuntos que se resol -

(40) Leal, Juan Felipe. México, Estado, burocracia y sin 
dicatoa. p. 10 
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vfan conforme a los intereses de cada una de las oligarqufas 

oficialmente reconocidas•. (41) 

En el Brasil la fase oligarquica tiene un claro ant~ 

cedente en el imperio y renace con la derrota del proyecto 

democr•tico de Floriano Peixote (1894) para prolongarse ha.!!, 

ta loe aftos veinte. 

El fin de eea fase ocurre en diferentes momento•; en 

M'xico termina en 1910 con el eatellido de la revoluci6n, 

•ientraa que en Braeil eucede haeta 1930, en ca•bio en Ar

gentina deepu'• de una •apertura• que dura hasta 1930 1 el 

•odelo oligarquico recobra toda eu vigencia durante'la de

no•inada .d,cada inf••• (1930-1943). Vaa111oe con mayor det~ 

ni•iento como ocurre dicha 1:ranaici6n. 

Se dan diferencias en la traneici6n de la faee oli

garquica a la faae burguesa- modalidades que ~ependen de 

la part i cu 1 ar i dad de cada matriz eetructur.a-1'; de la corre

l ac i 6n de fuerzas eocialea que ella_genf;ra aaf como la, -

orientaci6n que va adquiriendo la lucha de claaea en el •a.e 

co nacional y no eolet11ente de la vinculaci6n que nueetroa 

parees eetablecen con el exterior. 

En el caso de M6xico, la revoluci6n de 1910 juega un 

papel definitivo, •ovimiento que no ea ajeno a la crfaie 

(41) Citado por Cueva, Agustrn. El deaarrol lo del Capital iJi 

mo en Am~rica Latina. p. 127 
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del capitalismo estadounidense de 1907-1908, el que entre 

otras cosas produjo una recesi6n de la industria mexicana 

continuada hasta 1910, con un decrecimiento de 1% anual, la 

quiebra de un sin n6mero de pequeños fabricantes, las pro

testas proletarias consiguientes y hasta el enfrentamiento 

entre diversos sectores de la clase domina~~e. Pero lo an

terior no permite afirmar que dicho movimiento revolucion.!, 

río fue consecuencia unicamente de la crrsis norteemerica-

na. Del mismo modo que se acepta que la revoluci6n brasil,!! 

ña de 1930 fue precipitada por la crrais mundial del 29, a 

la que sin embargo es desde todo punto de vista irreducti

ble. Prueba de ello, es que la misma crrsis produjo efectos 

polrticos diametral•ente opuestos en Argentina. 

En el caso brasileño con la revoluci6n de 1930 las 

oligarquías se ven obligadas a dejar las funciones de do

minio y de hegemonra polrtica que antes fueron mantenidas 

en forma ostensible y casi eJ!lClusiva. Pasan a subsistir en 

las sombras, ya sea como participa_ntes relativamente ant

nimos (Pero muy importantes) del nuevo esquema de poder C,2 

mo ocurre con sectores econ6micos decaJentes (Noreste por 

ejemplo), ya sea porque como en el caso de movimiento con

trarevolucionario de 1932 la lucha no se realiz6 en su nom 

bre ni bajo su direcci6n. 
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CAPITULO 111. CONSOLIDACION DEL ESTADO CAPITALISTA SUBDES~ 

~ROLLADO EN AMERICA LATINA (1930 HASTA 1950) 

1. LA CRISIS DEL CAPITALISMO Y SUS REPERCUSIONES EN 

ARGENTINA, BRASIL Y MEXICO. 

La crfsis de 1929 tuvo efectos desastrosos para el 

conjunto de América Latina, ya que para la mayorfa de éstos 

parses represent6 un estancamiento ncon6mico que dur6 de -

10 a 15 años. 

La crfsis se manifest6 en lo:i países industrializa

dos, motivando la contracci6n de la producci6n, de los in

gresos y de los niveles de ocupaci611, ocasionando: la dis

minuci6n de sus importaciones y por lo tanto del comercio 

internacional, la adopci6n de medidas proteccionistas, la 

forniaci6n de bloques, devaluaci6n de sus monedas y el aba!!. 

dono del patr6n oro. Todo lo anterior con la finalidad de 

contrarrestar los efectos de la crísis. 

En términos generales, las exportaciones mundiales 

disminuyeron en su volumen frsico un 25% entre 1929 y 1933 

y un 30% en el nivel general de precios. En consecuencia, 

el valor de las exportaciones mundi.1les cay6 en aproximad.,!? 

mente un 50% entre esos aílos, es de~ir, fue el resultado 

del efecto depresivo de la caída del volumen físico y la 

disminuci6n de precios. (1) 

(1) Ferrer, Aldo. •La economía Arge~tina•. p. 157 
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Las exportaciones mundiales no volvieron a alcanzar 

los niveles de antes de la crísis durante toda la década de 

los treinta a pesar que Jespués de 193J se inicia una leve 

recuperaci6n. 

Los datos anteriores nos dan una idea de la forma en 

que afect6 a América Latina la disminuci6n de sus exporta

ciones debi~o a que era el elemento din~mico de su economía, 

al disminuir sus exportaciones de materias primas, supo 

der de compra cay6 en casi un 50% entre 1929 y 19~2 como 

consecuencia del efecto combinado de la caída del volumen 

frsico de las ex~ortaciones y del empeoramiento de las re-

1 aciones de precios, esto último debido a que los precios 

de las ~ateries primas tendieron a disminuir mis que los 

de las manufacturas, produciéndose un deterioro de los t~.!: 

minos de intercambio de estos parses. 

Durante la etapa de crísis y aun antes de ella, la 

exportaci6n dP. materias primas se vio limitada por dos fa~ 

tores; uno de ellos fue la creciente sustituci6n ~e mate 

rías primas por productos sintéticos y otro, le cada ve: 

mayor eficiencia en la utili:aci6n de las materias primas, 

como ejemplo de ello, Celso Furtado señala que en 1899 eran 

necesarios 3.2 kgs. de carb6n para producir un kilowatt 

hora de energfa el~ctrica, mientras que en 1950 s61o se r~ 

quirieron 0.5 kgs, de carb6n. Por otra parte, los parees 

industrializados ticnJen a aume~tar su nutosuficiencia en 

muchos productos primarios, es el caso de Estados Unidos 

cuya importaci6n de 23 pro•~uctos primarios aument6 entre 
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1927-1929 y 1955-1957 en un 17% mientras que el consumo de 

esos mismos productos aument6 en un 35%. (2) 

La contracción .le la .lemanJa se ve reflejada en los 

siguientes datos: entre 1929-1930, el precio de exportaci6n 

del trigo y el caucho cayó en algo más del 50%: los del al 

god6n y yute en cerca .~e 1 40%; los de la lana, cobre, est!!_ 

i'\o en más de un 30%; los de 1 a carne,maderas, azúcar, cue-

ros, petróleo y otros cayero11 en un 23% como promedio. Sólo 

en marzo de 1933 se detuvo la tendencia genera 1 izada a la 

carda de los precios, pero éstos continuaron manteniéndose 

a niveles bajos durante 3 años más, (3) 

Otro elemento que debe analizarse en este perfodo de 

crfsis, es el comportamiento ~el mercado Je capitales. Como 

consecuencia 16gica, el movimiento internacional de capit.!, 

les se vi6 fuertemente afecta~o, especialmente por la con

tracci6n del mercado internacional, la disminuci6n del ah2 

rro en los pafses exportadores de capital, la dificultad 

de los pafses deudores para pagar los servicios de capita

les extranj~ros ra<licados en ellos y la inseguridad de las 

inversiones en el extranjero, provocaron en su conjunto un 

trastocamiento de la corriente de capitales. En consecuen

cia, se contrajo el flujo de capitales, pero adem&s, los 

paf~es tra~icionalmente exportadores Je capitales como In-

(2) Ferrer, Aldo. Ob. cit. p. 160 

(3) Sunkel, Osvaldo y Paz, Pedro, •Et subdesarrollo lati -

noamericano y la teoria del desarrollo•. p. 346 
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glaterra, Francia y los Estados Unidos, aparecen importan

do capitales, como resultado de la recuperaci.Sn de antiguas 

inversiones en el exterior. En este caso, los países normal 

111ente importadores de capitales aparecen exportando capÍtJ!, 

les debido a la 1 lquiJaci6n Je inversiones extranjeras ya 

existentes. •Francia, el Reino Unido y E.U. que entre 1928-

1930 exportaron 3,300 mi !Iones de d61ares en capitales a -

corto y largo plazo, en 1931 y 1932 importaron 1,589 mill2 

nes de d6fares•. (4) 

La orientaci6n ie las inversiones extranjeras a raíz 

de la crrsis sufrieron ~arias modificaciones, por ejemplo, 

antes de la crfsis un 50% de éstas se orientaban a la com

pra de trtulos p~blicos y a obras da infraestructura como 

los ferrocarriles; despu~s de la crísis, las inversiones 

en 'stos campos prácticamente desaparecieron, ello obede -

ci6 a las crecientes dificultades ~inancieras de los gobie!: 

nos deudores y a 1 decaimiento de 1 as act i vi '.iades exportad2 

ras, esto ~!timo ocasion6 el estancamiento en la creaci6n 

de infraestructura. La inversión extranjera a largo plazo 

se ori.entó a colocar sus capitales en los países donde ha

bía mejores condiciones de seguridaJ, así, E.U. orientó -

sus capitales hacia CanaJ~ y otros países bajo su influen

cia. Por otra parte, las inversiones concentradas en aque-

l los productos primarios como el petróleo y los minerales 

no ferrosos siguieron gozando .Je una fuert<" rlemanda a pe -

sar de la depresión. AJem&s estas inversiones se Aedicaban 

(4) Ferrer, Aldo. Ob. Cit. p. 157 
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a la pro·:lucci6n .Je bienes que se exportaban directamente a 

los propios parses originarios rle la inversi6n, lo que el! 

minaba los riesgos Je inconvertibi lidad y <fe. transferencia 

de las ganancias y utili,lades de lo inv<>rtido. Por último, 

en los países especializados en la exportaci6n.de prorluc -

tos primarios, de mayor mercado interno como: Argentina, -

Brasi 1 y México, la inversi6n extranjera se orient6 en al

guna medida hacia las manufacturas, aprovechando las medi

das proteccionistas que habran implementado los gobiernos 

de éstos pafses. 

En resumen, 1 a ca f·ia de 1 poder de· compra de 1 as ex

portaciones, la imposibilidad de comprimir a la misma vel~ 

cidad las importaciones, el trastocamiento del flujo :-le C!!, 

pitales eKtranjeros y la quiehra del sistema multilateral 

de comercio y pagos a partir 'ie la crísis rfel 29, mo«Hfic.!, 

ron de rarz los factores que ha~fan permitido la estructu

ración del mercado mundial y el desarrollo económico :-le Am,i 

rica Latina entre 1860 y 10JO. En otros t~rminos, Agustfn 

Cueva señala que '"una recesi6n en los_ países •centrales'" d~ 

termina, de todas maneras, la recesión inme~i•ta del sec -

tor productivo local más dinámico, lo que a su vez se tra

duce por una recesión fe I~ economía depenrlierite en gene -

ral,.. ( 5) 

A partir ,fo 1 a cr r sis se abr<' un abanico de respue~ 

tas posibles de nuestras economfas contrarrlas, pero antes 

de analizar estas diferentes respuestas, veamos que ocurrió 

{S) Cueva, Agustín. '"El :iesarrollo del capitalismo en A~é
rica Latina". p. 16ó 
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en cada país Jurante el perfoJo Je crísis. 

En e 1 caso de Argentina, 1 a actividad exporta :lora 

constituía el elemento Jin~mico fundamental Jel crecimien

to econ6mico, ésta condicionaba la ,Jeman.la global y dete.!:, 

minaba el nivel ~e ocupaci6n de la mano de obre y de la -

cepacidad productiva instalada, tanto en el sector agrope

cuario ~orno en los otros sectores de la economra argentina, 

Al afectar la crrsis a este sector, afectó a toda la econ~ 

mfa COMO puede observarse en los siguientes datos: el po -

der de compra de las exportaciones en el caso argentino se 

redujo de un promedio anual de 2000 millones de dólares en 

1925-1929 a 1200 en 1930-1934. Esto representa una contra~ 

ción de casi el 40%, por otro lado, la desocupación aumen

td sustancialmente y la acumulaci6n Je capital se contrajo, 

•Mientras en 1925-1929 el coeficiente de capitalización h~ 

bfa ascendido al 34% en 1930-1934 cayó al 22.4%, el ingre

so bruto por habitante disminuyó en casi un 20% entre am -

bos quinquenios y sólo en 1946 se superó el nivel alca~za

do antes de le crfsis. Fue tan fuerte el impacto de la crl 

sis que aun en 1950 el porcentaje de las exportaciones re

presentaba sólo el 7% del producto bruto, mientras en el 

perfodo 1925-1929 representaba el 24%". (6) 

La inversi6n como porcentaje del producto nacional 

cayó del 33.3% en 1925-1929 al 22.2% en 19~0-1934 y al 

23.7% en 1935-1939. 

(6) Ferrer, Aldo, Ob. cit. p. 188-189 
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En el caso de M~xico, las consecuencias de la crrsis 

te111bi4n fueron catestr6ficas. Arnaldo C6rdoba señala loa sJ. 

guientes datos: npara 1930 el PIB habra descendido en un -

.1.2.5% )' a61o 5 años después volvi6 a los niveles de 1928. 

el valor de las exportaciones baj6 en 1932 en un tercio re.!. 

pecto • les de 1929 y laa importaciones bajaron heata ser 

inferiores a las de comienzos ~el siglo; I•• pri111er•• bej~ 

ron en 48% de 590 e 340 millones de pesos, mientr•a que lea 

aegundea deaqend i e ron en un 52%, de 382 a 180 mi 11 o nea de 

peeoa. El in9reso pablico baj6 en los primeros. aíloa de 322 

a 212 111illonea de pesos, le invereicSn p~blica ae redujo de 

.103 • 73-111i l lonea, afectando sobre todo • loa renglones de 

coiaunicec.ionaa )' tr•nsportea, ••• le produccicSn de cerea -

I•• cay& en 1932 en un 14% respecto a le de 1929, •ientraa 

que la produccicSn de cultivo• induetrielea, b4aic-•nte de 

export.CicSn, .deacendi 6 en un dr&stico 48~, refleJendo ~I -

.· p~i•ero. de eetoa ceaos el peso que debid sopor~ar la pobl~ 

· cicSn trebaiadore,. y• 1Ral al h11entede y el segundo lti depen

dené: i • de la ~xportac i cSn 1nex i cena reapecto ·Je 1 oa. •ercadoe 

i•perial iat•• en crfa i •· L• 111i.nerf• experi•entd una c•fda 

·.peor aun que I• •griculture de export•cicSn: I• produccicSn 

de plomo b•Jd de 248 500 torieledae en 1929 • 118 700 en 

1933; la de pl•ta deacendicS de 3,361 a 2, 118 toneledH en 

1933. L• contribucí6n de lea ••nuf•ctur•• al PIB dia•inuy6 

en un 7.3% P••• •ser el sector que reaiati& •ejor loe e•

b•tea de •• crraie•. (7) 

(7) CcSrdob•, Arnaldo. wla polrtica de maaas del é•rdenÍ••o• 

p. 17-18 
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En Br••il, la crfsis tuvo consecuenci•s muy difere.!l 

tea • lo ocurrido en ~"xico y Argentin•, ya que si •lgunos 

aactores fueron violentamente afect•dos, otros se vieron f~ 

vorecidos con dicha crfsis, lo cual permiti6 que en poco -

ti .. po ••recuperara la economfa brasileña. En primer lu -

gar, la crfais de 1929 termin6 con un deaarrollo apoyado 

totalmente en la producci6n cafetaler•, alrededor de la -

cual ae •ovr•n los de•'• sectores econdmicos. La crfais se 

•anifeat6 e trav6s de una carda cetaatr6fic• del precio i!!, 

ternecionel del c•f' que cey6 de 22.5 cva. ddler a 8 cva 

por libr• de caf6, a pesar de ello la produccidn continu6 

creciendo haata 1933; p•r• eatas fech••, loa c•pitalea em

piezan • buacar sector•• m•s rentables inclueo dentro de 

la propi• agricultura de exportaci6n co•o e• al caso del •! 
god&n, que para 1934, el valor de •u produccidn correapon

dra e un 50% de la produccidn cafetalera. {8) 

Este movimiento de capitales tambi'n beneficid e la 

produccidn industrial que se destin•ba rntegr•ente el me.e 

cado. interno, ya .que sufrid una cafde de ••nos del 10% y 

Y• en 1933 h•bfa recuperado el nivel de 1929. En especial 

le producci&n de bienes do capital en el Braail (si la me

di110e por el_ hierro, acero y cemento), aufrid poco con la 

crraie, co•en&•ndo a crecer nuevamente en 1931. En 1932 el 

•l\o •'• bajo de 1 a depres i 6n · en· e 1 Bras·i 1, aq~e I 1 a produc

cidn ya habfa aumentado en un 60% con respecto a 1929.{9) 

'(8) Furtado,Celeo. "La formaci6n econ6111ica d•I Brasil". 
P• 191 y 201 

{9) Furt•do,Celso. Ob. cit. p. 201 y 203 
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Por otra parte, en cuanto a las inversiones en Bra

~i 1, durante la crrsis, en ninguno de esos años hubo inve.!: 

uiones netas negativas -hecho que si ocurri6 en los Estados 

Unidos-, ya en 1933, las inversiones netas brasileñas se -

dproximeban • las de 1929, ahora bien, las inversiones de 

1929 representaban un 9% del producto neto de eae affo, mie~ 

tr•• que las de 1933 constitufan un 10% del producto neto 

ele••• efto, lo que significa que el impulso q~e necesitaba 

•• economf• brasileña para crecer ya hebra aldo recuperado. 

( 10) 

(10) Furtado, Celso. Ob. cit •. p. 197 
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2. EL PROCESO DE 1Nr:USTR1 ALI ZAC ION V 1 A SUSTI TUC ION DE IMPOg 

TACIOHES. 

Generalmente se utiliza el t'rmino •sustituci6n de 

iMportacionesH para referirse a la disminuci6n o supresi6n 

de ciertas importaciones que son sustituidas por productos 

de fabricaci6n interna. 

En Am~rica latina P.ste proceso s61o fue posible en 

loa paraea que ya habían pasado por la primera fase de in

duetrial i zacidn, esto es, en aquellos parsea que ya poaeran 

un nacleo significativo de industrias de bienes de con•u•o 

corriente. lo anterior ocurri6 en aquellos aectorea econ6-l 

cos en donde no entraban en contradicci6n con la actividad 

prinaria exportadora y contaban ade111&s con el apoyo del E.a 

tado por •edio de polrticaa parciales de fomento industrial 

COlllo: prot:eccionismo, apoyo crediticio, obras de infraestru.s:, 

tura, etc. 

AJ exiatir ya un núcleo i~~ustrial ~ue posible su -

utifisacitSn intensiva fo que per111iti6 elasticidad en la ofe.1: 

ta, pero era necesario nue existiera una e1'CpansicSn en el iA 

greso mnnetarin, ~ara lo cual iu~6 un imoort.ante papel PI 

Eatado. 

En los ~ar~c~ en donde ya existra una e~periencia -

Metaldrgica ÍMportante como M~xico en donde la •ccidn del 

Robierno se hizo sontir con m&s eficacia en IA orot1toci~n de 

industrias b'aicAs, el nroce.so de sustituci~n se prolon96 



155 

y alcanz6 profunJidaJ. 

El proceso Je industrial i:aci6n se inicia en A. Lat_i 

na impulsado por la expansi6n de las exportaciones, impul

ao que •e ve frenado en la mayoría de dichos países debido 

• la crfsis mundial Je 1929, que produce cambios bruacos en 

au capacidad de importaci6n, obstruye el acceso a loa can~ 

lea de financiamiento internacional y genera una contrae -

cidn de au sector exportador. Para la mayorra de loa pafsea 

la crfeia Jel 29 va a significar un atraso en su procéao de 

induatrializaci6n pero para otros pafses, la misma crfeia 

va• generar condiciones que posibiliten un proceso de in

duatrialiaaci6n como es el caso de Brasil. lo anterior ai.s, 

nifica que ser6n las características particulares de loa -

pafae• laa que permitan a cada uno de el los avanzar en el 

proceao Je industrializaci6n de una forma o de otra. 

El proceso de inJustrializaci6n via austituci6n de 

l•portaciones ae inicia generalmente con la austituci6n de 

bi~nes de consumo, debiJo a que la tecnologfa en ella uti~ 

lizada ea menos compleja y requiere de menor capital y ad.!t 

•6• por que ya había un mercado interno que absorvra la 

producci6n, para inmediatamente después continuar con la 

auetituci6n de bienes intermedios y de capital. 

La suatituci6n Je bienes de consumo ocurre de forma 

gradual, influyendo en el proceso, la utilizaci6n de las dJ. 

viaas (generalmente escasas), las cuales se deber&n canall 

zar de la importaci6n do bienes de consumo hacia la impor

taci6n de bienes de capital. 
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Una vez iniciad~ el proceso puerle autosustentarse en 

virtud al ~asto ~rlicional que produce la ampliaci&n del se.e 

tor industrial, In anterior implica aclem&s un incremento -

del gasto de muchas otras actividades que deben expandirse 

para apoyar el mismo crecimiento industrial. Por otra parte 

el proceso de induRtrializaci6n hace surgir la necesida~ • 

de ampliar y reorientar la infraestructura; el tran•porte, 

c0111uniceciones y energfa. La polftica educativa teinbi~n da 

be de reorientarse para preparar; mano de obra calificada, 

tlcnicoe, ingenieros, administradores, etc. Al expandirse 

fo• grupos obreros, t&cnicos, profe8ionistas, se presiona 

f'uerte111ente pera que se incremente el gasto pdblico de e•• 

rlcter aociel; salud, vivienda, educaci&n lo que significa 

el crecimiento d.el aparato estatal; de la burocracia rfe NI 

••rosas inst.ituciones y en fin el crecimiento del 11tercedo 

interno. 

A1 avanzar el proceso de industrializaci&n aur~e la 

neceaid•d de instalar determinadas industria8 b•aica•, co

•o la' siderl1rgica, cuando el' sector privado no puede afroA 

t•r est• tarea es el Estarlo ·quien asume esta actividad prA 

ductiva que por cierto ~eneralmente no es la dnica ya que 

tat11bi&~ se encarga de recaudar loa recursos financieros na 

ceaarioe y lo• oriente hacia los sectores m&s dinfmicoa de 

dicho proceso. Al requerirse rlc m•• recursos financieros ef 

Estado recurre a los empr~stitos para impuls•r le lnversi6n, 

algo siMiler ocurre con el capital privado que se ve en la 

necesidad de esoc'iarse c:on el capital privado extranjero, 

••timulandose I~ instalaci~n <le sucursales d~ empresas pri-

,.,:. 
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vades extranjeras en el país. Total que el proceso de indu~ 

trializaci6n trae aparejadas, ~e esta manera cr~cientes i~ 

versiones privadas extranjeras en las diversas ramas manu

factureras. 

La industrializaci6n permiti6 que el sector indue 

trial mantuviera ritmos de crecimiento bastante elevados -

adet11aa un au•ento sostenido del producto por hebitente, pe~ 

•itiendo una anpliaci6n del mercado interno y por conaiguie~ 

te, el eurgi•iento de oportunidadea adicionales.de expan -

ai6n econ6mice, aunque dicha expanai6n se vio li•ited• por 

1• desigual distribucidn del ingreao y la falta de una ex

panai6n din"9ica del empleo¡ debido a la alta utilizaci&n 

de cap i'ta I y tecno 109 r •• 

La actividad artesanal y la industrie tradicional aon 

auatituidaa por f~ industrial izacicSn con lo que di-in~yen 
lea oportunidades de trabajo quedando desplazada eapecial

•ente I • ••no de .obra no ca 1 i f i cada, pueato que 1 o que ·~ 

re •• requiere son; técnicos, profeaionales, edlllinietrado• 

r••· Eet• excesiva mano de obra no calificad• preaione pa

re que se ••ntengan loa salarios bajos impidiendo une•• -

jor dietribuci&n del ingreso. Sunkel y Paz concluyen·que 

•en coneecuencie, el proceso de in.dust:rializacicSn vre eua• 

titucicSn de i•portacionea no paree.a haber alterado auatan

cialmente le distribuci6n del .ingraao. Si bien ea cierto -

que aparecieron o se ampliaron grupos medios, continuen ~

existlendo"en todos los países de le regidn, pequefta• •ing 

rras con elevados ingresos y amplios sectores que •uy poco 
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ae han beneficiado, si alguna ventaja obtuvieron del proc~ 

ao de industrializaci6n•. (11) 

El proceso de industrializaci6n vra suatituoi6n de 

h1portac i onea no ea e 1 producto de una eat1•ate9 i • de I i ber,!. 

da de induatrial izaci6n, nace de loa intentoa repetidos del 

poder para eli•inar laa contradicciones, aubproducto el laa 

•Í•••• de la crfsis del capitalia•o mundiel. Al intentar -

proteger•• Je los efectos nefaatoa de la crfaia del comer

cio e"'t:erior aobre sua gananc i aa f:a burgueaf• comprador~ -

proporcione el trampolrn para el lana .. iento de una burg~.1. 

ara nacional •industrial. 

La defensa del ingreao de loa e"'portadorea, .. •n•

aado por le crfaia de la economfa mundial, proporciond lae 

baaea para la acumulacidn nacional. La dificultad para i•

portar influyd para qua fuera p·oaiblc la induatrial i&acidn, 

aar el alaa de loa precioa de loa bienea i111portadoa peri.it:e 

la ut4-lla.Ci6n intensiva de laa capacidadaa de producci6n. 

La lneuficiencia de oferta, au inelaaticidad de la da••nda 

provocaron un proceao inflacionario favorable• la indua·

triallaaci6n¡ dado que modifica la diatribucidn del ingra

ao en favor de loa grupos indua~rialea ain alterAr por otra . 
parte de •..,era aenaible loa ingreaoa de loa grupo• axpor-

tadorea y la latifundiata, eatoa ingreaoa ae han eatiebill- '· 

aedo • conaacuenci• de la compra gubern.,.ental da loa e"'CS 

dent:ea y de la •~pliacidn de loa •ercadoa internoa, auacl-

(11) Sunkel >' Paz. •ti aubdeaarrol lo lat:inoa111ericano y la 

teorfa del desarrollo•. p. 364 
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citada por la industrializaci6n. 

La perticipac16n del Estado se vuelve crucial en el 

•••nce de le induetrializaci6n, ya que edem'• de reunir y 

orientar recuraoa de inverai6n hacia lea induatri•• y pro

plci•r una pol.ftica educativa tendiente • cepacitar a la -

fuera• de trabajo, faci lit• la exploteci6n de nuevo• recu~ 

eoe netur•lea para proveer loe insu•o• necesario• al daaa

r.-ol lo tnduatrial, por eje•pl 0 la energfa hidroer,ct:rica y 

p9tr41 ... Ad••• el Estado se hace cargo de ~aa activida -

del •groopecu•riaa, P•.ra tr•n•fer11arl•:-y•oderniaerl•• con 

la finalidad de eu111entar la producci6n y la productividad 

ª"el c•po y• q\1• de no hacerlo le axpanei6n induat:ri.al 

ya no podrfa ••Aulr aumentando. Pueato que da no hacerlo •• 
' ' 

anc•recerf a I• fuera• de tr-bajo y se ganerab• un prócaao 

tnfl acionario. 

Sunkel y Paz sef\~l•n que •una paradoja int•r•

••nt:e de I• lndu~+.rializat:i~n eust:ltutiva coneiata en el 

~o de que el SP.ctor Pxportador as tanto el que induce -

;1_~oe•o da industrial1zacidn co•.o t-bj¡n au principal 

et....-.t:o li•itante•(12). Lo anterior significa que •i.entraa 

laa relacione• de interc•bio continuen favorable• y Pueda 

••nt:en•r•• el in9reao de divlaas del exterior podr• avanzar 

el proceeo de industrializaci6n pero cuando eato no ocurra, 

9'1o quedar• •l c .. ino del endeud••iento con toda• aua Í•Pl.i. 

c:acion••· 

(1Z) Sunkal y Paa.-Ob. cit. p. 366. 
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Resulta necesario seAalar que las transformaciones 

de la estructura productiva se circunscribieron al sector 

industriel y actividades similares, sin modificar laa con

diciones del sector primario. 

En la realidad latinoamericana la induatrializacicSn 

Yia auatitucicSn de importaciones presenta caracterfaticaa 

difarantes como veremos a continuaci6n, en loa casos que -

CIOISprende nuestro estudio. 

En Mlxico, la gran depreaicSn de la econo•fa mundial 

(1929-1933) repreaentcS el inicio del ra.pimiento con el 192. 

delo de econoafa de enclave, demostrando.que nuestra econ2 

.ra, mientras sea primario-exportador• eat•r' aujeta a. loa 

e i e: 1 oli de proape r i dad y deprés i cSn de l a econo1d a cap ita 1 i ~ 

ta •undiel. 

La gran depresicSn •como ya h .. oa visto-, redujo • le 

•itad el c0111ercio exterior de Nlxico, produciendo un pro -

fundo est:anca•iento en el crec.i•iento econcSmiéo. Ea en ea

*•• condiciones que se preaen~• el proyecto nacion•lista 

del gobierno de C•rdenaa en 1934-1940 que mediante refor 

••aestruc:t:urales pretende lograr el desarrollo econcS11ico 

y polftico de N'xico con autonoafa del exterior. En el lrea 

econcSmica, los cambios estructurales impli~aron: la refor

•• agraria, ~· nacionalizacicSn de la industria petrolera y 

da los ferro~arriles y por primera vez, el Estado particip6 

COllO agente activo y pr0111otor del cambio y del desarrollo 

econcSmico. 
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A cause de la gran depresi6n las exportaciones de -

mercancraa bajan de 285 millones de d61ares en 1929. 97 ml 
llones de d61ares en 1932, las importaciones se reducen de 

184 millones de d61ares en 1929 a 58 millones de d61area en 

1932. En este perrada el P.N.B. pas6 de 16,666 millon•• de 

peaos a 13,494. (13) 

los datos anteriores, nos dan idea de loa efectos de 

le crísis, qua obligan a la implementaci6n de las siguien

te• polrticea econ6micas: a) devaluaci6n del peao en 1931, 

32 y 33 pasando de 2,26 a 3.50 por d6lar; b) Se elevan lea 

tarifas• le iMportaci6n; e) Contracci6n del gesto pdblico 

de 276 •illonea de pesos en 1929 • 212 millones en 1932. -

(14) 
.Durante el período Célrdenista la econOlll(e ••xicena 

observa una l~nta recuperaci6n que se manifiesta en un cr.!!, 

ci•iento del PNB real en un 30% (pas6 de 15,927 •ilion•• 

de pesoa a 20,721 millones de pesos), producto de une poi! 

ti ca f i sea 1 y •.onetar i a expélns ion i ata y en menor grado • -

une polrtica coMercial protuccioniata; en ef>te período el 

gobierno feder•I aument6 en casi 150% su gasto total, •ie~ 

trea que por otro lado, se llevaban a cabo ajustes en les 

tarifas erancelarias tanto en 1937 como en 1938 y ae dev~ 

Ida I• •onede en 1938 y 1939 llegando a 5.19 por.d4Sler • 

.f 
la auatituci6n de impor~acionea en el período 1929-

1939 fue 111íni•• observandosu unic••ente en bienes de con•JL 

(13) Vi 1 larreel Ren4! •E1 desoqui 1 ibrio externo en I• indua
trial iz•cidn de México (1929-1975) p. 30. 

(14) Ob. Ci~. p. 33 



162 

•o y en menor medida en bienes intermedios. Las induatrias 

en les que hubo una mayor sustituci6n fueron: hule, texti

lea, productos met&licos, vestido, calzado, alimento•, be

bidas y tabaco, maquinaria el~ctrica, •inerales no ••t•li

coa, ••dera y corcho entre otros •. 

fueron mGltiples·las cauaaa que impidieron que ae 

llevara. cebo un proceso de induatri•lizaci6n por la vre 

de auatituci6n de importaciones, por un lado la gran depr~ 

ai6n provoc6 una demende efective decreciente por otr0 le 

falta de una polític• proteccionista ••• efectiv•, ad••'• .. · 
todavra no se lograba en fo,..a definitiva un• estabilidad 

polrtica y econ6mice. En fin que como aeftala Rene Yille -

rreel •Podemoa concluir que la economra mexicana en la df 

cade de los treinta, ae caracteriza por una polftica de 

Ea en el perrodo 1939-1958 que •• preaent• una indu~ 

trial ¡ºzaci6n por la vra de sustitucicSn de i111portacioniaa, -

ta .... inando con los bienes de consumo y avanzando con ••nor 

intenaitlad en los bienes intennedios y de capital. Eate -

proceao fue posible por la imple111entaci6n de un• polrtica 

proteccioni•t• profunda y por un• participaci6n creci~nte 

del Eatado colllO inversionista y promotor del creci•iento -

(15) Ob. cit. p. 47 
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econ6mico. 

La segunda Guerra Mundial ocaaion6 una reduccidn de 

le oferta de origen externo de productos manufacturado•, -

lo cual garantiz6 automáticamente la protecci6n de le in -

duatria nacional, que orientada hacia el mercado interno, 

vino a aatiafecer en una primera etapa la demanda interna 

de bienes de consumo manufacturados. Posterionaente, •• 

vuelve necesario reorientar la política econ&aic• pare pr2 

teger a la nt1eiente industria de la competencia externa, 

que, conjunta•ente con la acci6n directa del Eat•do co•o -

inveraionista en obras de infraestructura y sectnrea eatra 

tlgicoa per•iti6 que la economre •••ic•n• avanzar• en au 

proceao de auatituci6n de importaciones. Esta l90dificaci6n 

en la eatructure de las importecionea le pode1110• obaerver 

en el cuadro (3) en donde tenet11os que para 1939 I• i•por 

t•ci6n de bienes de capital repruaenta un 50% del tota:I y 

une cuarta parte para bienea de conau•o e inte,..edioa rea

pectiv .. ente, para 1958 año en que avanza y prectica•ente . 

•• agota la austituci6n de importaci6n de bien•• de eonau

mo. 1• l•portaci6n de dicho• bienea representaba ••noa del 

1~ del tot•I de producto• 11U1nufacturadoa i .. portadol! y ae 

eleva al 33 y 59% ia importaci6n de bien•• inte,..edioa y de 

capital. 

CUADRO (3) 

ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES + (%) 
( 1939-1958) 
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SECTORES 1939 1950 1958 
Bienes de consumo 23.0 11.6 8.9 

Bienes i ntel'l!led i os 25.3 31.;3 32.4 
Bienes de capital 51.7 57.1 58.7 
Tot:al 100.0 100.00 100.0 

fuentes+ Vi llarreal Ren~. informaci6n tomada del cuadro 

14 pag. 63. Ob. cit. 

Un inatrumento importante para llevar a cabo eate 

proteccionismo fueron las devaluaciones de 1948, 1949"y 
1954, en menor medida se utilizaroñ los aranceles para pr2 

teger el proceso de industrializacicSn, en este ceee fueron 

dete ... inentes los acuerdos finnados con Estados Unidoa so

bre c011ercio exterior, vigentes entre 1943 y 1950. 

Dentro de las políticas del Estado tendientes e •P2 

yer 1 • i ndústr i a 1 i zac i &Sn se encuentran: La Ley de 1.ndus -

tri•• Nuevas y Necesarias; que se establece en 1945 d•ndo 
.· . 

.. pti .. excenciones fiscales (impuestos• la Í•portacicSn, 

reftt:a, utilidades, timbre y contribuci6n federal a grav• -

••n•• locales) por 10, 7 6 5 aftoa pra !ndustries fund11111en

tales, de importancia econ6mica y otras respectivamente. 

L• Regle 14 de la Tarifa General de lmportaci6n; eli111incS 

(total o parcialmente), los impuestos a 11 importacldn pa

r• ~•quinaria y equipo del exterior que tienda a fo•entar 

el desarrollo industrial del pafa. 
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Por otra parte el Estado asume el papel de promotor 

e inversionista en obras Je infraestructura y sectores es

trat&gicos, observandose una important~ participaci6n en 

la inversi6n total del período anal izado (participa con un 

40%). Dichas inversiones tuvieron el siguiente comportamieu 

to: inversiones pablicas en fomento in9ustrial (el,ctrici

dad, petr61eo y gas), que participaban con un 12% en el ta 

tal de la inversicSn pi1blica en 1939, 'pea•n a repreaentar el 

30% y 40% para 1950 y 1958 respectivamente; Como producto 

del incremento en la inversi6n, la produccidn del petr61eo 

ae duplica, le capacidad instalada para la generacicSn de~ 

nergra el~ctrica casi se cuadriplica y la red de c .. inos 

•••que se triplica. Las inversiones p~blicas en el aector 

agrrcole se ••ntienen elevadas y se dedican,principalmente 

a obras de riego, de almacenamiento y diatribuci6n de pro

ducto• agropecuarios, lo que aunado a la profunda reforma 

agraria del regimen de C'rdenas, permiten que eate aector 

·apoye el proceso de desarrollo industrial, esto es, propo~ 

cionar mano de obra barata y materia prima al aector indu.!, 

trial, divisas a trav~s de exportaciones, ade .. • de alime.!l 

toa para la poblaci6n urbana y rural. 

Este fuerte crecimiento se dio a coste de un ••yor 

deaequillbrio con el exterior y de un proceao inflaciona

rio, eato, puede explicarse en parte por que el Eatado al 

•u•ertt•r au part i e i pac i 6n econ6m i ca mediante un eu111en·t~ en 

el gaeto pdblico federal, no utiliz6 le polftic• iMpoaiti~ 

va como fuente de financiamiento, prefiriendo finenci•r•e 

• travla de la emiaidn primaria de dinero. Por otro l•do, 
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el d'ficit en la balanza de cuenta corriente de 22.4 •ill2 

nes de d61ares en 1939 ae elev6 a 280 millones en 1958, utl 

liz•ndoee en dos ocasiones la devaluaci6n para corregir el 

desequilibrio externo -ain conseguirlo por lo que se hizo uso 

del c•pital extranjero via inversiones extranjer•• y pr••-

t .. oa externos. Tanto las devaluaciones co1110 el gasto pd -

blico creciente y financiado con emiai6n pri•eri• de dine-

ro explica en buena parte la inflacidn. 

Si evaluamos el proceso de induatrieliaec16n vre •u~ 

titucictn de i111portaciones frente a doa objeti~oat el crecl 

111iento del (P N B) y el de desarrollo (E111pleo, rediatri -

bucicSn del ingreso, e independencie externa). Ten .. oa que 

el pri•er objetivo se cu111plra ••pli .. ente, ya·que durante 

el perrodo de 1940 a 1970 crec16 el P N 8 a un• t•e• aoat~ 

nld• del 6.S~ )' de 3% en t~rminoa percipit:•, ~n c•bio al 

••sundo objetivo definitivamente no ha obtenido ni loa •'• 

111rnl110• nivele• deseados. A pea•r de I• ac\dlulacicSn del e~ 

pital )' el crecimiento de la inverai6n y del producto que 

•• preeent6 • lo largo del perrodo de induatri•li:laci&n 

1939-1970, no ae ha logrado resolver el probl .. a del de••!!. 

pleo, en el censo de 1970 se indice un 23.0% de la P.E.A. 

co1110 aubdea .. pleada, la que a futuro tiende • crecer; esto 

ae debe en perte a la utilizacicSn de tecnolograa intenaiv•• 

en cepita!. En cuanto a la dietribuci&n del ing_reao,. ae o,k 

aerve que • le par de 1 proceso de induatr i •·I i zac i 6n ae ha -

preaentado un• concentreci&n del in9reao ~reci•nte y conti 

nd•, par• 19.SO, e 1 50% de 1 as feai 1 i es con i ngreao• "''ª b.s 

joa recibre aolo el 19.1% del ingreso nacional y el 10, de 
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laa familias del estrato m~s alto recibran el 49%. Pare 

1963 el ingreso tendra hacia una concentraci6n •ayor, ya que 

el 50% de las familias con ingresos m&s bajos recibra s61o 

el lS.5% del ingreso nacional y el 20% de las familia• del 

eat:reto •'•alto recibran el 60% del ingreso nacional. (16) 
Explicandoae lo anterior por el e111pleo de tecnolograa inte.!!, 

aivaa en capital y la estructura del mercado oligop61ico que 

caracteriza al modelo de Sustitucidn de importacionea. 

Por dltimo, la dependencia externa a peaar de ~ue 

he c .. biedo, tiende a aumentar. Por un lado, el proceao de 

induatrieliucidn h• auatituido una corriente da i•port:a -

clonee por otra corriente de inverai6n e.111trenjer• atrafda 

por una po 1 rt i ca 'protecc ion i ate, l·a i nvera i dn eKt:renjer• en 

fo,..• creciente he ido coneentrando y controlando la produ~ 

cl•n en el aect:or ••nufacturero. Por otro ledo,. la vulnera~ 

bllldad y dependencia del proceao de creci•iento reapaeto • 

lea i•port:acionea ae ha ido incre.entando; •Í•ntraa que' en 

1929 lea i•port:acionea de bien•• intermedio• y da~aplt:el • 

,.epreaanteban el 55%.del total de i•port:ecionaa da bianea, 

par• 1970 dicha perticlpaci6n ae eleve el 90%. 

En e I caao de Bras i 1 ¡, hea:ta le dlcada de !o• 20' a, 

la breailefta, fu.e una economra tradicional, expot"t:adore de 

••teriaa prl•aa, con problemas ae91ejantea a loa de•'• paraea 

latlnoa•ericeno•~ Su proceso de daaarrollo orientado hacia 

afuera (por medio de aus exportaciones), vera encadenado au 

(16) Villerreal, RenE. Ob. cit. p. 99 

.· .. · .. 
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dinamismo al cre~imiento de la demanda de sus productos de 

axporteci6n por parte de las economfas mas avanzadas. Pero 

te111bi'n en su actividad exportadora se concentreba en uno o 

doa productos, por lo que se hacia en extremo vulner•ble a 

l•a fluctuaciones de los precios internacionale~ de loa pr2 

ductoa en cueati6n. 

Este modelo de desarrollo tradicional exportador eA 

tr6 en crfaia definitiva deapu~s de la gran depreai6n de la 

d•cade de loa JO's, y desde.entonces la economfe breaileña 

•• vi6 obligeda a desarrollar nuevas actividedea producti -

vaa, con apoyo en renglones de la demanda interna haata en

tonce• atendidos por las importaciones. 

Bajo la presi&n de una aguda reducci6n en la c•p•cl 

dad de Í•porteci6n se inici6 un proceso de sustituci4n de 

i•portaciones que se ha mantenido hasta la ~oc• actual )'he 

conducido a yn cierto grado de diversificaci6n induatri•I y 

a t•••• de creci•iento bastante•'• elevadas que.otras na -

cionea letino•ericanas. 

•cuendo sobrevino la gran depresi6n Braeil ya diap2 

nf• de un mercado interno bastante amplio y de una eatruc

ture industrial que, si bien incipiente, ya posefa una re

lativa diveraificaci6n. Ello se debfa a la netureleza del 

sector exportador que ejerc fa un poderoso efecto difueor 

sobre el espacio econ&mico de la regi6n en que estaba aituA 

do. Aaf, dentro del propio ~odelo exportedor-pri•ario. se 

produjo un vigoroso proceso de urbanizaci6n, acompaftado de 
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la inatalaci6n de una infraestructura de servicios b'aicos 

y del desarrollo de una serie de industrias •tradicio~ales•, 

tales como las de alimentos, bebidas, mobiliario, tejidos, 

etc., etc. A~n cuando se encuentran a nivel artesanal la -

•i-• i"nduatria metal~rgica es bastante antigua en el para. 
: 

( 17) 

Laa medidas de defensa contra el deaequil ibrio ex -

terno adoptadas por el gobierno brasileffo tuvieron co•o re

aultado el sostenimiento practicamente total del nivel de 

la d .. anda interna, y, al término de la segunda guerra •un

dial, Brasil volvía a encontrarae en una posicidn relativa

mente favorable, comparado con otro• pafaea latino .. erica -

nos. 

Argentina y Ch i 1 e que se enco.ntraban en e 1 • i amo -a, 

de I o aust i tut i vo, repreaentaban una capee i dad de i 111portac i dn,, 

inferior a la que tuvieron antes de le crfaia •ientres que 

Braail logrd recuperar la suya debido a una notable expan

ai.Sn de las exportaciones que influyeron en tlr•inao de su 

poder de compra dada la elevacidn de loa precios interna -

cionalea del caf~ hasta 1953-54. 

A partir de estos affoa, las condiciones externa• vo! 

vieron• ser desfavorabies tanto para Brasil como' para toda 

la regidn latinoamericana, pero el proceao sustitutivo de i.n 

(17) Da Conceicao lavares, Ma. •oe la suatitucidn de i•port~ 

cionea al capital f.inanciero• p. 56, 57. 
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dustrializaci6n ya había logrado cierto dinámi•~o para cont.i 

nuar adelante, io que ocurri6 a un ritmo sostenido. 

Loa empresarios privados aprovecharon los ai'io• m's 

favorables del sector externo para importar equipo en gran 

centidad y utilizarlo en los diversos sectores de la activj_ 

dad interna. Laa inversiones tuvieron resultado• fructffe -

roa porque permitieron la expansi6n y diveraiflcaci6n de la 

capacidad productiva y multiplicaron los ingreso• y el em -

ptao. 

La polftica gubernamental se concentr6 en doa lrne•• 

de accicSn: la primera fue una polrtica de comercio e~terior, 

de tipo c .. biaria, que mantuvo une discriminaci6n efectiva 

entre lea i•portaciones, Jando tratamiento preferencial a -

loa bienes de capital y a ciertos insu•o• •••ne'•'••· La •s 
9unda trnea fue una poi rtica de inversiones que hiao:poai -

ble un avance en la eliminaci6nºde •cuelloa de botella• en' 

loa aector•• de la infraestructura, financi .. iento, y en la 

orientacicSn de otras inversione• de base por 1tedio "de la -

agencia financiera estatal 1 la..ada Banco Nacional de Oeaa -

rrollo EconcSmico. 

Gracias a estos el et11en~• y a 1 as estrateg i •• ut i ll 

aadaa en loa perfodo11 de graves presiones inflaicionariaa, la 

economra braai.lei'ia ha sido una de laa pocas de A••rtca Latl 

na que ha conseguido mantener un ritmo elevado de cr•ci•ie.n 

to durante loa ultimos •~o• en donde el proceso de auatitu

cidn de i•portacion6s contribuy6 a la integraci&n induatriel. 



171 

Si examinamos los datos relativos al poder de com -

pre de las exportaciones de Argentina y Brasil, ca.probamos 

que a partir de 1945, las condiciones de recupereci6n de la 

economfa braai leña fueron relativamente m&s satisfactori'as. 

Aftas 

1928-29 

1932 

19~ 

1945 
1950-51 

1955 

li52 
fuent:.•: 

CUADRO NUM. 4 
Poder de compra de las exportaciones de Breail 

(de 1928/29 a 1959). 
1955=- 100 

Total Per-c4pita 

Breai 1 Ar9enj¡ina Breai 1 Ac1111n:tin1 

78 242 140 405 

44 148 13 228 

42 112 60 151 

10 118 88 147 
117 139 130 102 

100 100 100 100 

122 1J6 2~ ¡¡6 
Datos del informe de la CEPAL de 1 ailo de· 1949 )' del 

bol et·f n Econ6m i co de Am.Srica latina, vol. Y ni1•. ·2 

Citado por Da conceicao Te"·11rea Me. Ob;, Cit. pag. -

61. 

Segdn observamos en el cuadro el poder de co•pra de 

••• exportaciones brasileft•• llegaron ar fndice .,. bajo en 

el efto de 1940, para volver • aumentar despu'• de le segun

Je guerra 111und i a 1 • Esta mejor r a fue tan aceptable que 1 t eg6 

a pe1'91itir, en los años m&a favorables, tambi&n una recupe-

:•: 
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raci6n en términos per-cápita. 

Volviendo al proceso de sustituci6n de importaciones, 

eate esfuerzo se concentr6 marc~damente en las activid•des 

industriales y permiti6 la ampl iaci6n de las oportunidades 

de inversi6n, y en consecuencia la aceleraci6n de la tasa de 

creci•iento durante largos períodos, 

El período de posguerra present6 la característica 

de expanai6n y cambios contínuos de la eatructura induatriel 

br.aai1afta, y su desarrollo industrial se encuentra ••~•do 

por trea etapaa, 

La primera etapa inmediata a la guerra, va de 1945 

• 1947, correeponde a un alivio del sector externo, qua re- .. 
cupara an t'r•inos absoluto•, la capacidad para importar, - · '• 

alcanzando incluso los niveles anteriorea a la crfai•• Por 

consecuencia el crecimiento de la economía se orient6 en 

eaos aftoa hacia la expansi6n del aector exportador y en me

nor proporci6n hacia la suatituci6n de iMportacionea. 

A peear de haberse prolongado esta meJorra hasta -

1954, no fue suficiente para restablecer loa niveles par-e.! 

pite exiatentes en 1929. 

La política de lib/raci6n de importaciones eeguida 

en la poagu•rra lleg6 a originar presiones sobre la balanza 

de pagos, poc~ tiempo despu,s, en 1948, se hizo necesario -

instituir el control de cambios (Con lo que se inicia ta •.!!. 
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gund• etapa.) 

Dicho control se fundaba en la conservaci6n de la t~ 

aa cambiaria vigente y en un control cuantitativo de las i!!. 

port•cionea que discriminaba muy acentuadamente • loa bie -

nea de consumo no esenciales y favorecra la importaci6n de 

productos inter•edios y de bienes de capital. Esta polftica 

gubern••ental estimul6 a la instalaci6n en el p•fa de indu~ 

tri•• sustitutivas de bienes de consumo, sobre todo dur•de

roa que todavfa no se producran en el p•fa. En 1954, ae COJ!. 

aidar& ter111inada la seguñd• etapa del desarrollo interno -

que dio co•o resultado una expanai6n industrial rel•tiv .. •J!. 

te aceler•d• y una mej9rfa del poder de compr• de lea ex

port•cionea. 

Durante este año,. el gobierno realiz.cS grendes inYeJ:. 

aionea .. •obre todo en la industria petroler•, que repercuti~ 

ron de il•ner• considerable en el período siguiente. 

Loa •ños de 1955 y 56 pueden conaider•rae como de 

~ranaici6n a la tercera et•pa que va de 1956 a 1961, y ae CJ! 

r.cteriza por.el aumento ~e la participacicSn directa e indj_ 

recta del gobierno en las inversiones y le entrada de capi-

t:•I extranjero privado y oficial par• financiar p•rte su.a: 

tenci•I de I• inversión en ciertos sectores. 

Durante este perfodo se instalaron alguna• induatri•• 

din4ntic•• .como la automotriz conatrucci6n de naval••• ••te

rialea el,ctricos pesados y otraa industrias mec4nic•• de -

' . .1-1 ... __ . 
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bienes de capital. También se ampliaron varias industrias 

b&sicas, como la siderúrgica, la petrolera, metalurgia no -

ferrosa, celulosa y papel, qufmica pesada, etc. Esta expan

ai6n y diversificación industrial se debió a incentivos y -

aubaidios de tipo cambiario y arancelario. 

De eata forma se amplio considerablemente el proce

ao de sustitución de importaciones en Brasi 1, y trajo como 

reaultado un ritmo de crecimiento más acelerado durante '•

te perfodo que en los anteriores. Pero no hay que olvidar 

que '•te proceso se produjo Junto con une conaidereble agr~ 

veci6n de preaiones inflacionarias y de los desequilibrio• 

regionales, 

A~n cuando el proceso de sustituci6n de importacio

nea peraiti6 un desarrollo industrial a trav6a de I• e~p•n

ai6n y diveraificación de la actividad productiva interna, 

frente a las limitaciones en la capacid•d de import•ci6n,,ea 

necesario verificar en que renglones y en que .perfodos ocu

rr i 6 I • suat i tuc i ón eri un sentido estricto. Esto ae o'bserva 

en el cuadro n~mero (5). 

Dicho cuadro nos permite verificar la Medida en que 

la .eatructura de importaciones en Brasil s~ modifica duran

te el perfodo que comprende nuestra inveatigaci6n, aaf como 

i~entificar algunos casos de sustituci6n -visibles•. 

Efectuado el an&lisis de los datos se obaerva que 

el nivel general de importaciones de 1929 no se logr6 alca~ 
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CUADRO N!5 
Brasil: Importaciones por grupos prtlcipales de bienes, valores -

absolutos, Indices de "quantum" <Base 1929 = 100) y parficlpaclon por
centual. (millones. de crucelros de 19481 

Gr upo de ble ne s Va 1 o res Indice Porcentot• 
--------------------1929------~-----------

erenes de consumo 3204 l 00 18.7 
Duraderos 1 2 7 7 1 00 7 .5 
No duraderos 1 92 7 1 00 11 .2 

CombustiblH y lubrtcontes 1 443 1 00 8.4 
Materraa pr(mas 1 productos intermedios 7 9 O g 1 o o 4e. 2 

MetcSUcos . 1 81 4 1 00 1 o.e 
No metállco1 609 5 1 oo 3&.e 

Bíene1 de capítal 45 e 4 1 oo 2e. 7 
Tota 1 de la muestra 17121 1 00 1 OO., 
-------------1931 ' 
ere11e1 de consu•o 

Duraderos 
No duraderos 

Combustibles y lubricantes 
Materfas prtnas y productos Intermedios 

Metcfllcos 
No metdlicos 

ereries de. capftál 
T o ta 1 de 1 a Mu es t r a 

9ee 30 12.3 
1 41' 1 2 ' 1 .9 
81 9 43 1·0.4 
940 ee 11.9 

5o7e 84 84.4 
e1 e 2e. 8~5 

4eeo 7& &7 .• 9 
804 20 11-.4 

787e 48 1 OO. 
·---------------~1937-1938--------------------

B(enes de consumo 
·Duraderos 

. No duraderos 
eo .... atlbl•• y lubrícantes 
Matlrías prha1 y procU:tos Intermedios 

Met611cos 
ND nwtdllcos 

B(enes de caprtal 
Total de lo .. 1nuestra 

1835 57 13.3 
·8e1 87 e.2 
974 51 7.1 

1355 g4 9.8 
7388 g3 &3.2 
1 303 72 9.4 
6063 100 43.8 
3 2 8 1 . 12 23. 7 

13837 81 100. ---------------------IG48--------------------------
eren•• de coneumo 

0...aderos 
No duraderoe 

Combustfbl•• y lubrfc:antes 
Motwfas prfma1 y productos 1ntennedlos 

Metdllco1 
No metállC09 

aren•• dt caprfal 
Tota 1 de ta muestra 

3877 121 21.2 
1 ge4 154 10.e 
1g1 3 gg 10.5 
261 e 181 14.4 
6402 81 35.2 
1081 eo e.o 
531 5 87 20.2 
e211 11e 20.1 

18172 1oe 100. 

Fuente: Anuarios del comercio exterior de Brasil. 
citado por Ma. da. Concei¡ao T. ob cit. P. 70 

··i 
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zar durante la Jácada siguiente y solo en 1948 1 leg6 a ser 

ligeraaente superado. 

En el año de 1931, las importaciones cayeron en m'9 

del Sej; en relaci6n a 1929. pero se logr6 defender a las i~ 

portaciones de combustiblea, materias primas y materiales 

que aol•mente descendieron en 35 y 36%, los bienea de cona.Y. 

mo y de capital ae redujeron en 70 y 80% respectiv .. ente. 

A pesar de que 1937 y 1938 fueron aftoa de recuper•

cidn •uy favorables en la d'cada, el quantum a;gui6 aiendo 

inferior en 19% en relaci6n a 1929 y s61o Jeepuia de la Se

gunda Gyerra Mundial volvi6 a los niveles anterior•• e le 

crfsia le capacidad de importaci6n. 

En cuanto e les variacionea de la i111portaci6n por 

grande• grupoe, se observa que por lo que reapecta a loa 

bienee.de consumo, sufrieron una violenta re•triccidn con 

le crfaia, sobre todo los bienes de consumo duraderos. 

Loa combustibles y lubricantes no presentaron mayo

res wariacionea a excepci6n de 1931, on el nivel general de 

lea importaciones. Se puede afirmar que pasada la crfais r.s 

cupero au nivel de importaciones y lo duplic6 en1948 en r_s 

lecidn a 1938, lo que refleje la imposibilidad de su auati

tucidn a Falte de una industria petrolero. 

la• •aterías primes y' productos inter•edioa, tembi'1l 

lograron un grado de recuporacidn aceptable, ~a que eu de•-
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censo fue 1 igeramente inf~rior a 1929. No asi los bienes de 

capital, que sufrieron una restricción bastante considerable 

en la d'cada de los años 30·~ para postcriorment~ recupera.e 

se en 1948. 

En Argentina, al igual que en los otros pafsea, las 

exportecionea dejaron definitivamente de tener la función e~ 

cluaiva y do•inante que habfa desempeñado hasta ant•• de la 

crfaia. El Yalor de las exportaciones argentinas bajó de 2 -· 

168 •i 1 lonea·de pesos en 1929 a 1 121 mil lo11es en 1933. (18) 

O sea casi el 50%. Este descenso en el valo1• monetario de -

las exportaciones argentinas no se encontraha correlaciona

do con un deacenso en el volumen ffsico de las Mi••••, pues 

eate se ~antuvo en los niveles anteriores a la crfaia. 

El ·descenao en los precios de las e1:portaciones oc_!! 

aioncS una dr•atica reducción en la capacidad de importar, y 

las Í•portacioncs pasaron de 1959 mi llenes de pesos a 897 mi. 

l Iones en 1933, mientras el volu•en ffsico clecl inó en pro -

porci6n de 13 millones de toneladas a 6.9 millones. (19) -
Aunque el punto m'• bajo de la curva depresiva se alcanzó en 

1933, el co111ercio mundial siguió deprimido hasta la Segunda 

Guerra Mundi•I, sin recuperar nunca los niveles do la crf -

eia. 

Debido a le contracción del producto de las export_!! 

(18) Jorge. Eduardo F. "Industria y concentración económicaw 

P• 109 

(19) Jorge, Eduardo F. Ob. cit. p. 109 
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ciooes argentinas, se presenta un desajuste entre la deman

da de importacionos y la capacidad de importar, este probl~ 

ma se soluciond mediante una contracci6n de las importacio

nes hasta el nivel permitido por la capacidad de importar. 

En eates circun•tancias, el precio Je_ los artfculoa import:! 

dos au•ent6 en el mercado interno, pero al mismo tiempo el 

precio de la ~uerza de trabajo y de ~lgunaa materias primas 

pera producir íntern\lfllente esos bienes no creci6 en la misma 

proporci6n que el encarecimiento de l<)s bienes importados, 

produci•ndoee aaf una ampliaci6n de la tasa de ganancie que 

podrfen obtener las empresas que optaron por dedicar•• • pr2 

ducir intern ... entc esos bienes. De eata forme, une parte im 
portante del consumo y la inversi6n locale•, que ante• era 

aatiefecha por las importaciones, paa6 a aati•facerse con -

producci6n interna. (20) 

Para favorecer 1 a pr,1ducc icSn .manufacturera interna 

vfe su•titucicSn de importaciones, el gobierno conservador -

de Argentina implant6 un conjunto. de 111eJidae que incluyeron: 

el control de cambios·, "depréciacicSn monetaria,. la 1 imitaci6n 

de ••• i•portacionea y la elevacicSn de los der~chos de impoi: 

taci&n. 

En e•ta medida, la sustituci&n de i•portacionea fuo 

cubriendo el crecimiento y diversificaci6n de la demanda que 

ae fue generando como consecuencia del desarrollo indu•trial. 

(20) ·Vi las, Carlos Marfa. Hla dominaci6n imperialista e~ A~ 

gent ina". p. 41 
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En el c~adro aiguiente observamos el comportamiento de la 

industria manufacturera. 

Perfodo 

1920-24 

1925-29 
1930-34 

1935-39 

12~0-~~ 
Fuente: 

CUADRO NUM. (6) 

ARGENTINA: PROOUCCION E IMPORTACION DE MANUFACTURAS. 

1920 - 1944 (porcentajes). 

Producci6n importaci6n demende fl 

nacional !!11 toS¡al 

20.8 49.2 100.0 

48.9 51.1 100.0 
62.7 37.3 100.0 

63.3 36.7 100.0 

80.,2 12. ,2 ¡oo¡o 
.Eduerdo F. Jorge. Ob. cit. p. 77 

Argentina, a partir de la crrsia del 29, -

ee produce un• retracci6n general del capitel extr•njero in 

vertido en el paf•. Proce•o que se •centda deapu'• de I• gu.! 

rra por I•• polfticas de.nacionalizaciones. En tal •entido, 

la inver•idn al inicio del perfodo Je austitucicSn de i•por

tacione• en Argentina, no eurgi6 de un sector eepecff icaiwe~ 

te induetrial; su origen•• encontr6 en la reinveraicSn de 

e•nanciaa de loa grupos financiero• locales, obt:enid•• en •S. 

tividadea agroexportadorae estrechamente vinculada• •I capl 

tal extranjero. 

Este i19pulao industri•lizador de loa •ftoe treinta, 

originado en I• necesidad de •uatituir importecionea, ve a 
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tener un car4cter limitado; pues esta sustitución de impor

taciones tenra por objeto exc·lusivamente recuperar el equi-

1 ibrio en la balanza comercial, y por consiguiente, I• in -

duetriafizacidn no debía superar los lrmites requeridos para 

••• objetivo. 

la intención no era constituir un sector industrie! 

integrado que satiafaciera las necesidades del conau.., de la 

nacidn y contribuyera a su independencia eco~ó•ica. El pro

blema ae plenteaba en t'rtnines de reemplazer l•s i•portaci2 

ne• m'• prescindibles, o sea •quellaa que alteraran.en menor 

•edida le eetructura econ6mica existente y laa releciones C2 

•ercial•• con loa parses con loa que Argentina co•erciaba 

tradicional•ente. 

Este proyecto inicial dio co•o reaultado un creci111i•.u 

to induetrial que tendió a favorecer • las induetria• de bi~ 

nea Je consu.o, que l)ozaben de m~ltiplea fuente• de protec

ción y eatf•ulo. La prinéipal rama de expansión, que •antuvo 

el lidenazgo en el creciaiento inJ~atrial el principio del 

perfodo. fue la te•til. 

Dicho proceso de sustitución de i•portacionea· en A,c 

gentina, se acelercS notablemente al co111en•ar la d'cada de·: 

loa cuarenta a cauaa Je las repercusiones localea de le Se-

gunda Guerra Mundial. El desarrollo induatrial que hasta •.!l 

tonca• ae habla li•itado a industrias ya inataladaa, estre

ch11111ente vinculeJaa con los grupos intern•cionalea, incorpa 

rtt~toJe una aerie de actividades que adquirieron un mercado 
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benérico por la guerra. De tal manera que el primitivo pro

yecto de sustituci6n Je importaciones Fue Jan.Jo paso a otro 

que advertía ~as potencialiJaJes Jel mercado interno. 

También Jespués del perroJo posbélico, las inversi~ 

nes extranjeras vuelven a penetrar a la Argentina debido a 

las grandes ventajas que les ofrecía: protecci6n aduanera, 

exenciones impositivas, mano Je obra relativamente barata, 

un •ercado relativamente amplio y altas gananci~s. Esto mo

tivó el crecimiento Je las empresas por la fusi6n de capit.! 

lea nacionales con inversionistas extranjeros. (21) 

El aumento Jel nivel de la actividad econ6•ica expaa 

di6 le Je•anda interna y creó nuevos incentivo• a le inver

ai6n, el proceso de sustituci6n se mantuvo acelerad ... ente -

hasta 1943, prosiguiendo lue90 con menor ritmo de daaarroffo 

hasta 1950. 

(21) Rofman, Alejahdro B. Romero, Luis A. •sistema •ocioe

conómico y estructura regional en Argentina•. ~· 156. 
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3. LOS MOVIMIENTOS POLITICOS, LAS CL~tS SOCIALES Y LA 
FO!li4ACION DEL ESTADO POPULISTA. 

Uno de los fen6menos que ha revestido vital impor -

tanc ie en Am'r i ca Latina du'rante e 1 siglo XX, ha si do e 1 

relacionado con el popul ismo ol interior del sistema poll. 

tico. Tal fen6meno marca el paso de una sociedad tradici~ 

net, rural y atrasada, que busca transformarse en una so-

cieded Moderna, urbana e industrial. 

El surgimiento del popul iS1110 latiroamericano marca -

el momento en que el Estado oli9'rquico entra en su mayor 

crisis y representa un elemento activo en la declinaci6n -

final de ese tipo de Estado. Con el lo, se da paso al esta, 

blecimiento de las dictaduras o democracias populistas. 

En las ideologías populistas se condena al capita -

liamo en su fase imperialista como tambiin a las clases -

ol i9'rc1uicas que se encuentran vinculadas a ,1, y se e"al

ta al , ... cional ismo econ6mico que deberfa ser iapulsado por 

la bur!)Uesfa nacional-apoyada por el Estado- para alcanz•r 

un desurro 11 o aut6nomo. 

Nosotros pensamos que e 1 popu 1 i amo aparece en Ain&r .l 
ca Latina, en el momento en que se configura un vacfo en -

la• relaciones de poder, pr0 piciado por la est"'cture so-

ciel existente. Por una parte, las clases olig&rquic•• se 

encuentran en declive y sus lazos con el imperialismo ex

tranjero se van debilitando. Por otra porte, las burgue-



183 

sfes nacionales no eran tan fuertes para asumir el poder -

econ6ml~o, político y social, por lo que establecen alian

zea con otras clases para lograr tomar el poder que tanto 

anhelaban. De este modo, todo popul lsmo se vuelve contra 

lea relaciones y estructuras de dependencia que son la ba

•• del poder oligárquico. 

Las diferentes interpretaciones que se han dedo al -
populismo latinoamericano resaltan la importancia del des& 

rrollo nacionalista, destacando nece•ariamente au connota

ci6n antimperial ista. Y puede ser definido de la siguien

te manera: 

Los movimientos populistas 1·eprcsentan Hcierta do

sia de antimperial iemo dirigido cspl·cialmente contra Eata

dos Unidos; cierta conccpci6n del d<·sarrol lo eut6nomo 

Hhacia adentroH; la exigencia de une participaci6n de las 

fuerzasºsociales que los regímenes oligárquicos tradicion& 

lea habfan mantenido al margen; una preferencia por las 

coelieiones o los frentes, más que por la acci6n de clases 

al estilo marxista-leninista ••• ; es~s diversas oricntacio

nea se ordenan en torno al rechazo del poder ol ig4rquico y 

de la dependencia frente al imperialismo y afinna y rei 

vindican una capacidad autónoma del desarrollo." (22) 

(22) Bourricaud, Francois. "las aver.turas de Ariel". Plu -

... 1 no. 13 Mdxico, 1972. C itüdo por Octavio lanni. "La fo.e. 

•acidn del Estado populista en Amér;ca Latina•" p. 61 



184 

El populismo latinoamericano es un fen6•eno por exc~ 

lencie urbano, -aunque no necesariamente-, por eso mismo, 

tiende a corresponder a la etapa final del proceso de dis2 

ciaci6n entre los trabajadoras y loe medios de producci6n. 

En •u desarrollo se consolida el mercado de fuerza de tre

bejo, por el avance de las relaciones de producci6n propi~ 

•ente capitalistas, Todo ello permite un avandono de petr2 

ne• socioculturales predominantes en lea oli9erquras y que 

hen sido sustituídos por valores originados en el nwevo ·~ 

biente urbano e industrial. 

Loa intereses políticos y económico• de lea nacien

te• burguearas coincidieron y se combinaron con amplios ae.s. 

tore• de laa clases medias y arrastraron a otr•• el•••• de 

niveles bajo• que estaban buscando tener una participaci6n 

en le vida polftica de su país. 

El populismo latinoamericano preaentd un car•cter 

claaiat• en sus manifesta~iones prácticas e ideol69icea, La 

elienae de las clases sociales permitid• loa gobiernos une 

••)'or fuerza poi rtic(I para luchar por el nacional i-o ·econ! 

•ico. Sin .,.bargo, esa alianza no pudo durar mucho tiempo, 

ni t .. poco permiti6 lograr los objetivos propueatoa. 

En la alianza clasista que caracteriza al ·populi-o, 

participaron por una parte, los polfticoa burgueaee-profe

aionalee, la burguesra nacional, bur6crat•• polrticoa, fe.!. 

aoa lfderea obreros y demagogos que ~tilizaron t'ctic .. en

te • lea ••••• obreras y a los sectores •4• pobres de le -

el••• ••dia, •anipulando las manifest•cionea y I•• poaibi-
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lidades de su conciencia. No les permitieron loa medios p~ 

r• luchar por una transformación revolucionaria dentro del 

merxiamo-leninismo, sino que utilizaron su fuerza y desvi.!: 

tueron sus aspiraciones a cambio de una participación y ex 

perienci• polftica. En las situaciones crftic••, esos lfd~ 

rea populistas abandonaron a las mes•• a su propi• suerte. 

Por lo que respecta al populismo de las propias••

•••: de los obreros, de los emigrantes de origen rural, de 

loe grupos sociales pertenecientes a la cleee media baja, 

de loa intelectuales de izquierda, de los p•rtidoa polfti

coa de izquierda; en un mo~ento decisivo logr•ron identifl 

caree ~on las aspiraciones de la burguesfa nacional. En·~ 

te sentido, es v'I ido decir que la bu_rgueaf• nacional se -

alicS eón sus enemigos de hoy (el proletariado) p•ra luchar 

contr• aua enemigos de ayer (las oligarqufas) en la lid ·. ,•, 

por le he9990nfa polftica. Pero ta•bi'n pudo suceder que 

en situaciones críticas, cuando las contradiccionea polftl 

cas y econ6•icas se agudizaron, el populis•o de laa masas 

bien pudo virar hacia formas revolucionarias; lo cual no 

aucedi6 por la· manipulación que el Estado ejercfa sobre -

••• •a•••· 

La adhes i 6n de 1 as masas a 1 i nter i.or de 1 popu 1 i -o 

tiende e oscurecer la divisi6n real de la sociedad en ele

••• sociales conflictivas -se •uspenden t ... poral•ente las 

contradicciones y los intereses de las diversa• el•••• ao

ciales-. Sobre este pacto se establece •• unided del pue -

blo, entendida ~sta como una comunided de interese• aolid.!, 
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rioa. Eata coalisión populista tiende a ocultar las front-2, 

ras da clase y a valorizar a las masas, y a igualar ideolg 

gic .. ente al pueblo. 

Ea por esto, que el populismo corresponde a una •o

dalidad particular de organizaci6n y deaarrollo de laa re

lacionea y contradicciones de lea claaea aoci•lea en Aairi 

ca Latina. 

En loa gobiernos populista•, loa intareaes polfticoa 

~ econ6aico• de las nacientes burgueafaa induatrialea necia 

n•I•• •• combinaron temporalmente con int•r•••• de -.pi ioa 

aactor•• de las clasea medias, con el proletariado naciente 

y con gruposque componran a las profeaionea liberalaa. E~ 

te hecho favorece la organiaaci6n de •ovi•i•~tos polfticoa 

dirigido• a la e•ancipaci6n y diversificacidn de lea econg_ 

afea dependientes. 

Loe aiate•as polfticos que se eatablecen durante el 

populi8190 en nueatra regi6n, se encuentran i•pregnadoa por 

part i clos po.pu 1 i stas con f i aonom r a po 1 ic l aa i ata, de •aaaa y 

r.efo"9istaa que surgen en oposici6n a loa partidos consids_ 

radoa co110 "tradicionales" de bases olig&rquicaa y anti -

rrafo,..iataa. 

Dentro de los partidos populiataa, el liderazgo pr2 

cada de las clases altas y medias, aunque preaentan cier -

taa tendencia• motivacionales que permiten el cambio de ·~ 

tado da las coaas, la base de los partidos polfticoa ea -
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funda•entalmente popular, ya que son formados por maaaa u~ 

banas y grupas procedentes del campo. 

La eatructura poi iclasista de los partidos popul ia• 

tea, lea parmiti6 a sus dirigentes, manipuler polftic .. en

te • lea m••••• de tal manera que en loa momefttos deciai -

voa '•t•• fueron abandonadas a su suerte a peaer de for.er 

perte de loa movimientos, partidos o gobiernóa populiat••· 

•En le aedida en que el populiemo •e bese en la •lienza de 

el•••• -y eeto es un contenido eaencial de au policlaei8lt0-

debe h•ber elgdn tipo de traneacci6n entre lea clea .. de 1• 

coeliai&n. En varios caaoa, le tranaecci&n conaiate en lo

eiguiente: en cuanto la burgueafa y le ele•• ••die •U9entan 

au participacidn en la renta nacional, el proletariado ur

bano perfecciona sus orgenizacionea de ele•• o auiaeni:a su 

experiencia polftica-. (23) 

En eate sentido diremos que los movi•ientoa de••••• 

y loa partidos poi fticos poi i·clasistaa cul•inaron en Arge.n 

tina, Brasil y M'xico en gobiernos de tipo po~ular. Dando 

como reaultado un cambio en la fisonomfe del aparato eata

tel, modific&ndose en consecuencia la relaeidn del Eatado 

con 111 aoc i edad. 

la polftica de masas y el nacionaliamo deaarrolliate, 

fueron for•aa de lucha que loa gobiernos de L'z•ro carden .. 

( 23) l enn i, Octav.i o. "La formac i 6n de 1 Estado popu l i ata en 

A•,rica Latina". p. 52-53 
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(M&xico: 1934-1940), de Getul io Vargas (Brasil: 1930-1945 
y 1951-1954) y de Juan Domingo Perón (Argentina: 1946-1955) 
utilizaron para impulsar el desarrol !o económico, fundamen 

talmente el relacionado con la industrialización a trav's 

de la austitución de importaciones. En éstos casos, I• re

l•ción del Estado con la economía se enfocaba a pl•ntear 

un desarrollo del mercado interno, creciendo la import•n

cia relativa y absoluta de los sectores secundario y ter-

ci•rio. 

De diferente grado -como vere111os •uy •omer ... nte • 

continuación-, pero siempre como un• de laa princip•l•• -

fuera•• polfticaa, el populismo cobró relevancia i11pOrt•n

t• en loa casos antes señalados, ad .. '• de otros paf•••· 

En el caao de México, el perfodo populist• •• encueD. 

tr• representado por el Cardeniamo, que per•itió la pe.:-ticl 

p.ción de lea masas urbanas y ruralea en la tranafo,..eción 

-de la aoci edad. En este gobierno se. i ntensi fi c6 e 1 r91'arto 

de tiarr•• • loa c11111peaino• a nivele• j .. ,. experi•entadoa 

(23 276 000 hes.) (24), crecieron las obras de riego debi

do al apoyo de l_as inversiones en la infraestructura. •• 

permiti6 la organización del movimiento obrero y la .lucha 

por sua intereses m4s inmediatos (durante este perfodo ••

tallaron 2 871 huelgas con 368 4~9 hualguiataa) (25). al 

(24) Pozas H., IUcardo. "&Uxico. 50 años de historia• p •. 

309, en •Am~ric~ Latina: historie de medio siglo•. 

(25) Pozas H., Ricardo. Ob. Cit. P• 294 y 307 
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miamo tiempo que se decretaba la nacionalizaci6n de la in

dustria petrolera. En conjunto, éstos hechos per111itieron -

una mayor organizaci6n de las masas campesinas y urbanaa en 

el marco del aparato estatal que tenfa como finalidad la~ 

pliaci6n del mercad? interno. 

En M'xico, tal vez más que en cualquier otro paf• 

latinoamericano, el poder polftico nacional se conatituy6 

en una combinación singularmente fuerte y eficaz de Eatado

partido-aindicato. En este sistema, el control del Eatado 

aobre loa grupos dirigentes de la clase trabajadora ha deaee, 

paftado un papel relevante, tanto en la difusi6n como en la 

i•poaici6n de las decieiones .gubern-entales a laa claeea 

aeálariadaa .en el campo y en las ciudadee. 

Deade el- principio, el- CardeniUIO se caracterizd por 

la coal iati6n de claaea, f'ue u·n movi•iento •••ivo de traba

jadorea, campesino• y peq~eña burgueara, todos unidoe con 

alguno• rapreaentantea de la burgueafa nacional. Pero el 

llOYi•iento quedcS aietapre bajo la direccidn de grupo• bur 

su••••· 

En Argentina, el general Juan Domingo Per\'Sn •• ele

gido presidente de la Rep&'Jblica en f'ebrero de 1946 por••

dio de un proceso electoral, Aar, el nK>Yimiento peronia~• 

logra el control del Estado y ejerce sua poderea en condi

cione• inic.iales muy favoN1l?les. 

Durante el peroni.amo, las viejas burocracias áindic_s 

lea, de orientacidn socialista y co•unista, son desplaza -
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dea o subordinadas por la represi6n y el soborno y en su 

luger surge un nuevo sindicalismo de masas, dependientegel 

Estado, que logra el r•conocimiento de la legalidad gre

•ial e importantes concesiones materiales (mejoras sala -

rialea y de condiciones de trabajo, protecci6n a dirigen -

tea,. etc.) 

La estructura y actueci6n del peroniamo reaultaben 

contrad i.ctori ea, ye que por un ledo, e 1 pe ron i -o surg i6 

y ae deaerrolfcS como representante del sistet11a social ar

gentino, y de le burgueafa argentina en genarel, y no de -

uno• aactorea excluaiv .. ente. Eata repreaenteci6n •• aJar

cra • trav'• de una accicSn burocr,tica, que diat•nci.a.. .. 

independizaba moment•neamente al peroni••o da loa grupo• dJl 
•in•n~•• en el pera. Eato le permiticS d~aarrollar una poi! 

tic• nacional burgueaa·aparente•ente contra le voluntad de 

la oligarquh y de la burgueara industrial. 

Le polrtica peronista beneficiaba de diver~a 11adoa 

a loa grupo• auperiorea y "itea econ6•icaa de la Argent:i

ne de diferentes formas. En ocaaionea el gobierno compraba 

la producci6n agrfcola a precios fijos y la vendra a pre. -

cioa •'• altoa en el mercado internacional, laa elevad•• -

gananc i ªª que reau 1 taban se deet i naben pe re f j n•nci ar 1 º·ª 
plan•• econ6111icoa, propgrcioner apoyo e laa e•preaaa nací2 

nalaa yectranjeraa y eubaidiar el consumo. Adem'• de qua 

la diaPe»nibilided de recurso• permiticS llevar a cabo ufta ·~ 

rie de nacionalizaciones (Benco Central, ferrocarril•• y~ 

gran parte de los eervicios pdblicoa) ademaa de expandir 
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el sector p6blico. Tambi6n aparece la prosperidad general, 

la plena ocupaci6n, el otorgamiento de altos salarios que 

combinados con subsidios no elevaron demasiado a los pre

cio• ni afectaron ganancias de las empresas, la ••nipula

ci6n de los sindicatos estatizados permiti6 un alto grado 

de pa% social. 

De esta forma, el peronismo cre6 una situaci6n dual, 

ya que por una parte defendfa los intereses de la gran buJ: 

gueafa agroindustrial y financiera, pero limitaba su fuer

sa polftice y sus manifestaciones de independencia. Por 

otra parte, la demagogia populista y el dirigiellO del r•sl 

••n• el coeto excesivo de su manteni•iento, •u• arbitrari~ 

dadae y •~•ccionee, impidieron un pleno acuerdo entre loe 

• grupo• sociales dominantes y el peronismo, manteniendo un 

conflicto latente que se fue agudizando hasta llegar a su 

punto final. 

Con el poder que resultaba de la ·alianza de claaee, 

el gobierno peronista de modo demag6gico denunciaba al 

i•p•rialis•o y a la oligarqufa y exaltaba el papel del -

proletariado y del pueblo en general. 

En eetas condiciones, las masas trabajadoras toman 

aayor conciencia de sus posibi lidadea y de •u• derechoa. -

Su participaci6n polftica es ampliada con el otorgaaiento 

del voto fe•enil, el cual, junto a I• manipulaci6n, otorg• 

• Per6n un triunfo aplastante en las eleccion&s de 1951, 

con el cual·ae abre su segundo perfodo presidencial. 
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En este segundo período, el peronismo acelera la b!!, 

rocratizaci6n de la sociedad A1•9entina. Los sindicato• agl.!:!, 

tinados en la Confederaci6n General del Trabajo llegaron a 

ser controlados y manejados por una burocracia de dirigen

te• aervilea, que conformaron un estrato relativa•ante prl 

vilegiado de funcionarios eatatales que participaban en la 

adllliniatraci6n pablica. Fuera de este 1 iderazgo aindical, 

la lucha obrera no tenfa 'xito alguno, pues todo movi•ien~ 

to reivindicativo expont4neo con relativa independencia, -

fua deapiadad ... ente reprimido (la huelga azucarera de 1949 
y ferroviaria de 1951). asr el movimiento obrero #•atable -

ci6 un verdadero 'culto a la personalidild' de Per6n, trad.Y, 

cido en adheai6n irracional a su persona, au polftica, aua 

deciaionea.• (26) 

A eatas alturas, dirigentes y funcionarios reaulta

ran r•cil•ente corruptibles, complacientes hacia la olie•i: 

qufa y la gran erapresa nacional y extranjera. Esta aitu• -

ci6n y la ideologfa incoherente, se traductlftl .en . progr .. ae 

de gobierno err•ticos y contradictorio• y en una geatidn -

caracterizada por la corrupci6n, el despilfarro, I• i•pro

viaaci6n, el aventurerismo, la ineficiencia, el deaaprove

ch .. iento de las poaibilidades excepcionales con que se 

cont6 en el punto de partida. 

Poco a poco se fue abriendo la coyuntura de un c .. bio 

(26) "•plan, Marcos. "50 años de historia argentina (1925~ 

1975): El laberinto de la frustreci6n.• En Am,rica L~ 

tina: historia de medio siglo. p. 24 
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polftico que fue aprovechado por el frente antiperonista.

Reci'n iniciada la década de los cincuentas, el peronismo 

fue perdiendo fuerza al no poder resolver loa problemas -

origin•dos por el popul ismo. A estas alturas, los Eatedoa

Unidoa desconfiaban de eae liderazgo aventurero e irre•po!!. 

eable y de au populi .. o de consecuencias imprevisiblea, 

preferf•n un gobierno no ten cOG1prometido con l•a •••aa y 

por conaiguiente, m•• d'bil y manejable. La burgueaf• indu~ 

trial y financiera ae resinti6 por el peligro que 1 .. maaaa 

representaban y por el alto costo financiero y polftico de 

la burocracia pe ron i ata. Laa e 1 aaes med i aa aa a i nt i e.ron 

afectad•• por la inflaci6n y loa alto• Í•pueatoa, por la 

irrupci6n de masas popularea que hubo reducido correlativA 

mente au propio statua y por conaesionea el ~apital extra.e. 

jero que afect6 aenti•ientoa nacionalistas. Las••••• popJl 

l area fueron afect.-daa cada vez m4s por le crfai a y la re

prea i6n, ae deailucionaban del regimen y mantuvieron .una -

adheai&n pasiva que reault6 d'bil en el momento de 1• lucha 

fin~I. 

De manera general, todos los grupo• del aparato to

talitario del peroniamo, .golpeaban en tod4'• direcciones, -

11ultipli~ando los atropeyos y abusos, aumentando el clima 

de inseguridad con une corrupci6n poco frenable. Finalmen

te la personalidad de Per~n ae opaca moment•neamente y a 

trav'• de un golpe de Estado en 1955 marcha hacia el exilio. 

E 1 popu 1 i amo brea i ·1 eño encuentra en Getu 1 i o Vergas, 

al m4xiao precursor de esta nueva polftica que •parece en 
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1930 con I• crfaia de la olig•rquf• y.del libereliMIO eco

n'-ico y pretende ••tablecer lea baaea que lleven• un pr.a, 
ceao de d..ocretizaci6n del Eatedo. 

El •dveni•i•nto del populi.-o breailello fue produ5 

t:o de un• 1.,... •t•p• de trenaformaci&n por l•a que etr•~a 
8' I• aociedad de ••• p•f• deade 1930.· Su funci ..... ionto •a 
~uvo orient•dcll • le •anipuleel6n do leo elao .. populer••·
Pero t .. bi•n repraaont& ol .. do de expreoi&n do auo ina•tia 

f'eccion••· 

El va~uia.o, eOllO ••preoi&n del popul 1 ... w11.•i la 

llo, tuvo· v•riu f••••• Entra 1930 y 1937, G.otul ie ,.,.. •• -

enoayd un• d-oraci• do b•••• popul•roa, heolendo ""••·• 
aioneo ei11Ult .... •• • I• el••• ••di• y •I prolot .. i .... , (pra 
viei&n ooci•I, ••t•bilidad on •I omploo~ derecho do ollldl

oallaaol4n) y •J~rca oobra ••••••-••el•••• un ~lio·.; 
control potornel iat•-pepul iat•. (27) En •ao• •lo• •• ero•• 
ron I•• ltaaoedel.populi-o br•ailofto • trav•• do I• doo. -

~l"in• de •pea oo,ci•I• y •• reoonooi& a loo tpindlcateo oolÍo 
1 .. rt1 ... ,,...,.. ropreeontativo• del proletariade. Pe•t•

.-loNante durante loa •fto• do 1937-45, on pleno ••.,... del 
f'eeol ... º" el pleno interneolonel, Vare•• lnat.l& ..,.. dla 

(27) Doa ~toe, Thoot:onio. lenbirr•, Y•ni• •1reeil1 necia 
neli ... , populie90 y dlctadure. 50 eftoa do·orfoie oo

ciol ~· En A.•rlca Lat.lne. Hiatorl• do ••dio oiele. v. 

1. P• 139 
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tadura de tipo populista, bajo la denominaci6n de Eatado -

Nuevo, con elementos de inspiraci6n corporativa, con la i~ 

tenci6n de llevar a cabo transformaciones peculiares de la 

revoluci6n burguesa, pero sin la participaci6n del prolet~ 

riado. Concedi6 reivindicaciones para la claae trabajadora 

ocupad~ en los sectores secundario y terciario reapecto al 

salario mrnimo, festejos remunerativos, protecci6n a la·~ 

ternidad y formal izaci6n de los derechos y deberea en el 

•ercado de trabajo. (28) 

El Estado Nuevo pretendía enmascarar y detener laa 

contradicciones, cada vez m's profundas, esforz,ndose p0r 

conciliar lo inconciliable; adem&s eatableci6 un• leglal•

cidn que revel6 inequrvocas tendencias nacionalistas. (29) 

Para estimular el desarrollo industri•I, Varga• Í!!, 

plant6 una polrtica ampliamente proteccionista a la indus-
. {;,": . 

tria nacional y la sustituci6n de Í•port:aciones. Se crean 

nueva• oportunidades de empleo, se •odernizan y eiaplran -

loa servicios pd'blicos y los militares poco a poco van oc.11, 

pando l•portantes funciones en las e•presas pdblicas y prl. 

v•d••· 

Co110 todo gobierno populista, el vargui .. o tenra 

f·• i.dea de devolver el pafs al pue.blo, ya que el i•pari• 

(28) lanni, Octavio. Ob. cit. p. 123 
(29) Werneck Sodr6, Nelson. "Evoluci6n social y econ611ica 

del BraaiJ•. p. 86 
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liamo impedra el progreso nacional en la medida •n que se 

aaociaba a grupos econ6micos nacionales. 

La fuerza del gobierno v•rsuista estrib& en la ViJl 

culaci6n de los trabajadores y sindicatos el apereto eate

tal. En el segundo perrodo en que el populiamo d• Vare•• -

arriba al poder (1951-54), se sujet6 a las reglaa de le ds 

•acracia representativa y sus esfuerzos m•• importentea ae 

c•ntraron en la constituci6n del monopolio eatatel del pe

tr61eo, a trav6a de la creaci6n de la Petrobr~a, compeftra 

que paaaba a tener el derecho exclusivo sobre la perfore -

ci6n y extracci6n del petr61eo (excepci6n hecha de au diatr.i. 

buci6n y comercializaci6n que quedaba en mano• del cepitel 

extranjero), y a 1 a i ntegr,ac i 6n de 1 a industria de 1 ac•ro. 

No convencido de la actuaci6n populiata, el i•peris 

li .. o inatrument6 una fuerte campafta en contra de le corrua 

ci6n del gobierno de Vargas que cont6 con el apoyo d• .. plioa 

.aectorea de la clase media, de la oFiciel idad y de loa •i 'l. 
terea del pertido comunista. Ante esta preai6n y el aentir

ae Vergea solo junto a la clase obrera que le aegure y el 

ver que el fin de su gobierno popular se avecineba, opta por 

auicidarae en 1954, no sin ·antes dejar una carta-t•ata•ento 

de repudio al i•perialismo. 

Con la caída de Vargas empieza el ocaao del nacions 

1 i amo popu 1 i ate, para ser roto .definitivamente eat• •ode lo 

con el golpe de Estado de 1964 .e iniciar la apertur• de un• 

nueva era del capitalismo dependiente braeileffo. 
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4. CONSOLIDACION HEGEMONICA DE LA ECONOMIA NORTEAMEl\ICANA 

Y SUS CONSECUENCIAS EN AMERICA LATINA. 

Loa Estados Unidos asumen la hegemonfa del c.,.po ci 

pitaliata a partir de 1945. En consecuencia, 'sta potencia 

co•ena6 a formular directrices cada vez m'• precisa• y .. -

bicioaas, consolidando sus dominios en Europa, Asia, Afri

ca y A.6rica Latina. Por otra parte, las potencia• que ejeJ: 

cfan polfticas propias antes de 1939 -Inglaterra, Al .. ania, 

Jap6n, Francia, Holanda, B4'1gica, etc.- tuvieron que alinee.e 

ae bajo au liderazgo. 

Durante los primeros año• de poaguerra, la heg.-onra 

r.orte-ericana se encontraba suatentada por •edio del eia

t.e•a 190netario de Bretton Woods, que cona i ati6 en que el -

ddlar. norteaMericano era establecido junto con el oro como 

r-•••rva Monetaria de todos los'pefaea mie•broa. El ai•t• -
••de Bretton Woods se convirti6 en la base financiera de 

le heg .. onfa norteamericana sobre el Mundo i•periali•ta en 

el perfodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. De e•t• 

for••. loa Estados Unidos adquir.ieron el privilegio de .. ¡_ 

tir 11oneda de curso internacional, ea decir, capacidad pe

ra 9111itir un papel moneda que, por tener garantra del 90 

bierno norteamericano, poseía poder liberatorio en todos 

loa paree• del mundo. 

Mientras Europa se encontraba concentrada en la 

orientaci6n de sus esfuerzos por la reconstrucci6n necio -

nel, en loa primeros a~os de posguerra, Estedoa Unido• bu• 
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•.O• a ioda costa nuevos mercados, pues au sector export•

dol'. hebra tomaJo ya un cierto ritmo expansionista, en el 

que ae hebra probado e introducido toda clase de proceaoa 

y producto• nuevos. En eatea condicione• loa mercado• eu

ropeos ae conv ir~ i e ron .en gran centro de ..etracc_i 6n para -

loa capitales norteamericanos, loa cuales ;a desde 1947, -

con el #Plan de ayuda norteamericana a Europa", habran ••

pezado a penetrar fuertemente en el continente europ90• a 

trav'• de la concesi6n de préatamoa, cuyo objetivo era•'• 

que contribuir a la reataurac16n de la• econo•raa europeas, 

proveer a ••toa pafsea de medios monetarios para co•prar -

producto• norteamericanos. Concedi,ndoae aaf una cantidad 

de 17 000 •iliones de d61area ~e Hayudaff a Europa entre -

1948 y 1952. (30) 

A partir de este momento; loa Eatadoa Unidos deapli~ 

gan una polrtica tendi•nte a lograr el control de vaetae -

regiones del mundo a trav'• de diferentes mecani'89!0•: finan 

ci .. iento de guerras contrarrevolucionarias, alianaaa con 

el e•terior, estableci•iento de baaee •ilitare• que logran 

el control de la mayor parte del globo y. le penetreci6n de 

le industria y la banca norteamericana por todo el •undo -

capitalista. (31) 

(30) Sweezy, Peul M. "Dinámica del cepitelia1110 norteemeric.1. 

non, Magdof, Harry. P• 210 

(31) Jim,ftelL Sandoval, Ma. del Carmen. "El proceso de in

duatrial izaci6n en Am6rica Latina•, p. 43 
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\,~ ~•eemonía norteamericana en el si•t .. a econ6ml 

.. 9•i'-4lA:l:~t• presentó bases co111pletamento diatintaa de -

a._ ... ....-.Uderon a la potencia ingle•• del aiglo diecl 

nueva .... , ......... eaumió el poder heg .. dnico greci•• a que 

deaerrolld un aistema de diviaión interneclonel del treb•

Jo en el que se asignó la especieliz.:idn en le producción 

••nufecturera,ya que concentrab• un r'pido evence tacnol6-

9ico de la 4poca y hebría sus puertea • la producción ex -

trenJera be•ada en ta abundancia de recur•o• neturelee y 

de ••no de obre. El aiatema económico ae ceract•rizaba por 

le erticulaci6n de economía• nacional•• en un •ercedo in -

ternecional. 

loa Eatedos Unidoa en c .. bio, eetr,uctureron un nue

vo eiat-• econ6mico basado en la proyeccidn internecio -

nal de un conjunto de grandes .. pre••• monopdlicae, apoya

d•• por ba••• •i 1 itarea en todo el mundo, que ae apoderarían 

de loa'centro• de deciaiones p•r• que fueeen trtlfteferidoa 

• au pefe de origen. 

Eeta altuación permitió a loe Eetedoe Unidoa intro

ducir • loe ••preaerioa expaneioniat•• norte .. ericenoa de,n 

tro de lea economías europe••, ••i,ticee, letino .. erlc ... aa 

y efricenee, logrando incre1Rent•r el •ercado para aua pro

ducto• y aau.ir el papel de lrder en el nuevo proceao de 

interc .. bio co•ercial a nivel internacional. 
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CUADRO (7) 

ESTADOS UNIDOS: VALOR DE LAS INVERSIONES DIRECTAS EN 

EL EXTERIOR EN AREAS SELECCIONADAS, EN ALGUNOS A~OS. 

(millones de d61ares) 

1220 19,22 1256 i2ss 1263 

3 579 4 593 7 460 8 929 13 044 

Am,rica Latina 4 445 5 443 7 059 8 730 8 662 

Europa Occiden 

tal 1 720 2 145 3 520 4 382 10 340 

Afr-ica 287 399 789 1 426 

Reato del mundo.!....ZS.Z ~ LJZ.2 .Llli z 21~ 
Total 11 788 14 819 22 177 27 075 40 686 

fuente: para los año• de 1950 a 1958. Nacionea Unidaa. Las 

inversionea privadas extranjeras en la zona latino~ 

mericana de libre comercio. secc. A.1 p. 12 

Para 1963, BID. La participación de Europa en el fl 

nanciamiento del desarrollo de Am~rica Latina. p. 80 

Como observamos en cuadro anterior, las inversiones 

norte .. ericanas en todo el mundo ae fueron incre19entando r! 

pidamente, debido a que la economfa norteamericana no recl 

bió ningún efecto negativo de la Segunda Guerra Mundial, -

sino que 1116s bien 'sta le proporcion6 todos los el-entos 

necesarios para colocarla en una posición hegemónica, ya 

que de convertirse en e 1 pr i ne i p•· 1 par s exportador de capl 

tales y de regular casi en su totalidad el mercado internA 

cional, contaba en esos momentos con el monopolio de los 
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conocimientos tecnol6gicos y científicos y con la crecien

te aplicaci6n directa de la nueva tecnología dentro del 

campo de la producci6n, lo cual 16gicamente trajo como con 

secuencia el mejoramiento en el nivel de la productividad, 

a.pi iaci6n de las actividades productiva~ y la evidente 

concentraci6n financiera y económica. 

La economía norteamericana, en particular su sector 

•anufacturero presenta durante este período un elevado gr.!! 

do de concentracidn. Uno de los criterios utilizados par• 

•edir la magnitud de esta concentraci6n consiste en. la i•
portancia relativa de loa activos netos de las e•preaaa. -

•(ntre 1929 y 1947, la participaci6n de las mayores 100 fi~ 

•a• en el control de los activo• netos, en el sector ••"u"' 

fecturero, apenaa paa6 de 44 a 46 por ciento, en tanto que 

entre 1947 y 1962 el incr-ento fue de 46 a 57 por ciento•. 

(32) 

Entre los factorea que intervienen a favor de la -

concentración, tienen importancia relevante: el teilafto cr~ 

ciente de las f'bricas, la dimensión de los mercados, las 

taaas de creci•iento de los mercados y el n~mero medio de 

f•bricas que laa empresas deciden operar. 

Por lo que respecta a Am6rica Latina, también e pe~ 

tir de 1945 se da con mayores proporciones una penetración 

(32) Furtado, Celso. "El poder económico: Estados Unidos y 

Am,rica Latina" p. 9 
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sistemática de capital extranjero, predominando en forma -

permanente la presencia de capital norteamericano, cuyas 

inversiones directas prác~icamente se habían mantenido sin 

cat11bios entre 1936 y 1943. Pero en el período de 1943-1950, 

ae incrementaron en más de un 60%, alcanzando un total de 

4445 mi 11 ones de d6 lares, 

CUADl~O (8) 

INVERSIONES NORTEAMERICANAS EN AMERICA LATINA 

1929 1936 1940 1943 1950 1961 

Mil Iones de 3 462 2 803 2 696 2 721 4 445 8 200 

dtSlare1 

Fuente: El financiamiento externo de AMérica Latine, CEPAL, 

Naciones Unid••· Citado por Theotonio do• Santos: 

"Social iamo o fasci•o". p. 25 

Loa datos del cuadro anterior pertniten •eñeler que 

I•• inveraionea norteamericanas disminuyeron a partir de. 

1929, eae dieminuci6n fue del 19.03%, ~n 1936, 22.12% en 

1940, del 21.40 en 1943. En promedio, laa inver•ionea nortA 

•••ric•n•e en nueatroa parees disminuyeron en el período de 

1929-1943 en un 20.85%. Deepu'• de la poaguerra COllO lo •.R. 

ftela•o• anteriof"l'lente, le economía norte•mericana •• vuel

ve • reorganizar y loa capitales nortea,..ricano• •• dirigen 

a lea rama• ~•s din~micas de le economía. La corriente de 

capitele• pera invertirae en América Latina se vuelve a in 
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crementar en 1950, ya que en relaci6n a 1929, el crecimien. 

to es del 28.39%, y para 1961 del 136.85%. Estas inver$io

nes se local izaban bdsicamente en la industria manufac::ur~ 

re, en le petrolera, en la industria de la minería y Id 

fundición y en el rengldn de servicios pdblicos y esteban 

orientadas princ·ipalmente hacia los siguientes pafsea: Ve

nezuela, Brasil, Chile, Panamá, M~xico, Cuba, Argentinil, -

Perd y Colombia. 

Eate penetración siste•&tica de inversiones nortoa 

•ericana• en las ramas manufactureras de loa aectores ;n 

dustrleles letinoamericanos influy6 de alC1LJna 111anere el\ el 

proceao de industrializaci6n bajo el eetfmulo de la suAtitJ& 

ci6n de importaciones de las economfas letino8111erica~~. 

Si bien es cierto que las inversiones europeas toma

ron import.ancie dentro de la penetraci6n de las inveraio 

nea extranjeras directas en Am~rica Latina, lea inversio 

nea nortee111ericanas, debido a la he9emonre econdmlca y --

polftica de los Eatados Unidos, fueron y han sido notahle• 

111ente mayores. 

La expenei6n del capital norteamericano en países de 

AM,rice Latine, asume le forMa, pr,cticaMente exclusivA, -

de penetración de grandes conglomeradoe. En 1950, 300 fl 
liales de empresas norteamericana• respondían por un 

90% de las inversiones realizado8 por las empresas eatado

unidenses en la regi6n. Así mismo, los congloMer•dos nortea 

mericanos controlaban de un 50 a un 75% de las industries 
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dinámicas, es decir, de las industrias líderes en el proc~ 

so de desarrollo de América Latina. (33) 

Con el objeto de tener una visi6n más concreta de la 

penetración de las inversiones norteamericanas en nuestros 

países, presentaremos a continuaci6n un breve análisis de 

la evoluci6n de dichas inversiones a partir de 1929 hasta 

1950 en Argentina, Brasil y México, países objeto de nue~ 

tro estudio. 

a} Argentina 

La intervenci6n norteamericana en Argentina hasta -

entes de la Primer• Guerra Mundial era poco aignificative, 

pero fue increment•ndoae a lo largo de la d6cada de loa 20'a, 

alcan&ando la cifra de los 332 millones de d61ares en 1929. 
A partir de este al\o, las inversiones norteamericanea contl 

nueron expandiéndose apoyadas por las reinversionea de laa 

ganancies de las cOlllpañfas norteamericanas que ahf opera -

ban. 

Inicialmente, gran parte de esas inversiones eran ~ 

destinadas al rengl6n de servicios pdblicos y transportes, 

lo• cuales se incrementaron entre 1929 y 1940, pero decli

naron entre 1943 y 1950, bajando de 148 millones de d61a -

res que absorvfan en 1929 a solo 77 millones en 1950. Esta 

diaminuci6n de las inversiones se debi6 a que en 1946. La 

(33) Furtado, Celso. Ob, cit. p. 19 
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Internacional Telephone and Telegraph Corporation vendi6 su 

mayor subsidiaria en Argentina que era la United River Pla

te Telephone Company LTD. 

Ante esta liquidaci6n E.U. empez6 a intensificar sus 

inversiones en los sectores manufacturero y petrolero, de 

donde las manufacturas absorvfan 161 millones de d61ares en 

1950 de un total de 356 millones que comprendfan I•• inve~ 

siones directas. 

En el cuadro siguiente, ~e muestra la particular im 

portancia del sector manufactu~ero en la captaci6n de las 

inversiones norteamericanas. 

CUADRO (9) 

INVERSIONES DIRECTAS NORTEAMERICANAS EN ARGENTINA EN LOS 
AÑOS 1929, 1943 y 1950. 

(mil lone• de d& lares) 

C•11eo de la inversi&n 1229 124;3 1950 
M•nufacturas 82 101 161 

Comercio 53 27 35 

Petr61eo (incluyendo distribuci6n) 30 39 a_/ 

Servicios P~blicos y Transporte 148 182 w 71 
Vario• grupos --12. ....J.L __.§.J 
Total ;132 JSO 356 

J!/ inclufdo en varios grupos • 

.e/ psra 1943: 12 millones de d61ares en minerro y -
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. fundici6n y 12 millones en servicios financieros. Para 1950 

incluye 8 millones en servicios financieros. 

Fuente: United Nations, foreign capital in Latín America. 

p. 37 citado por: Jiménez Sandoval Ma. del Caf'!llen. 

Ob. cit. p. 81 

En la producci6n industrial de Argentina jugaron un 

papel importante las plantas empacadoras de carne, de las 

que existran 15 en 1950 y sol~mente 5 se encontraban bajo 

poder gubernamental, controlando el resto las empre••• ex

tranjeras, que igual•ente dominaban la manufactura de lla!!. 

taa, productos farmac,uticos, equipo eléctrico y d~ cier -

tos tipos de productos met41icos, asf como a las industrias 

productoras de textiles, azdcar, tabaco y papel, jab6n y -

cemento. 

Durante el perrodo comprendido por las dos guerras 

mundiales, los Estados Unidos lograron colocar compaftr .. 

subsidiarias que intervenfan en la producci6n de autom6vi

les, maquinaria agrfcola y otros bienes manufacturados. A!!. 

tes de 1939, el 80% de los autom6viles vendidos localmente 

fueron ensamblados en plantas norteamericanas. 

Durante la d&cada de los 40's, E.U. estableci6 com

pañfaa dedicadas a la manufactura o ensamblaje de ciertos 

productos, tales como: radios, productos farmac~uticos, -

qufmicos, pl4sticos y equipo• el&ctrico. 
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b) Brasi 1. 

Brasil, México y la India, resultan ser los pafses 

que reciben la mayor parte de las inversiones extranjeras 

directas en manufacturas orientadas hacia los pafees aubde 

sarrol lados y, particularmente para el caso de las inver -

aionea norteamericanas, ocupan una posici6n muy importante 

como parsee receptores de estas inversiones en su sector -

industrial. 

La penetraci6n de capital nortea111ericano, se ha in

crementado al tiempo que el crecimiento industrial de am -

boa pafaes se ha intensificado. Sin embargo, a peear de la 

indu•trializaci6n de dichae economías, existen problema• de 

pobrez• igual a cualquier otro país subdesarrollado, dentro 

de loa •'s comunes ae pueden mencionar a las altas tasas de 

crecimiento demogr4fico, distribuci6n inequitativa del in

greso, cr6nicos d~ficits de balanza de pagos, dependencia 

de la exportaci6n de materias primas y en la import•cidn -

de ciertos bienes necesarios para el desarrollo de •lgunoa 

.aectorea, etc. 

En el Brasil, hasta fines de la década de los 20'a, 

1 a mayor parte de sus· inversiones extranjeras proven·ran -

de Inglaterra, ain embargo, ya se observaba un r•pido cre

cimiento de las inversiones directas norteamericanas duran, 

te este perfodo. Con la 1 iquidaci6n de algunas propiedades 

inglesao durante la Segunda Guerra Mundial y con la expan

ai6n de capitales norteamericanos a partir de la posguerra 
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t•t•dos Unidos consolidó su poder financiero dentro de la 

.-onomfa brasileña, infiltrándose fuert•!lllente en el campo 

de las manufacturas, los servicios públicos, le distribu -

ción del petróleo y el comercio. 

El valor de las inversiones directas norteamerica -

nas destinadas a Brasil, durante los años 1929, 1943 y 1950, 

se muestran en el siguiente cuadro, en donde se puede obse.!: 

var la importancia de estas inversiones en el sector danu

facturero. 

CUADRO ( 10) 

INVERSIONES DIRECTAS NORTEAMERICANAS EN BRASIL. 1929, 

1943 y 1950. (millones de dólarea) 

c-eo de la inversión 1222 12~a 12.20 
Manufacturas .l6 66 284 

Petróleo (incluyendo distribución) 23 30 112 

Comercio 16 29 73 
Servicio.s Públicos y Transporte 97 88 138 

Otros grupos. y _ll --ªª- _u 
Total 12~ 2JJ 6!14 

f!/ En 1950, bancs y seguros absorbían 21.7 mi 1 Iones de dó-

larea del total. 

Fuente: United Nations. Foreign capital in Latin America. p. 

51 Citado por Jiméne% Sandoval ~a. del Carmen. Ob. 

cit. p. 84 

Observamos que durante 1943-1950, las ioversiones -
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norteamericanas en el sector manufacturero registraron un 

incremento sin precedente, sobresaliendo por su importan -

cia los renglones relativos a empaque de carnes, ensamblaje 

de automóviles y de refrigeradores, producci6n de llantas 

para automóviles, productos químicos y farmac,uticos, impl~ 

mentos eléctricos y radios. 

Las inversione• directas norteamericanas en la rama 

••nufacturera ~el Braail crecieron de 1929 a 1943 en un 43.4% 

y de 1943 a 1950 en un 330.3%. 

e) Mlxico. 

Al igual que en los dos casos anteriorea, durante el 

aislo XIX, también laa inversiones ingleaas eran las m4s i!! 

portantes dentro de la economra •exicana y eataban orient~ 

da• a la creación o ••pliación de vras ferroviarias y hacía 

la explotación del petróleo y, aunque en menor medida tam

bi'n se encontraban en la banca, la agrrcultura, loa servl 

cios p~blicos, la minería y las manufacturas. 

La nacionalización de los ferrocarriles en 1937 y de 

las compañraa petroleras· en 1938, asr como la venta de ciel: 

ta• propiedades inglesas durante y después de la Segunda -

Guerra Mundial, fueron factores que redujeron considerabl~ 

mente las inversiones inglesas. 

Pero en México no solamente se había dado la penetr,!! 

ción del capital inglés, sino que había también de otras -
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nacionalidades, por ejemplo, en el campo de la energía el6E 

trica, estaban presentes las inversiones canadienses y en 

los servicios telef6nicos las de origen sueco y norteameri

cano, siendo éste ~ltimo el más significativo en todo• los 

sectores a partir de la década de los veinte e invertido -

estrat&gicamente a partir de 1941 en el sector manufactu -

rero, debido a las medidas tomadas por el gobierno para 

spoyar el desarrollo industrial interno. 

El siguiente cuadro presenta la creciente interven

ci6n norteamericana dentro de los sectores econ6micos m6s 

importantes y sobre todo la evoluci6n que tuvo dentro del 

sector •anufacturcro. 

CUADHO ( 11) 

INVERSIONES DIRECTAS NORTEAMERICANAS EN MEXICO. 1929, 1936 

1943 y 1950 (millones de d61ares). 

Cameo de la inversi6n 1222 12J6 12!1J 12~º 
Minerfa 230 213 108 121 

Servicios y Transportes 164 148 106 107 

Manufacturas 6 8 22 133 

Banca y Seguros 9 11 23 32 

Agricultura 59 u 14 3 

Petr61eo 206 69 5 13 

C•tros grupos 9 _ll __2. ~ 
)"otal 68J 4Z9 2sz ~15 

fuente: United Nations. Foreign capital in Latín Americe. 

p. 111 Citado por Jiméne% Sandoval Ma. del Carmen. 
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Ob. cit. p. 90. 

El sector manufacturero en el año de 1929, absorvi6 

tan sólo 6 millones de d61ares de un total de 683 millones 

a diferencia de 1950, año en que a dicho sector se destin~ 

ron 133 millones de d61ares de un total de 415 millones, 

este crecimiento fue muy significativo. 

Durante el perrodo de posguerra, la mayor parte de 

las inversiones realizadas dentro de las industrias manu

factureras, participaban conjuntamente con capital local 

y se dedicaban a la producci6n de alimentos enlatados, hi

lados de ray6n y de otras manufacturas textiles, envases 

refractarios, insumos y maquinaria, cemento, enae111blaje de 

auto•6viles, radios, tocadiscos y dem~s aparatos el&ctri

coa; productos farmac~uticos, de aluminio y asbestos, tin 

tes qufmicos, etc. 

En las industrias qurmicas y farmac&utica~, la in

versi6n extranjera era particularmente significativa, y 

en cuanto al ensamblaje de autom6viles y a las industrias 

elaboradoras de productos derivados del caucho, igualmente 

contaban con una fuerte presencia de compañías subsidiarias 

norteamericanas. 

• 
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5. LIMITES DEL PXCCESO DE INDUSTNIALIZACION VIA SUSTITUCION 

DE IMPONTACIONES. 

Podrfa pensarse que el proceso Je industrializaci6n 

por sustitución Je i~portaciones debería continuar en for

ma ilimitada hasta transformar a nuestros países en indus

trializados, pero esto no ocurre así, ya que la estructura 

primario-exportadora en que se basa este proceso, le imp.2. 

ne serias limitantes muy difrci les de salvar. 

Las limitaciones a que se enfrenta este proceao de 

industrializaci6n se manifiestan mediante problemas eatru~ 

turales de los sectores externo, industrial, agrrcola y p.§. 

blico, Así también, en la medida en que avanza el proceao 

de industrialización se presentan problemas relacionados 

con la desigual distribución del ingreso, el desempleo, le 

Marginación urbana y rural, las presiones inflacionarias y 

devaluaciones que conllevan a una creciente dependencia -

externa. 

la su3titución de importaciones ve frenado su desa

rrollo a causa del estrangulamiento externo. la selección 

en el empleo de las divisas disponibles, que son un recur

so escaso, c~nduce a una progresiva compresión de las im -

portaciones menos esenciales, de tal manera que si persis

ten las limitaciones a la capacidad de importar, la rigidez 

de las importaciones tiende a incrementarse. Esa rigidez -

misma, consecuencia del compromiso creciente con importaci.s?, 

nes destinadas a al 1mentar el funcionamiento del sistema, 
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impide la continuidad del mecanismo de sustituci6n a menos 

que se inyecten en él nuevas Jivisas, que al no poder gen~ 

rarse por la restricción en el comercio exterior, deben -

ser buscadas en el financiamiento externo. 

En otras palabras, el proceso de s~stituci6n de im

portaciones para seguir funcionando requiere ade~4s de pe.?:, 

manecer constante los rasgos sociopol rticos de la sociedad, 

la introducción de inversiones extranjeras -en capital, te% 

nologfa, licenciaa, asistencia t6cnica, etc.- que se con•

tituyen de eate modo en condición y garantra del modelo de 

crecimiento, pero que impiden un desarrollo induatrial au

tónomo ~ conducen a una dependencia externa. 

Para llevar a cabo el proceso de industrialización 

en nuestros parsee, como ya hemo• visto, se requiere que la 

entrada de divisa• del exterior ae mantenga en forma ere -

ciente para que sea posible la sustitución de bienes de -

producci6n, si esto no ocurre, dicho proceeo se enfrentar' 

a fuertes deeequilibrioa. La captaci6n· de divi••• ae en -

cuentr• en función de las relaciones de interc .. bio y COMO 

dichas relaciones se han Jeteriorado a partir de la d6cada 

de los cincuentas es fácil entender que el proceso de in

dustrial izaci6n se enfrenta a una limitante, que sólo pue

de ser salvada por medio de un incremento en las exporte -

ciones o por financiamiento externo e inversiones extranj~ 

ras. 

Las industrias nacionales vieron frenadas sus eape

ranzas de crecimiento a falta de capital disponible por lo 
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que tuvieron que vincularse al capital extranjero para au

mentar su productividad y diversificar su producct6n con 

la finalidad de abastecer el mercado interno, sin e..bargo, 

después de 1950 esta vinculación hizo posible otro tipo de 

r~laciones de &stas industrias con el capital extr•njero 

que habra aumentado su participaci6n; dichas relaciones -

implicaron la asistencia t'cnica, las licencia• para uao de 

marca y de patentes, etc., conduci,ndo • una extranj-riz• 

ci6n de las industrias•'• importantes que operen en nues

tra regi6n. Esto hace •uy diffcil que••• m•nufactur•• pr2 

ducidaa intern .. ente puedan competir en el exterior por su 

alto costo y por laa políticas de la• eapr••a• llOftopcSI icaa. 

La 111odernizacicSn de la planta industrial ~. loa ••s 
toree m.Ss di n'-ti coa en nuestra• econo•faa generi un despt.e 

z .. iento de la fuerza de trabajo ocupada que vino a engro

sar los grupo• ••reinados. Este fen6meno influye directa -

•ente en una desigual diatribuci6n del ingreso, ya que •es 

toree a111plios de la poblaci6n reciben una peque~• parte del 

ingreso generado mientras que un reducido grupo ae benefi

cia de la mayor parte del producto social. Este hecho dis

minuye la capacidad de co•pra de amplios sectores Je la P.2. 

blacidn con lo"que se reduce el mercado interno, lo que -

constituye otra limit•nte al proceso de industrieli&aci6n 

por sustituci6n de importeciones, ya que éste requiere de 

mercados masivos para les productos manufacturados. 

Por otro lado, el sector agrrcola no sufri6 profun

das transformaciones comparado con la pr~ducción industrial. 



215 

Si bien en un principio. fue capaz de apoyar el desarrollo 

industrial a través de las exportaciones y de la producci6n 

para el consumo interno, avanzado el proceso de industria-

l i%aci6n 1 lega a estancarse, ya que la producción no crece 

en la •i•ma proporción que la demanda por la carencia de in_ 

versiones en infraestructura, por las formas arc&icas de -

propiedad, por la transferencia Je valor hacia la induatria 

y por la no co~respondencia de recursos de ésta hacia el 

sector primario. Ante.una crecimiente demanda de producto• 

agrrcolea '•te sector responde con el au•ento de loa pre -

cios, lo que reduce el mercado de consumo y tiende a li•i

tar el proceso de industrialización. 

Por últi•o, las políticas gubernéllllentales que en un 

principio favorecieron el desarrollo industrial mediante el 

proteccioni.,.o, la creaci6n de infraestructura, el apoyo -

fi,nenciero, loa subsidios, etc., 1 legaron a au 1 ímite cua.!!, 

do empiezan a generar constantes procesos inflacionarios -

y devaluatorios y contrnuos déficits en las relaciones con 

el exterior que provocan el endeudamiento externo. 
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~APITULO IV.- SUBORDINACION Y DEPENDENCIA DE LATINOAMERICA 

1.- LA DEPENDENCIA DE ESTRUCTURAS. 

Los pafses latinoamericanos se debaten dentro del ma~ 

co establecido por una nueva dependencia que empie:a a mani

festarse a mediados de la década de los cincuentas y que a -

través de mecanismos comerciales, industriales, tecnol6gicos 

y culturales, impuestos del exterior, se subordinan a los i~ 

tereses de los pafses imperialistas. 

La industrializaci6n interna de los pafses latinoame

ricanos se ha estado reali%ando dentro del proceso de inte-

graci6n capitalista mundial, bajo el dominio del capital mo

nop61 ico; por lo que no se puede hablar de un desarrollo in

dustrial aut6nomo y de base nacionalista. 

El capital financiero que penetra en América Latina -

después de la Segunda Guerra Mundial a través de las empre

sas multinacionales que operan a escala mundial, y que tie

nen como sede a los Estados Unidos, entra en una nueva fase 

de expansi6n basada en las inversiones industriales y de 

servicios. Ya no con la finalidad de conquistar fuentes de 

materias primas utilizadas por la empresa central, ni tampo

co de garantizar mercados para sus productos, ni a producir 

en su conjunto para los pafses inversionistas; sino que el 

objetivo es producir para el mercado interno. 

La d~cada de los sesenta, se torna más difici 1 a la 
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mayoría de los países latinoamericanos que habfan adoptado 

la polftica de industrializaci6n a base de la sustituci6n -

de importaciones, ya que no ha sido posible romper la barre

ra que les ha impuesto el mercado externo a sus productos m~ 

nufacturados, tampoco se ha logrado elevar en gran cosa a -

los bajos niveles de desarrollo asociado a las economfas de 

exportaci6n. Nuestras economías latinoamericanas se enfren

tan al creciente proteccionismo impuesto por los pafses de -

mayor nivel de desarrollo.· 

La estrategia de desarrollo mediante la industrial i:z:.!, 

ci6n por sustituci6n de importaciones que debi6 haber líber.!, 

do a la economía latinoamericana de su fuerte dependencia de 

la exportaci6n de productos primarios y de capital y tecnol,2 

gfa externos, no pudo alcanzar sus metas y termin6 por ahon

dar la situaci6n y dependencia de nuestras aconomfas. 

Al mismo tiempo, la gran ~mpresa tra~snacional alcan

za un primer plano como instrumento de domi~aci6n del comer

cio mundial, en la transmisi6n de la tecnologfa y en el ac

ceso de ésta a los mercados. Las empresas transnacicnales 

pnnetran en forma creciente en los sectores más importantes 

de la industria latinoamericana y adoptan una doble signifi

caci6n en el comercio exterior: por una pa1•te, son elemen

tos tal ve:z: decisivos para lograr increment.1r las exporta

ciones; por otra, resultan ser un factor restrictivo del C,2 

mercio, a través del establecimiento de subsidiarias a las -

que se prohibe efectuar exportaciones. "A ia penetraci6n en 

.. 
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gran escala de las subsidiarias norteamericanas en la econo

mía latinoamericana se atribuye el 35% de las exportaciones 

totales latinoamericanas y el 44% de las exportaciones de m~ 

nufacturas en 1966. Por añadidura, las importaciones de las 

subsidiarias representaron alrededor del 11% de las importa

ciones totales, mientras que las ventas de las subsidiarias 

representaron alrededor del 14% del producto bruto interno y 

casi una tercera parte de la producci6n industrial de la re-

9i6n.n (1) 

Queda también muy claro, que la tecnología que han iJ!!. 

portado a América Latina, en forma directa o por intermedio 

de empresas latinoamericanas concesionarias, ha sido extrem~ 

damente costosa y algunas veces inadecuadas a las condicio

nt• s de 1 a r'eg i 6n. 

El sistema capitalista mundial se encuentra en un pr,2 

ceso de expansi6n internacional por conducto de las corpora

ciones manufactureras multinacionales que tienen el respaldo 

de los gobiernos de su pafs de origen y que representan a la 

vez una nueva estructura de dominaci6n. 

La empresa multinacional ha sido uno de los mecanismos 

que han uti 1 izado las economías desarrolladas pal!"• ·-subordinar 

(1) Sunkel, Osvaldo. "La naturaleza de la dependencia latí~ 

americana". en: América Latina en la econ,.,mfa internací_,2 

nal. p. 34-35 
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a las economías atrasadas, En este sentido, es válido afir

mar que una estructura econ6mica que se considera desarroll~ 

da, controla, sujeta y subordina a otra estructura subdesa

rrollada, con el objeto de apoderarse de sus riquezas a tra

v's de la acci6n expropiatoria que manifiesta a partir de los 

a~os sesenta, formas más refinadas, indirectas y ocultes. 

Uno de los mecanismos que permite \a apropiaci6n de -

recursos, mediante procedimientos ocultos de los pafsee imp~ 

rialistas desarrollados sobre los países dependientes, es a 

través de los precios internacionales que se pagan por las -

materia• primas. 

El intercambio internacional, permite la venta de pr.2 

duetos entre pafses desarrollados y subdesarrollados, y es -

precisamente eeta venta la que permite que se realice la 

plusvalía que ee crea en el proceso productivo. En el come~ 

cio internacional no se produce por lo tanto un proceso de -

explotaei6n de la fuerza de trabajo, pero si se produce una 

acci6n expropiatoria por parte de un propietario privado que 

ae apodera de una parte de la plusvalía generada por el obr~ 

ro en el proceso de producci6n. Esta apropiaci6n se d6 debl 

do a que el intercambio no se hace en base el valor real de 

los productos, por las condiciones del. mercado monop61ico. 

Esta situaci6n dá como resultado un intercambio desi

gual y una pérdida en los términos de intercambio para los -

pafses dependientes que se enfrentan a un mercado mundial d~ 
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minMl•f>Or loe. monopolios. Este mercado opera según Theoto

nio Dos S11nte. bajo los siguientes mecanismos: (2) 

a) Los grupos monop6licos locali:ados en los centros 

del capitalismo controlan el transporte de los pr.2 

duetos y su comerciali:aci6n, al controlar los mer, 

cados compradores. 

b) Los grupos monop6licos centrales, contando con el. 

auxilio de sus Estados imperiales y con su vasta 

capacidad de operaci6n internacional, diversifican 

los centros productores para debilitar su control 

de la oferta, propician los conflictos militares 

para estimular sus diferencias econ&nicas y cult~ 

rales y recurren al desarrollo de productos alter, 

nativos, principalmente los sintéticos. 

c) Cuando fallan estas formas indirectas de debilitar 

los centros productores, asumen el control directo 

de la producci6n, recurren a la intervenci6n ·mili

tar, al chantaje jurídico, a la conspireci6n, etc., 

contando para ello con el apoyo de sus fuertes Es

tados Imperiales. 

En cuanto a la exportaci6n de productos industrializ.2. 

dos procedentes de los pafses dependientes, 'stos se enfren

tan a limitaciones cambiarias drásticas que les imponen los 

gobiernos de los pafses compradores, principalmente en Esta-

(2) Dos Santos, Theotonio. Imperialismo y dependencia. 

P• 322 
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dos Unidos. Este pafs impone cuotas límites de compra de d~ 

terminados productos. 

Estos aspectos nos muestran que los términos de inter

cambio y el comercio desigual resultan ser un problema deri

vado del poder econ6mico de algunas estructuras sobre la in

mensa mayorf a. 

Otro mecanismo por medio del cual se transfieren enor

niea cantidades de recursos producidos en los pafses dependie!l 

tes hacia los dominantes, son los pagos que realizan residen

tes nacionales a extranjeros por concepto de servicios. En -

eete rengl6n resaltan b'sicamente los rletes, seguros, servi- <, 

cios t'cnicos y pago por uso de patentes. 

Fuertes grupos monop61icos de grandes empresas contro

lan los transportes y los seguros y extraen millones de d61a

res anuales por el "servicio" que prestan a los pafses depen

dientes. 

La uti 1izaci6n en nuestros pafses de máquinas produci

das en el exterior permite la celebraci6n de contratos de 

"asistencia Ucnica", y con ésto, se establece una forma di-

recta de expropiaci6n de recursos en nuestros pafses dependie!l 

tes. En la asistencia técnica lo que se negocia es el secreto 

tecnol6gico o industrial. Puede tratarse del diseño de una m~ 

quina o de un mecanismo que se mantiene oculto y cuyo derecho 

de uso se reserva a ciertas firmas especiales, o también puede 

tratarse de una técnica determinada o de un conocimiento cual-
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quiera cuyo secreto asegura a sus propietarios una renta de

terminada. 

Aunado a lo anterior, también resulta muy costoso para 

nuestros pafses el derecho a usar una cierta marca o un cierto 

producto cuya publicidad asegura el control del mercado. Cue~ 

do se adquieren los derechos, se tiene que pagar un royalty o 

rega 1 fa como porcentaje de cada producto rea 1 izado. 

Vemos que todas las formas anteriores de expropiaci6n 

est'n ligadas a la circulaci6n de mercancfas. Asf tanto los -

mecan i •mos de precios monop6 I i cos como e J cobro exagerado de 

servicios muchas veces inexistentes, son formas que permiten 

expropiar la riqueza ajena. Todo este proceso depende de las 

condiciones en que se ~ealiza la producci6n. 

Hasta aquí hemos utilizado adecuadamente el concepto -

de expropiaci6n, ya que la verdadera explotaci6n s61o se pue

de dar en el proceso productivo, y en él, s61o se puede expl~ 

tar a la fuerza de trabajo. 

•El derecho a explotar universalmente la mano de obra 

depende de la libre circulaci6n de los capitales, El monopo

lio, la concentraci6n violenta de la riqueza que promueve y -

crea, a61o puede alcanzar su plenitud si tiene la posibilidad 

de explotar directamente toda la mano de obra disponible en -

escala internacional, Es por lo tanto la exportaci6n de capl; 
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tales desde los centros imperialistas hacia el exterior, lo 

que constituye la esencia del imperialismo moderno. Desde -

fines del siglo pasado se logr6 constituir un mercado inter

nac i ona 1 de cap ita 1 es que entre96 a 1 a mayor parte de. 1 os 

trabajadores del mundo a la explotaci6n del capital interna

cional"'. (3) 

La inversi6n extranjera se apoya en un capitalismo de 

Estado. Es el Estado dependiente el que se encarga de crear 

la infraestructura energ6tica, de transportes, de cotnunica-

ci6n, etc., a través de la inversi6n extranjera, la• e•preea• 

multinacionales controlan los recursos naturales de loe paf

•e• en que invierten y les permite también apropiarse direct~ 

mente de la plusvalía producida por sus trabajadores. En loa 

paf•e• latinoamericano•"••• 'cada vez una. mayor proporci6n de 

la propiedad y el control de los recursos y actividades est'n 

siendo tranaferidos a empresas extranjeras y el aparato gube.c, 

nsmental se encuentra en buena medida a disposici6n de aque-

l los intereses. Eato no s61o implica que provee les inverai,2. 

nea da infraestructura necesarias para su expansi6n, sino que 

tambi&n provee la fuerza polftica y policiaca necesarias para 

reprimir la creciente ~eacci6n y resentimiento hacia el avan

ce de la desnacionalizaci6n, la ampliaci6n de la desigualdad 

y la marginalizaci6n creciente. Este modelo de desarrollo P.2 

drfa tal vez describirse como un #Capitalismo de Estado De-

pendienten. (4) 

(3) 

(4) 

Dos Santos, Theotonio. 1mperia1 i smo y Dependencia. p. 326 

Sunkel, Osvaldo. La naturaleza de la dependencia. p.42 
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Todos estos mecanismos en su conjunto operan hacia una 

di recci 6n: la explotaci6n directa de los recursos naturales 

y humanos de los países dependientes, la expropiaci6n de los 

excedentes apropiados por las burguesías locales, la captaci6n 

de los recursos ahorrados por las clases medias y de niveles -

superiores. Este proceso de succi6n internacional de recursos 

se expresa directamente en· la negativa balanza de pagos con 

que operan los países dependientes, 

la dependencia de los pafses latinoamericanos se ha 

perpetuado a través de la deuda externa y de la ayuda intern~ 

cional. Recurrimos a la deuda externa cuando nuestras desequi 

libradas balanzas de pagos pres~ntan enormes d'ficlts, debido 

principalmente a: 

1) El c0tnercio desigual que resulta de los bajos pre~ 

dios de los productos de e~portaci6n y altos precios 

de los productos importados. Resultado: d6ficit .

comercial. 

2) los pagos de fletes y seguros que causan los produ.s 

tos importados. MAs déficit, ahora en la balanza 

de servicios. Resultado: insuficiencia de recur-~ 

sos para importar m'quinas e insumos necesarios pa• 

ra el desarrollo industrial interno, Recurso: re

currir al capital extranjero. 

3) Entradas de capital en gran parte falsas (a través 

de m&qujnas obsoletas o reinversi6n de una parte de 

las utilidades obtenidas por empresas extranjeras). 
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Esto origina un aumento puramente contable de los 

capitales extranjeros. Pero la cuenta decapita

les tiene como contrapartida a los enormes pagos -

COlllO remesas de ganancias, recompensas de servicios 

técnicos y royalties, lo que origina un nuevo défi

cit mayor. Resultado: alguien tiene que financiar 

estos déficits, ya que .la planta productiva de nue!. 

tros pafses no se puede parar. 

4) Surge la necesidad de tomar una nsoluci6n•, los Pa! 

ses dependientes recurren al exterior y son loe·pa! 

ses imperialistas los que financfan a nuestras eco-

nOlll~as bajo la forma de •ayuda- ex-terna•,· "pr,stalaos \ 

internacionalesw, etc,, que permiten saldar eaoa -

tremendos déficita. Resultado final: COlllO el COlll

portamiento de loa factores que originen los d4fi-

ci ta en nuestras economfas no ha caMbiado, loe paf

••• receptores de la ayuda no la pueden pagarw· Por 

la deuda ee cobran elevados intereses y su tenden

cia ea creciente y aunado a los déficit• cr6nicoa 

de fas balanzas de pagos, se va asentando y perpe

tuando nuestra situaci6n dependiente. 
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2.- LA DEPENDENCIA TECNOLOGICA Y FINANCIERA. 

Las empresas multinacionales son unidades comerciales 

que buscan traspasar sus fronteras nacionales, extendiendo sus 

actividades productivas, comerciales o de servicios a otros -

pafses, manteniendo el control mayoritario de la inversl6n, -

de la administraci6n de cada empresa y del avance tecnol6gico. 

Al extenderse en los diversos campos productivos reducen el -

coeficiente de riesgo de sus inversiones y compran medianas 

empresas en .los pafsea donde se instalan. De modo tal que 

las sucursales que operen en loa países subdesarrolledoe res

ponden a intereses y ventajas de tipo financiero, comercial y 

tecnol6gico de la cesa matriz. 

Por la cantidad de sectores en que actCian y las muy dl 

versas ramas que d011tinan, el conjunto de esas empresas carte

l izan los mercados y deavfan el centro de decisi6n de la actl 

vidad en que participan a los grandes centros mundiales de 

control y abastecimiento de mercaderfas, capitales y tecnolo

gfa. 

Es insoslayable la conexi6n entre la dependencia tecn~ 

16gica y la empresa multinacional. La depe.ndencia tecnol69i

ca no se traduce solamente en una presi6n sobre la balanza de 

pagos por regaifas y servicios t'cnicos, sino tambi4n en la -

extranjerizaci6n del sistema productivo, en la medida en que 

la sustituci6n de las ÍR!portaciones queda subordinada a la em. 

presa extranjera. 
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La Importación masiva de tecnología de la industria I~· 

tinoamericana desde 1.os centros desarrollados ha tenido repe.i::. 

cusiones muy serias, que han presentado problemas de gran mas 

nitud a nuestras economías. En este aspecto basta con seffa~ 

lar los siguientes: (5) 

a) Venezuela pag6 al exterior en los Oltimoa a~os de 

la d'cade de los sesentas 800 millones de d61area 

por derechos de patentes y royaltiea. El ~0% de 

I• tecnologfa que ae usa en el paf• es extranjera~ 

b) El 94% de las patentes en Chile, en 1967, eran de 

origen extranjero. 

c) En f,rgentina, mientras que en 1949, el SS• de lea 

patente• eran solicitadas por individuos, y el 4S. 
por empresas, en 1967, 1 os 1 nd i vi duos tend·r en a -

desaparecer como patentadorea, s61o repreeenteban 

el 2~, mientras las empresas significaban el 77%. 

d) .En 1964, a61o el 34% de las patentes raglatradaa -

en Brasil eran de empresas nacionales, el 6~ eran 

extranjera•. 

e) Por eu parte, en Mfxico, en 1964 e61o el 2~ de 

las patentes eran registradas por firma• neciona

les, 80% lo eran por extranjeras. 

(5) Lozada, Salvador Marra. Dependencia y empresas multina

cionales. p.67-68. 

•. 
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f) El peso extranjero en el patentamiento era decisi

vo; en 1967, todas las empresas que registraban -

mtia de 10 patentes al año eran extranjeras, el 52% 

de ellas, norteamericanas. 

las implicaciones de esta situaci6n han sido negativas 

para los pafses latinoamericanos, pues estas importaciones de 

tecnologfa han significado un alto costo en divisas, asf como 

tambi~n la i19Posici6n de numerosas condiciones restrictivas a 

nuestra• economfas, como son: la obligaci6n adicional de 

uaar las materias primas, maquinarias y equipos de las empre

sas exportadoras,_ la prohibici6n de exportaci6n, participaci6n 

en la propiedad de la empresa nacional, a la extranjera expor

tadora, etc. 

En el cuadro No.12 se señalan algunas de las m6s impo.i: 
' . 

tantea e111preaaa multinacionales y las operacionea que realizan 

en el contexto internacional. 
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Cuadro No. 12 

GRANDES EMPRESAS MULTINACIONALES (1967) 

Compañfa 

General Motors 

StandardOll (N.J.) 

Ford Motora 

Chrysler 

Mobi 1 Oi 1 

Ventas to
tal es (mi
l Iones de
d6lares). 

20.026 

13.266 

10.516 

6.213 
•' 

s.772 
1nt1 • B.ua i neas Machines 

Gulf Oil 

5.345 
4.202 

Ou Pont (E.I.) de 
Nem·our• 

lnternational Tel&Tel 

Goodyear Tire & Rubber 

3.102 
2 •. 761 

2.638 

lnternational Harvester2.542 

Caterpillar Trector 1.473 
Minneaota Minlng & Mtg.1.231 

Si nger 1.138 

Corn Products 1.073 

"naconda 1. 048 
Colgate-Palmolive 1.025 

National Cash Regiater 955 

~assey Ferguaon 845 

Heinz (H.J) 691 

Warner-Lambert Pharm. 657 

Pfiz:er (Chas.) 638 

Namero % participaci6n del ex
de pa! terior en los totales. 
ses en 
que o- Recur- Ventas Utili
peran. sos. dades. 

24 

45 
27 

18 

38 

14 

48 

16 

60 

35 
18 

14 

24 

28 

33 

9 

43 
10 

22 

15 

47 
32 

15 

56 
40 

31 

46 

34 
38 

12 

47 
22 

21 

25 

29 
58 

47 

'44 
50 

41 

84 

55 

32 

50 

14 

68 

36 

2 

30 

n.d. 

4 
47 
30 

17 
14 

30 

so 
46 

32 

SS 
44 
90 

47 
33 

48 

'7 

52 
. 92 

n • .d • 

45 

32 

29 

so 
30 

10 

29 

49 

S7 

51 
n.d,. 

57 

33 

52 
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Fuente: fortune, Septiembre de 1968. p.· 105. 

Citado por Alma Chapoy en las Empresas Multinacionales y Amé

rica Latina. p. 112 

en: América Latina en la economía internacional.- varios aut,2-

res. 
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En un estudio reciente (1969L - afirma Fernando Faj

n2ylber -, se señala que de las 1325 filiales establecidas en 

América Latina, 246 pertenecen a la rama qufmica, 129 a la 

farmaceGtica, y 74 a la automotriz. Contrasta el elevado nG

mero de filiales en el sector automotriz con las apenas 8 fi

liales establecidas en la regi6n para fabricar maquinaria agr! 

cola. Oe esas 1325 filiales de la regi6n, 365 estarían en M! 

xico, 199 en Brasil y 159 en Argentina. (6) 

La inversi6n extranjera no se encuentra uniformeaente 

distribuida en cada rublo de la producci6n, sino que se con-

centra en determinadas ~reas y permanece ausente en otras. 

HA fines de 1966, la inversión directa re•lizada en el 

exterior por los principales pafses capitalistas .ascendía a -

85.583 millones de d61aree, correspondiendo a Estados Unidos 

54.462 mi 11 ones ( 60%) / a 1 Reino Un ido 16 mi 11 ones ( 18~), 

4.000 millones a Francia, 2.500 mi !Iones (2.7%) a Ale•ania, 

3.238 millones a Ca~ad~ (3.6%) y 1.000 mil Iones a Jap6n 

·(1.1%). Cantidades menores correspondfan a Suecia, Italia, 

~olanda, Suiza, B~lgica y Australian, (7) 

Hasta 1950, latinoamerica fué ~a regi6n que atrajo un 

mayor monto de inversiones estadounidenses, pero a partir de 

ese año, las inversiones empezaron a orientarse cada vez más 

(6) Fajnzylber, Fernando. la empresa internacional en la i~ 

dustrializaci6n de América Latina. p.23. 

(7) Chapoy, Alma. les empresas multinacionales y América La

tina, p.107 
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hacía Canadá y Europa. Pese al descenso en la participaci6n 

de América latina de la inversi6"i directa estadounidense, esa 

regi6n, Canadá y Europa constituyen las tres áreas más impor

tantes como receptores de inversiones.· Hasta antes de 1 a Se

gunda Guerra Mundial, los continentes europeos y americano -

comprendían aproximadamente el 90% de la inversi.6n total; P.!!,' 

ra·1950ese porcentaje había disminuido a 83%, en 1960 a 

80% y en 1970 descend i ·> hasta e 1 76%. (8) 

Asf vemos que a parti·r de 1950,. Estados Unidos empieza 

a diveraificar la orienteci6n de sus inversiones directas· a 

otroa lugares como Africa, Ocea~[a.~ Aeiar 

(8) Chapoy, Alrna. 
1 

Ob. Cit,.- p.197 



Cuadro No. 13 

VALOR DE LA INVERSION DIRECT~ DE ESTADOS UNIDOS' 

EN EL EXTERIOR. 

Areas y Países 

Total 

Canad4 

Europa 

M.C.E. 

Otros países 

Latino~erica 

Otros A.érica 

Asia 

Medio Oriente 

Lejano Oriente 

Oceanía 

Africa 

Otros 

( 

1950 

11.788 
3.579 
1.733 

.637 
1.096 
4.445 

•. 131 
1.001 
' ..692 

.309 

.. 256 

.287 

.356 

mil Iones de d61ares) 

1960 1970 

32.765 78.090 
11.-198 22.801 
6.645 24.471 
2.644 11.695 
4.001 12.776 
8.387 12.201 ,, 

.884 2.483 
2.315 s.612 .. .. 
1 .. 163 l.~5 .. 
1.152 3.;-967 .. 

.994 3.485 

.925 3.476 
1.418 J.'563 

Fuente: Survey Of Gurrent Business (varios a~os) 

C.i.tado .por Alma Chapoy. Las empresas multinacionales.-.-.. 
p.- 108.-

233 



234 

En el periodo de 1950-1960 se incrementaron las inver

siones directas norteamericanas que pasaron de 11.788 millones 

de d61ares a 32.765 mi 1 Iones, registr~ndose un incremento de -

178%. Entre 1960 y 1970, las inversiones norteamericanas est.!! 

vieron en vertiginoso ascenso, en el Gltlmo año señalado alca!!. 

zaron la cifra de 78.090 mi !Iones de d61ares, lo que represen~ 

ta un aumento de 138.3% en esos diez años. 

En 1970, latinoamerica recibi6 solo el 15.6% de las in

versiones totales; en 1950 esa proporci6n ascendió al 37.7'1>, 

4sto no signiFic6 que el monto de las inversiones haya disminul 

do en tfrminos absolutos; simplemente aumentaron en menor pro

porci6n que en otras áreas. Entre 1960 y 1970, esas inversio

nes crecieron el 268% en Europa (las inversiones en: Europa, -

M.C.E. y otros países), se duplicaron en Canad,, crecieron en 

175% en Asia y Oceanía, en Afr i ca e 1 aumento fué de 1 2.75. 7%, 
•ientrea que el crecimiento en América latina s61o fué del -

45.5%. 

En los años posteriores a 1950, fas inversiones extran

jeras en América Latí na se han desp 1 a.zado de las activ.Jdades ..; 

consideradas como tradicionales, es el caso de la minería, el 

petr61eo, el transporte, la industria eléctrica y la agricul

tura, hacia nuevos sectores de la industria manufacturera y -

··.~ 

loa servicios Financieros y comerciales.· las inversiones nor- <': 
teamericanas en América Latina se han concentrado en el sector 

manufacturero, mientras que el monto de esta inversi6n en tr.an!. 

~te, comunicaciones y energía se redujo en oste período de -
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1950-1969.- La expans i 6n en e 1 sector manufacturero se prOdu

jo principalmente en el segundo decenio del período arriba s~ 

ñalado: un 60% del incremento total de la inversi6n de Esta

dos Unidos en la regi6n correspondi6 al sector manufacturero 

en el período de 1959-1969. (9) Las inversiones se han di

rigido a diferentes pafses como queda establecido en el cua

dro Nolo 14 

(9) Ffrench-Davis, Ricardo. 

rica Latina. p~216r en: 

1 nternac i ona 1 .-

La inversi6n extranjera en Am4-

Am~rica Latina en la econ9111fa -
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Cuadro N! 14 
VALOR EN LIBROS DE LA INVERSION NORTEAMERICANA EN AMERICA 
LATINA, EN 1956, 1961 Y 1966. (millones de dólares l 

Total Mineria Petroleo lndustrl-TronsPQtComercio Otros 
y fundl- as de-- tes, COl'll.I 
ción tronsfor- nicaclo-· 

. ' mac1on nes,Ener. 

elec-tr. 

1956 
América Latina, 5 838 860 1 768 1241 e~I 351 l 067 
M4xlco. 
América Central. lncl. 

690 1ee 17 321 93 74 19 

Haitf, Fanamd, Repdb·lico 
10 58 33 l4& 24 331 Dominicana. 610 

Venezuela. 1 829 20 1411 78 37 74 209 
Argentina. 333 1 61 $4 35 ea 
Brasil. 810 - 1 1 2 470 1 e' 48 29 
Colombla1 Chile, Per'1 1 44& 655 150 f 32 e:o 78 370 
Otros 1 21 20 4& l 1 18 2t\ 

AmlÍrlca Latina. 
1961 

8166 95& 3087 1674 489, 7&4 1207 !, 
México. 822 130 48 414· 2~ Q7 ld4. 
América Central lncl. 
Halt I, Panamd, Rep6bllca 

180 Dominicana. 934 46 116 38 1es 390 
Venezuela. 3 017 30 2441 196 33 188 1 31 
Arg•ntlna. 636 - 50 283 - 28 274 

. Brasil 1 000 14 92 543 1g·9 137 28 
Colombia, Chile, Peró. 1 587 7345 300 158 48 106 23Q Otros. 171 40 42 1e so 43 

19ee 
A"lérlca Latina. 9 853 1 028 2902 3077 360 1158 1328 M.exico. 1 244 108 42 797 29 1~3 11& 
Amfrlca Central, In e 1. 
H altl, Panamd y Rep6bllca 
Dominicana. 1 476 54 316 108 198 3&e 444 Venezuela. 2 678 40 1922 293 19 2&3 161 

1 
Argentina. 1 031 100 652 44 236 Brasil 1 246 58 69 848 38 182 53 Colombia, Chile, P•r6. 1 938 756 356 338 50 150 288 Otros. 241 12 97 43 26 2 1 42 
Fuente: citado por Mig1Jel S. Wionczek. Endeudamiento Público Externo P.144-14&. 
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Este cambio fué debido a que probablemente la políti

ca de sustituci6n de importaciones tendría que adoptar la 

forma de industrializaci6n y para lograrlo fué necesario 

atraer media~te favores especiales al capital extranjero y 

también por la actitud conciente de algunos países .latinoame

ricanos de expropiar servicios de utilidad pablica (la energía 

e 16ctrica en México en 1960). 

·, 

Pare 1956 se estimaba que el valor de la inversi6n pri~ 

vede de Estados Unidos en las actividades primarias dirigidas 

hacia le exportaci6n y en los servicios pablicos en algo apr,2Xj;, 

11edo e loa 3000 mill~nes de d61ares de un total de 5 838 millo

nes, correspondiendo el resto a las industries de transforma

ci~n, cemercio, turismo y servicios financieros. Esta situa

ci6n c..t>ia totalmente en 1966, ya que el valor de la inver

ai~n eatadounidense en los sectores tradicionales se estima-

ba en 3 800 millones de d61ares y la colocada en la industria 
1 : 

••nufacturera y los servicios, exceptuando el transporte: y la¡ 
¡ ·:, 

industria eléctrica, aument6 a unos 6 000 mil Iones de d6lares1 · 

•• decir, el doble de la inversi6n existente en los mismos 

aectore• en 1956.- ( 10) 

•Desde 1960 a 1967 las manufacturas llegan a constituí~ 

•• en el principal rubro de. la inversi6n norteamericana en Am! 

rice Latina. En 1960 las manufacturas representaron el 19% -
del monto global de las inversiones directas norteamericanas -

( 10) W 1·onczek, Migue 1 S.. "Endeudamiento pab 1 i co externo".- -

en1 La dependencia político econ6mica de América Latinar 

p.-129. 
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en América Latina. En 1967, las manufacturas pasan a represeu 

tar el 32% de estas inversiones •••• ". (11) 

Progresivamente los capitales norteamericanos tienden 

a intensificar su penetraci6n en latinoamerica •. "El aumento. 

de la inverei6n norteamericana en la industria manufacturera, 

el comercio y los servicios fuá vertiginoso. El sector ind~!. 

tria! se elev6 de 1 250 a 3 075 mi !Iones de d61ares (casi en 

150%); en el comercior de 350 a 1 150 mi! Iones de d61ares 

(más del 20()%); y en el sector de intermediarios financieros 

de 300 a 800 millones de d61ares (más del 150%). En el caso 

de la industri~, el com~rcio y la banca, el proceso se ha ac~ 

lerado después de 1960". (12) Destacando las inversiones -

industriales en Argentina, Colombia, México y Brasi I; el se_s 

tor comercial en Brasil, Centroamérica y Venezuela y en los 

•ervicios financieros en toda la regi6n,· a excepci6n de Méxi• 

co, ya que se prohibe por ley la participaci6n del capital -

extranjero en los se-rvicios financieros.· 

El grueso de la inversi6n norteamericana en Am~rica Ls 

tina continu6 creciendo después de 1967, 1 legando a 14,800 m.L 

!'Iones de d61ares en 1970 y a 22 200 mi 1 Iones en 19751 En -

,.te altimo afto, les manufacturas ya absorbfan el 49% de las 

inversiones totales; el petróleo 13%; el comercio 12%;: les f'! 
nanzas y seguros 10%; la minerfa 6%; los servicios p6blicos -

3%; y otros rubros el 7%. (13) 

(ll) Dos Santos, Theotonio, Socialismo o fascismo. p.26 

(12) Wionc:ek, Miguel S.· Endeudamiento,.r p.129-130 

· (13) Dos Santos, Theotonio. Socialismo o Frascismo, p.32 
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Tomando en cuenta los datos anteriores, comprobamos que 

el imperialismo después de 1950 deja de ser un enclave colo

nial-exportador de materias primas y se vuelve hacia el sector 

...,ufacturero, desarrol !ando una economfa moderna y pasa a do

•'nar al sector capitalista industrial de esas economías.- Es

._ ser6 la nueva realidad que va presentando latinoamerica, 

En ese momento, las dimensiones de las empresas cambian 

cualitativamente, dando paso a grandes empresas, fi 1 iales de 

corporaciones multinacionales, que se conducen también a tra• 

vés de la vfa monop6lica y que a través del control de los 

mercadoe 1 ogran amp 1 i ar sus ganancias.- Produciéndose una ma

yor integraci6n de nuestras economías al capital extranjero, 

que au11enta nuestra dependencia del exterior. 

Con la industrializaci6n lograda en los pafses latino.!!. 

mericanos, la producci6n obtenida comienza a destinarse en ª!!. 

cala cada vez ~ayor al mercado internor Ello di6 origen al 

nacimiento de una esperanza en el cambio del centro de deci

siones econ6micas de afuera hacia adentro de esas econoafas; 

pero como ese proceso de industrializaci6n se ha hecho basa

do en el capital extranjero, éste se apodera de los sectores 

m's avanzados de nuestras economías y cierra las posibilida

des de un desarro 1 1 o aut6nomo y 1 as hac.e cada vez más depen

dientes.· 

En América latina se está experimentando un crecimien

to acelerado de la industria manufacturera como observamos en 

los siguientes datos: "Asf en 1975, las inversiones en manu-
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facturas ya representan el 76% de las inversiones norteameri

canas en México, el 68% en Brasi 1, el 65% en Argentina, el 

59% en Colombia, el 33% en Venezuela y el 28% en los pafses -

Centroamericanos". (14) Ouedando en pié la tesis del dominio 

del capital extranjero en el desarrollo industrial latinoame

ricanor Pero ese proceso de desarrollo industrial s6lo se -

completará con la instalaci6n de la industria pesada, la pro

ducci6n de máquinas para hacer máquinas, paso que todavía no 

se ha efectuado en forma amplia en los países en desarrollo -

de Am&rica Latina. 

Este desarrollo industrial es explotador en alta inten~· 

sidad al interior de nuestras economfas por estar apoyado en 

fuerzas tecnol6gicas coercitivas generadas en el exterior y -

cuya capacidad es cualitativamente mayor a la industria naclo 

nal. Aaf la clase dominante de nuestros países se apoya en 

e 1 desarro 1 1 o de una tecno 1 og í a y de un sistema de re 1 ac i o.nea 

socioecon6micas generado en el exterior que le permiten dis

poner de un poder muy superior sobre la capacidad productiva 

de los otros sectores de la poblaci6n.· Esta clase dominante 

asegura con ello un a~plio margen de producci6n expropiable, 

apoder&ndose de una parte en el interior y cediendo una par

te mayor al exterior. 

Dadas las condiciones en que ha penetrado la inversi6n extrail 

jera directa en nuestras economías, resulta conveniente seña

lar, que de continuar la política de brazos abiertos a la in-

(14) Dos Santoe, Theotonio. Socialismo o fascismo. Pr33 
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versi6n extranjera, es correr el grave peligro de perpetuar 

la dependencia con el exterior, pues se ha tenido por expe-

riencia que montos relativamente reducidos de capital pueden 

controlar centros vitales de la economía, con el apoyo de cr! 

ditos internos y externos y la capitalizaci6n de utilidades 

monop6 t i cas, 

Por otro lado, los pafses de América Latina, han manl 

festado una tendencia general izada a recurrir al financia-

miento externo para impulsar el proceso de industrializaci6n 

y para corregir los desequilibrios consuetudinarios de sus b~ 

lanzas de pagos, con lo que aumenta la dependencia y se per

pet6a el déficit exterior. Además los préstamos tienen la -

funci6n de ocupar el lugar que dejan los excedentes econ6mi

cos al salir de la circulaci6n para ser enviados a través de 

remesas parciales y bajo la forma de ganancias al exterior. 

La polftica de financiamiento externo, se inicia con 

mayor peso después de la Segunda Guerra Mundial y se ha agudl 

zado a tal grado que en los 61timos años el endeudamiento ex

terno de América Latina asume proporciones realmente alarman

tes. Lo peligroso de esta situaci6n es que el servicio de la 

deuda p6bl ica externa ha excedido a las nuevas entradas de 

cr~d i toa y pré:itamos de 1 sector p6b 1 i co; es decir, e 1 vo 1 umen 

de 1 os nuevos créditos ya no son suficientes para cubrir 1 os 

compromisos financieros originados de la deuda p6bl ica exter

na contrafda con anterioridad. 
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Las repercusiones de semejante situación acent6an y coa, 

solidan la dependencia de América Latina respecto de los cen

tros financieros del mundo. Permitiéndoles a éstos un mayor 

control de las políticas econ6micas nacionales a través de 

presiones financieras y mercantiles. El centro financiero de 

mayor gravitación para América Latina es Es~ados Unidos, no -

s6lo porq~e a través de agencias tales como el EXIMBANK y la 

AID (Agencia para el Desarrollo Internacional) aporta mas det· 

50% del financiamiento externo a los países latinoamericanos, 

sino porque aan en aquellos casos en que los fondos se han 

multilateral izado, como el el caso del Fondo Monetario Inter

nacional, el Banco Mundial y sus filiales, el Banco lnterame-.
1
• 

ricano de Desarrollo, es precisamente el gobierno norteameri

cano, por ser su capital el mayoritario en esos organismosr ~' 

el que mayor influencia tiene sobre la política de financia

miento a seguir, es decir, sobre las decisiones en cuanto a 

los tipos de proyectos a financiar, las tasas de interés, 

los plazos de amortización y la unidad de reembolsor (15) 

La dependencia financiera en América Latina, ta.bién -

se manifiesta por el hecho de que las cuentas de capital tie

nen un erecto "descapital izador" para nuestras economías.· El 

capital extranjero ejerce un control sobre los sectores más 

din§micos de le economía, lo que permite extraer grandes ga

nancias y enviarlas a su país de origen. 

En consecuencia, las cuent~s de capital son enormemen-

(15) Green, Ma. del Rosario. Inversión extranjera, ayuda y 

dependencia en América Latina,. prlO~ 
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te desfavorables para nuestros países dependientes, debido a 

una salida de capitales muy superior en relaci6n al que entra, 

lo cual produce un enorme déficit en la cuenta de capitales, 

que aunado al déficit producido en la rama de los servicios, 

más específicamente de aquellos que se hayan bajo el control 

absoluto de empresas extranjeras como los fletes, ayuda téc

nica,- etc., producen un importante déficit en la-balanza de -

pagos, mismo que limita las posibilidades de irnportaci6n de -

1 os insumos que requiere e 1 proceso de industria 1izaci6n.-

•El capital extranjero y la "ayuda" externa pretenden 

cubrir de este modo los vacíos generados por ellos miamos, ea 

decir, por el capital extranjero, por el monopolio del comer

cio mundial y de los fletes, etc." (16) 

Esta situaci6n originada por el capital financiero 

obliga a los países dependientes a afrontar una dura realidad: 

devolver el doble de la "ayuda" que reciben. Lo que ha suscl 

tado en los círculos latinoamericanos enormes movimientos de 

protesta con miras a obtener mejores relaciones de intercambior 

Seg~n datos del Departamento da Comercio de Estados 

Unidos, revelan que en el período de 1946-1967, las nuevas e!l. 

tradas de capitales pQ~ concepto de inversiones directas en -

A~rica Latina sumaron 5.415 millones de d61ares, y las rein

veraionea de uti lidadea, 4.424 millones de d61ares. Por otra 

parte, las transferencias en concepto de utilidades, de Amérl 

(16) Dos Santos, Theotonio. Dependencia y cambio Social.- p.53 
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ca Latina a Estados Unidos, alcanzaron la suma de 14.775 mill,2 

nes de d61ares. En consecuencia, las ganancias totales de -

las empresas norteamericanas durante ese perfodo fueron de 

18.983 mi !Iones de d61ares. (17) 

El endeudamiento público externo de América Latina ha 

adoptado proporciones dramáticas en los últimos 20 años tanto 

en ~rminos absolutos como con respecto al peso que represen

ta su servicio sobre la disponibilidad actual y futura de re

cursos financieros provenientes de la exportaci~n de bienes y 

servicios al resto del mundo. 

En el perfodo que va de 1957 a 1966, la deuda pública 

externa latinoamericana a plazo mayor de un año, se ha tripll 

cado; de 4 100 millones de d61ares a fines de 1956, pas6 a -

12 600 mil Iones de d61ares a fines de 1966, y es casi proba

ble que si incluimos las de corto plazo, a fines de 1966, el 

total del endeudamiento público bien pudo haber excedido los 

15 000 mil Iones de d61ares~ (18) Ver cuadro No. 15 

Aaf mismo, los servicios de la deuda pública externa -

(amortizaci6n e intereses) se increment6 entre 1956 y 1966 a 

m~s de cuatro veces: de 450 mi !Iones a cerce de 2 000 millones 

de d61ares anuates. (Ver cuadro No. 15 ), Solamente México, 

Argentina y Brasi 1 gastáron por este concepto entre el 20 y 

(17) Dos Santos, Theotonio. Dependencia y Cambio •• r. p.-55 

(18) Wioncz•k, Mi9uel s~ Endeudamiento•T••• p~117 
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Cuadro N~l5 

NUEVOS DESEMBOLSOS BRUTOS DE LOS PRESTAMOS EXTERNOS AL SECTOR 
PUBLICO, SERVICIO CAMORTIZACION E INTERESES> DE LA DEUDA EXTERNA -
DE AMER~A LATINA) INCLUSO CONTRAIDA PERO NO DESEMBOLSADA, 
1956, 1961, 1966, (millones de dólares>. 

1956 1961 1966 

NO+ Al.+ op+ NO Al: OP NO AI OP' 

Argentino. 49 19 687 540 252 1670 97 428 1888 
Bolivia 2 3 91 3 14 182 8 13 293 
Brasil. 161 180 '380 526 246 2238 515 573 3201 
Colombia 50 39 278 92 74 475 46 93 101 ~ 
Costa Rica 4 3 41 5 5 76 42 22 142 
Chile. 33 50 379 179 118 752 256 1 28 1260 
Ecuador. 9 6 74 19 12 107 18 13 ·~~ El Salvador. 4· 1 27 10 3 46 15 8 80 
Guatemala. 2 18 13 4 6~ 16 14 8;5 
Hondura•· 4 2 3 30 e 4 70 
México. 88 92 491 340 205 1 J 72' 569 543 ai3e 
Nicaragua. 4 4 30 6 4 41 22 9 :tot 
Panom&. 1 17 8 2 58 12 6 102 
Paraguay. 3 2 23 2 3 31 1 2. 4 84 
Per&1. 36 29 216 28 38 286 1 22 94 8,~2 
Rep. Dominicano. 3 5 32 2 172 
Uruguay. 6 11 146 5 10 136 16 10 258 
Venezuela. 4 13 233 63 124 388 36 21 4'54 

----- -
455 454 4126 1841 11 13 7758 1840· 1985 1~573 

Fuente. Paro 1956 y 1961,las estadistlcos del BIRF, poro 1966, datos na~io-
na les. 

+ ~ NO: nuevos desembolsos¡ AI: amortización e intereses;_ O P: deudo pÓbli-

ca externa. 

Citado por: Miguel S. Wionczek. Endeudamiento p6blico externo P. 140 - 1.4 l. 
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30 por ciento de sus ingresos de cuenta corriente. (19) Ver 

cuadro No. 16 

Seg6n una estimación elaborada por Miguel s~ Wlonczek, 

doce parses latinoamericanos (Argentina, Bolivia, Brasi 1, Co

lombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Hondurasr 

México, Nicaragua y Pera) tenían una deuda p6blica externa a 

fines de 1966 en más de 10 000 millones de d61ares (el 80% de 

la deuda total en la regi6n) y estaban comprometidos a pagar 

en el quinquenio siguiente (1967-71) unos 7500 m!llones de d~ 

· 1 ares por cuenta de 1 servicio de su endeudamiento pt;'.ib 1 i co con 

el exterior. (20) Estos datos nos revelan el elevado pago 

de intereses que tienen que realizar nuestros pafses por el -

uso de cap ita 1 externo •. 

(19) Wionczek, Miguel S. p.117 

(20) Wionczek, Miguel S. p.118 



Cuadro No. 16 

PROPORCION DEL 

(%) EN RELACION A 

País 

Argentina 

Bolivia 

Brasi 1 

Colombia 

Costa Rica 

Chile 

Ecuador 

El Salvador 

Guatemala 

Ha i tf 

Hondura• 

M~x ico 

Nicaragua 

P•nam6 

Paraguay 

Perti 

RepOblica Dominicana 

Uruguay 

Venezuela 

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA 

LOS INGRESOS BRUTOS EN CUENTA CORRIENTE. 

1956 1961 1966 

1.6 21.·1 -· ·. 2.3.8 . ~ .- -
. "".' 3-;."8" •.. 21.9 9.-6 

11~5 16.5 J0_.-4 
5.4 12.8 14.0 
3.6 5.0 13.-4 
9.5 22.-3 13.0 

4.9 8.5 6.4 
1.1 2.!3 3.8 
0.2 3.·1 5.4 
9.·6 n..d. 

3.8 1~3 

6.7 12.8 25.5 
5.5 4. 7 5.1 
0.9 1.4 2.3 

14. 2 6.1 6.2 
8.2 6.5 10 .. -s 
n.d n.d 1.2 
5.0 4.5 4.0 

Fuente: Distintos vola~enes del F.M.I., Balance of payments 

yearbook. 

n.d.: no disponible. 

Citado Por: Miguel S. Wionc:iek. Endeudamiento pOblico externo.

P•· 143.· 
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A fines de 1969, Jos pafses latinoamericanos habían m!!_ 

nifestado una enorme tendencia hacia el financiamiento exter

no, ya que el compromiso contrafdo con instituciones multila

terales y con acreedores bilaterales oficiales y privados as

cendía a 17 600 mil Iones de d61ares.· (ver cuadro No. 17 ). 
En la d'cada de loa sesentas, la tasa de crecimiento de la 

deuda pGblica latinoamericana fué del 11% anual, 

Cuadro No. 17 
DEUDA PUBLICA DE LOS PAISES LATINOAMERICANOS 

A DICIEMBRE 31 DE 1969. (millones de dólares) 

Pafs Deuda Contraída % 

Total 17 ,-618. 3 100.-0 
Argentina 2 323.5 13.18 
Brasi 1 3 522.2 19.-99 

Colombia 1 515.9 8.60 
Chile 2 227.0 12.-65 
M'xico 3 511.·3 19.'93 .. 
PerG 1 117 .·1 6.34 
Otros paf ses+ 3 401.3 19 •. 30 

Fuente: Banco Mund i a 1 ,: Ar.nua 1 Report, 1971 P• 65 

+ incluye: Bolivia,. Costa Rica, Ecuador, El Salvador,· Gua

temala, Guyana, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá,· Pa

raguay, Replibl i.ca Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay 

y Venezuela, 
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Seg6n observamos en el cuadro anterior, la deuda en -

conjunto de Argentina, Brasi 1 y México a fines de la década 

de los sesentas fué de 9 357.3 millones de d61ares (53.11%) 
de la deuda total latinoamericana. 

El crecimiento de la deuda pOblica latinoamericana ha 

obedecido a la incapacidad de nuestros gobiernos para cum-

pl ir compromisos contraídos en el exterior con recursos inte~ 

nos. Esta situaci6n se viene presentando desde fines de los 

años cincuentas y ae ha recurrido a la soluci6n de renegoci•r 

pr6rrogas de pagos de intereses con nuestros acreedores. 

La necesidad de cooperaci6n internacional permiti6 la 

apertura de importantes Instituciones financieras que han t~ 

nido como funci6n, el restaura" y mantener la estabilidad 

econ6mica intern•cional; y otr.i (el F.M.1.), asumir una posl 

ci6n central en el sistema monetario internacional. 

Las Instituciones Bancarias oficiales que participan 

en el financiamiento de lrtinoamerica son: el Fondo Moneta

rio Internacional (FMI),. el Banco Mundial (BM) -grupo compue!!. 

to por el Banco de Reconstrucci6n y Fomento (BIRF), la Corpo

raci6n Financiera Internacional (IFC) y la Asociaci6n Inter

nacional para el Desarrollo (AIO)-, y el Banco Interamerica

no de Desarrollo (BID) 

Los datos sobre financiamiento externo para Améríca L~ 

tina publicados por el Consejo Interamericano econ6mico y so

cial sugieren que el carácter multilateral de ésta ayuda se -
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ha estado acelerando. A continuaci6n presentamos un balance 

de las actividades que realizan cada una de las institucio

nes financieras antes mencionadas. (21) 

Para junio 30 de 1971, el conjunto de préstamos, inve,i: 

s"iones, compromisos y créditos del grupo del Banco Mundial -

sumaron casi 20 000 millones de d61ares,- de los cuales 

5 400 mil Iones (el 27%) se dirigió a los pafses de América Ls. 

tina, (ver cuadro No. 18 ).'. Sin embargo, en el total de los 

cr,ditos de la AID, la participaci6n latinoamericana de 3 300 

mil Ion•• de d6l•res rué solamente del 5%. 

(21) Konig, Wolfgang. El papel de las instituciones.financi~ 

ras y Bancarias internacionales en el desarrollo latinoJ!. 

mericano, p.149-206, 
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Cuadro N! 18 

AMERICA LATINA: FINANCIAMIENTO DEL GRUPO DEL BANCO MUNDlAL: PRESTAMOS BANCA
RIOS, CREDITOS OE LA AID E INVERSIONES OE LA IFC; SEGUN DESTINO, NETOS: AL-
30 OE JUNIO, DE 1971, !expresados en mn tones de dÓlaresl . 

Total del CREOITOS BANCA- CREOITOS de la INVERCIONES de Total 
BANCO,la RIOS. A~l.O. la l.F.C. hemisferio 
AIOy laIFC Total Hemisferio Total Hemisferio Total Hemisferio océídental 

occídentol occídental occKlentol 

Gran total. 
Energía Eléctica. 
Transporte. 
Telecomunicaciones. 
Agricultura., Sivicultura y Pesco 
Industrio. 

19 953.I 16 068.6 5 007.8 3 340.4 
5 284.0 5 01 0.6 2 462.9 273.4 
5 876-9 4 958.3 1 322.0 91 8.5 

Desarrollo general e importo
cíones industriales. 
Educación 
Población 
Abastecimiento de aguo y dre 
naJe. 
Turismo. 
ReconstracciÓn en la posguerra. 
Preparación de proyectos y oyy 
do técnica 
Prestámos de finonciomientoUFCl 

575.2 348.6 t 51 ·I 226.6 
2 370.8 1 497.4 528.3 850.2 
3017.4 2413.2 267.3 104.0 

1 318.4 
424,4 

9.8 

328·7 
30.0 

496·8 

21.1 
200·0 

637.7 
212.7 

5.0 

277.7 
10.0 

496·8 

0.9 
200.0 

5.4 
84.3 
s.o 

1 81.7 

680.0 
211 ·7 

4.8 

51 .o 

20.2 

176.7 
37.5 
77.3 

46.9 

12.0 

3.0 

544.I 

23.2 
500.2· 

0.1 

20.0 

217.3 

8.7 
.202.2 

6-4 

5 401.8 
2 500.4 

399.3 
1 51 .1 
58~9 

469.5 

5,4 
96.3 

5.0 

184.7 
6.4 

Fuente= Adaptado del Grupo del Banco Mundial. citado por Woltgang Konig. 
en= el papel de las instituciones flnoncíeros y Bancarias internacionales en el desarrollo latir)2 

americano p. 168- 109 
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De los 5 400 millones de d61ares que el grupo del Ban

co Mundial prest6 a América Latina, el 78% del total fué pa-

ra proyectos de infraestructura {electricidad, transporte, etc) 

y el 19% para la industria, agricultura, silvicultura y pesca. 

Los nuevos sectores de préstamos incluyen el turismo, la planJ. 

ficaci6n familiar y la educación, Más del 49.5% del financia

miento de esta instituci6n se dirigi6 a tres pafsee solamente. 

Argentina, Brasil y México, (Ver cuadro No. 19). 

Cuadro No, 19 

AMERICA LATINA: CREDITOS DEL BANCO MUNDIAL Y LA.AIO 

Hasta diciembre 31 de 1970 len d61ares). 

Préstamos del Banco Créditos de la AID 

número monto + neto número + 
monto neto 

Total 249 4 389 512 053 26 155 319 992 
Argentina 7 357 602 049 

Brasi 1 29 838 034 660 

M~xico 24 978 705 679 

Fuente: Grupo del Banco Mundial. 

+: Se han considerado cancelaciones, reembolsos y termi'"· 

naciones de contratos. 

El Banco Interamericano de Oesarrol lo para fines de -

1970, otorg6 préstamos por un poco más d6 4 000 millones. De 

éste total, el 41% sa ha invertido en la agricultura y la iu 

Gustria, el 31% en el transporte~ las comunicaciones y los -
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servicios de energra eléctrica; y el 25% en la infraestructu

ra social. Dentro del programa de ayuda técnica el BID colo

c6 más de 500 mi 1 Iones de dólares para el financiamiento de -

proyectos de integración y otro tipo de actividades consider~ 

das como instrumentos efectivos para la promoci6n de la indu~ 

trializoci6n y la diversificación de las exportaciones.· M4s 

del 48% del crédito se concedió a Brasi 1, Argentina y México.

(Ver cuadro No. 20 )~ 

Las polfticas de financiamiento del Banco Mundial y del 

BID permanecen altamente dependientes de los inversionistas 

privados para movilizar recursos para el desarrollo. El oto.!:, 

gemiento de préstamos a los pafses latinoamericanos depende 

en gran medida de la concesi6n de privi legioe por parte de -

los pafaes involucrados. 

El Fondo Monetario Internacional, habfa concedido al 

dfa ~ltimo de diciembre de 1970 al conjunto de los pafses -

latinoamericanos créditos por un total de 2 600 millones de 

d61ares. De los cuales 118 mil Iones se utilizaron para el -

financiamiento compensatorio. Las compras de divisas al Fon 

do aumentaron en forma considerable después de 1956, pero a 

partir de 1963 los pafses latinoamericanos redujeron en fo.!:, 

ma sustancial sus operaciones financieras con esa instituci6n,

para rebital izarse posteriormente. 

As r temb i én ,. estos mismos datos confirman que 1 a depe.!l 

dencia de América Latina en relación a los centros financie-
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CUADRO M!. 20 

AMERICA LATINA: PRESTAMOS DEL Bl O, 191 - 1970 (millones de dolares) 

TOTAL 

Argentina 

Brasil 

México 

TOTAL 

Ndmero de 
préstamos monto 

DETALLE POR FONDOS 

Número de Recursos Número de Fondo de Número deAdeiconu-Núrnero de ·otros 
préstamos orclnarJos prestamos Ol*ac:ionepnlltalftas so para et prntamos ntcursos 

de capital especiales progreso-
socia l 

622 4068624 205 148e027 279 2021582 115 494732 2 2 

43500 

66283 

749 

15 066 

535 

51 

77 

55 

549561 

875594 

33 282804 

36 395477 

531 478 27 267918 

23 222708 

28 

19 

40354f 

228031 

4 

10 

8 

61510 

13035 

3 

Fuente= BID, Eleventh Annual Report. 1970 p. 4 
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ros del mundo está creciendo rápidamente, a tal grado que si 

estos centros financieros decidieran suspender hoy las co-

rrientes de nuevos recursos financieros para latinoamerica y 

exigieran el pago de los compromisos ya contrafdos, nuestra 

regi6n se enfrentarfa a una de las peores crisis que se ha-

1 lan vivido en los 61timos años, inclusive a6n de la misme -

magnitud que la de loa años treinta. 
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3.- LA DEPENDENCIA POLITICA Y CULTURAL 

La economía subdesarrollada es un modo específico de 

producci6n capitalista, lo que significa que adem&s de su pr,2 

pía base econ6mica, presenta también su propia superestructu

ra ideol6gica, polftica, institucional, cultural, militar, 

etc.· De esta manera, las relaciones entre dependencia y su

perestructura revisten vital importancia, porque es posible 

captar la verdadera naturaleza de las actuaciones de la cla

se dominante latinoamericana, ya que sus ideas son las domi

nante• en las formacione~~dependientes subdesarrol ladaa.-

Las •anifestaciones econ6micas de una econ0111fa subde

aarrol lada tienden a encarrilar a la mayoría de las otras m,!_

nifestacionea; sin embargo, entre la superestructura de los 

pafaea aubdeaarrol l adoa y su estructura econ6mica ha exfstl 

do una falta de correspondencia debido a que los intereses de 

lea claaes d0111inantes de los pafses dependientes se encuen

tran subordinadas a los requerimientos del i111perial ia1110. 

No negamos el hecho, de que la potencie ·imperialista 

actGa con una polftica deliberada para procurar el control -

ideol~ico de su periferia. "••. la dependencia material pr,2 

duce au ideologfa que tiende a justificar y presentar como -

etern~, c iee-ente f&ctico, fata 1 ·e 1 estado de cosas creado. 

Le dependencia consistir,, aaf, en que el colonizado (y el 

aubdeaarrolledo) se aauma como tal y acepte que esa ae• au 

eeencia, y h•ste encuentre en el lo la inrantil ventaja de ser 
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pasivo, gobernado, dirigido". (22) 

"Asf ••• la adopci6n de determinadas ideologfas "exte.i::. 

nas" por las clases dominantes de los pafses subdesarrollados 

cumple b~sicamente dos funciones principales: a) en pri~er -

lugar, levantar toda una superestructura que legitime au rel.!, 

ci6n de clase dominante local con el contro dominante interns 

cional; y, b) luego, ya en el orden interno, legitimar •U prj! 

pia poaici6n dominante, al operar como instrumento de domina

ci6n y medio.de distinci6n con relaci6n a las clases y grupo• 

subordinados.- (23) 

La dependencia que caracteriza a la mayor parte de los 

paraes latinoainericanos, no se limita tan s61o al caapo eco

n~ico, sino que alcanza tembi~n las esferas polftica, mili

tar y cultural, es decir, la dependencia estructural penetra 

en todo el siste~• social de nuestros pafses subordinedosr 

El control ideol6gico neocolonial surge pera daininar a 

una estructura econ6mica dependiente y a una estructura de el.!, 

ses que 1 e corresponde 1 en 1 a base econ6m i ca de 1 subdesarro 11 o.) 

Con la intensificaci6n de los centros financieros, la dependen. 

ciase acrecente y sobre la base de esta economfa desarrolla

da, se levanta'un sistema polftico en el que aparece el aline.!, 

miento de los gobiernos capitalistas con el de los Estados UnJ. 

dos; Las discrepancias se resuelven dentro de los marcos de -

(22) H'ctor Silva Michelena. Universidad, Dependencia y Revo

luci6n. 

Heinz Rudolf Sonntag. p~ 112 

(23) Vaeconi, T.A. Dependencia y superestructura. P~ 25 
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~ste sistema, y la soluci6n implica siempre una concesi6n de 

dominado a.dominante, con lo cual la dominaci6n adquiere ca

rácter acumulativo e irreversible dentro del sistema imperi~ 

lista. "En consecuencia surgen interiormente en estos paf-

ses (los subdesarrollados), manifestaciones como las siguieu 

te.s_; . _a_U.nea111iento pol.(:tico-mi 1 i tar junto a la· nac i 6n domi-

nante, por la adof>ci6n de sus doctrinas geopol fticas de divi

ai6n del mundo en 'reas.de influencia y seguridad; enajena

ci6n cultural, debido al control y a la manipulaci6n por las 

organizaciones metropolitanas, de los medios de comunicaci6n 

de ma•as, la treducci6n y reproducci6n de revistas, libros, 

programas de televiai6n, etc.; la creaci6n o la refor•ulaci6n 

de institucione• de nivel gubernamental, por medio de las CU!, 

les se garantizan y po.nen en funcionamiento los .compr0111isos 

cotnerc ia les, financieros, ca11bi arios, mi·I itares, t:ecnol6gi

cos, científicos y otros asumidos en el limbito de la clase -

dominante nativa y iwetropo 1 i tan a". ( 24) 

La lucha polftica en la regi6n latinoamericana est6 -

ntercada por la decadencia o debilitamiento de las corrientes 

nacionalistas y democr6tico-burguesas y por el resurgi11ien

to de una radicalizaci6n polftica que tiene al frente• re

gfmenea de fuerza con creciente contenido fascista, que tra

tan de detener los movimientos populares revolucionarios de 

progreaiva tendencia socialista. 

En nuestros pafses latinoamericanos hay un proceso de 

(24) lanni, Octavio. Imperialismo y c~ltura de la violencia 

en Am&rica latina. p. 12. 
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radicalización creciente de la lucha de clases y las ideolo

gías liberales van perdiendo fuerza, dando lugar a soluciones 

polfticas extremas que obedecen a compromisos contrafdos con 

el exterior y que inauguran la formación de una nueva fase -

econ6mico-social y polftico-ideol6gica; los gobiernos mili

tares. Sin embargo, esto no quiere decir que no existan op

ciones democr6t¡co-liberales donde los civiles mantengan el 

poder, como ocurre en ciertos países -caso de M~xico en nue~ 

tro an,llsis-; a lo que nos referimos es que se ha manifest~ 

do una tendencia generalizada en latinoamerica por los 90-

biernoe mi litares. 

Ese proceso de radicalizaci6n ha dado origen a la fo,!: 

•aci6n de frentes de trabajadores de la·ciudad y del campo -

que se vinculan a sectores de la pequefta burguesfa y de la -

Intelectualidad nacional y se plantean la lucha anti imperia

lista con el objeto de llegar a la destrucci6n de loa lati

fundios, del monopolio industrial y financiero y lograr la 

nacionalizaci6n y centralizaci6n del poder econ6mico en ma

no• del Eatado para iniciar la pfanificaci6n de la economfa 

y la conatrucci~n del socialismo. 

El surgimi6nto de regfmenes de derecha a trav&s de m2 

vimientos de fuerza golpistas es la respuesta a los frustra

dos gobiernos democrAtico-liberales. Estos nuevos regfmenes 

implantan el terror generalizado; la represión sobre las or

ganizaciones populares y los partidos políticos y a6n sobre 
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sus aliados que obstaculicen las medidas represivas, la oens~ 

ra sobre los medios masivos de comunicaci6n, control e intiml 

daci6n de intelectuales y universidades, etc.-, con el prop6sl 

to de "'restablecer e 1 orden socia 1 perdido". 

Loa gobiernos mi litares latinoamericanos tienden a f~ 

vorecer al gran capital extranjero y a destruir la capacidad 

de organizaci6n pol.t'tica de las mayort'as democrtitlcaa e in

cluso de los sectores pequeñoburgueses que no se sienten sa

tisfechos con el proceso de concentraci6n econ6mica y de po

der que realiza el grupo golpista. 

Lea dlctaduraa mi 1 i tar-fasc i atas a 1 tomar e 1 poder,. -

no lo hacen 9eneral11M1nte por un pert'odo pasajero,- sino por 

un perrodo indeterminado. Este movimiento se desarrolla por 

lo general en loe 111edioa pequeftoburgueaes, con benepl,cito 

del lumpenproletariado y de la oligarqufa terrat:eniénter 

Cuando•• establecen loa gobiernos militar-fascistas 

favorecen de manera especial el avance del monopolio al eatl 

mular todos loa factores de concentraci6n de le actividad -

acon«Smica y centralizaci6n de las operaciones financieras, 

al mismo tiempo que somete a la clase obrera a condiciones -

negativas de negociacl6n salarial que facilitan la aobre-ex

ploteci6n de la fuerza de trabajo y permiten la obtenci6n de 

altea taaea de ganancia en favor del gran capital y del mong 

poi io •. 
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Los mi litares latinoamericanos deben quedar subordin,2_ 

dos a los intereses norteamericanos a cambio de la entrega r!?, 

lativa del poder, a través de los programas de entrenamiento 

y de asistencia. Así mismo, deben quedar inclufdos en el e.!_ 

quema de lucha contra el comunismo. En raz6n de este prop6-

sito, la ayuda mi litar crece de modo acelerado, tanto en los 

momentos críticos de las relaciones entre Estados Unidos con 

la Am~rica Latina, como en ocasi6n de luchas políticas m4s -

intenses en el interior de las naciones de la zona •. 

,, ... El sistema político y su base econ6mica (de los 

Estado• Unidos) cuentan con un aparato mi litar descomunal P,!! 

re le protecci6n del imperio norteamericano; aaf como el si.!!, 

te111a polftico de Estados Unidos estimula los capitalismos -

local•• a fin de con•ervar y profundizar el c•r~cter depen

diente de las burgueafes del subdesarrollo, para que no pie!: 

dan su "naturaleza" de condici6n necesaria para el control , 
deade adentro, aaf también el brazo militar del centro des,2_ 

rrolle colegas periféricos con el objeto de que lea operaci,2 

nes de contrainsurgencia sean ejecutadas por mi litares "nat.l 

voa" que se enfrenten a los insurgentes de la •isma·naciona-

1 idad". {25) 

"Ea ilusorio pensar que la ayuda militar ofrecida por 

los Estados Unidos a América Latina no afecte a la vida poi! 

tica de ceda pefs. Generalmente funciona en el sentido de -

consolidar el poder de grupo,s dominantes adversos a las re--

(25) Héctor Silva Michelena y/o. p. 114-115 
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formas sociales". (26) Esta ayuda en lugar de favorecer la 

profesionalizaci6n del mi litar latinoamericano y la moderni

zaci6n de la tecnología militar, está provocando una forma· 

más refinada de intervención norteamericana en la vida poff

tica de las naciones latinoamericanas. 

Otro aspecto que uti 1 iza el neocolonial ismo en su afan 

de aubordinac16n es la ofensiva ideof6gica, que busca perfec 

cionar el control mediante el estfmulo del autocontrol que 

ae imponga a ar mismo la clase dominante del pafs dominado, 

con resultado de en.ajenaci6n de los pafses pe.riféricosir 

Deade hace algunos aRos, la vfa m&s eficaz para crear 

la alineeci6n cultural que asegure el control, he sido la C.2 

mun i cae i 6n de maaas. En nuestros paf aes e 1 control de l·os -

medios de COlftunicaci6n se encuentra predominante11111nte en manos 

norteamericana• constituyendo un verdadero "imperio de 111ediotJ 

de comunicacidn en América Latina". 

Loa medios de comunicaci6n que tienen un mayor signi

f'icado en la creaci6n de una supraconciencia neocolonial son: 

1• prenaa, el cine, la televiai6n y al aula de claae. 

Por medio de la prensa como medio de comunicaci6n ma

siva se estructuran tres instancias para la of~nsiva ideol6-

gica: a) la prensa nacional que a través de ella MÍ !Iones de 

(26) lanni, Octavio. p. 80 



personas nativas de nuestros pafses leen a diario en su pro

pia lengua informaciones proporcionadas por agencias intern!!, 

cionales cuyo interés es el del sistema capitalista; b) la 

prensa extranjera Imperialista directa, representada por re

vistas como el life, time, visi6n, selecciones del Reeder's 

Oigest, etc. en las cuales son difundidos placeres de Is el.!, 

se ociosa yank i , que aparecen como metes deseab 1 es y pos i -

bles para todos los grupos sociales de nuestros pafsee; e) 

la prensa mixta que surge de la asociaci6n de intereees im

perial istaa y locales. Los acuerdos que se toman para el -

funcionamiento de esta empresa son en realidad, •acuerdos de 

dominaci6n". Una manifestaci6n de tales acuerdos es la aut~ 

represi6n que ae imponen a sf mismo los diarios nacionales a 

fin de proteger con sus propios intereses, los intereses del 

centro. (27) 

Talllbi'n la radio, el cine y la televisi6n son podero

sos agentes de la enajenaci6n cultural. El radio de t~ansi!!_ 

tores de peque~o tamafto hace posible que el oyente reciba 

niensajee en forma permanente y en todas partes, inculc6ndole 

patrones de conducta y modelos ext~rnos que deben asuMir y -

198ntener. El cine tambi6n ha ejercido efectos de distorsi6n 

en nuestras regiones y el efecto se ha dejando sentir aan más 

en las dos iiltimas d'cadas en que cine y televi8i6n se fusi~ 

nen para penetrar al propio hogar, en el seno mismo de la f.!, 

milis y formar un agente m6s poderoso de difusi6n de la ide~ 

logfe del control. 

Un ejemplo de este gran dirusi6n es el siguiente: "a 

(27) H&ctor Silva M. p.124 
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comienzos de 1968 la ABC Worldvision (subsidiaria de la ABC 

lnternational) mont6 64 estaciones televisoras en 27 pafses, 

de los cuales 16 son latinoamericanos, alcanzando con sus 

programas a 114& de 20 millones de hogares". (28) 

La televisi6n es el medio de comunicaci6n masiva más 

importante que se utiliza para la dominaci6n y la eventual -

bastardizaci6n de las economfas extranjeras por parte de las 

corporaciones norteamericanas. 

Los medios de comunicaci6n de masas van imponiéndonas 

paulatinamente el modo de vida de los "yankees" cu11pl iendo -

objetivamente con los prop6sitos de doininaci6n, pero.tambi4§n 

ea cierto que persiguen la modelaci6n y remodelaci6n de la -

periferia, de modo que ésta se adecue lo menos conflictiva

mente posible al centro. 

La misma relaci6n de dependencia econ6mica de nues

tros pafses, ha dado lugar a una poi fti.ca cultural en la cual, 

las universidades ocupan una posici6n de singular importancia 

en el reforzamiento y desarrollo de los lazos de dependencia •. 

Las instituciones educativas, y específicamente las~ 

universidades no se encuentran aisladas del marco en que se 

desarrolla la dependencia, m4s bien, el las representan el m~ 

(28) Citado por Héctor Silva y/o. p.125 
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dio a través del cual la clase dominante transmite la ideolo

gfa que sirve a sus intereses y que requiere en el proceso de 

expansl6n del imperialismo internacional. 

La interpretaci6n burguesa acerca del papel que deben 

desempeftar las universidades latinoamericanas consiste en -

que ~atas deben adaptarse a las estructuras modernizantes, -

servir a las exigencias de la sociedad capitalista respecto 

a la formaci6n, educaci6n y especializaci6n de profesionales; 

debe aituarse a la altura de la realidad econ6-ica y social, 

tal ca.o est6 determinada por los poderosos. 

Esta "funciona 1 i zac i 6n" de 1 as un i vers i dedes i mp 1 i ca 

su deapolft.iitaci6n y au desvinculaci6n con los problemas S,2 

cialea que junto a otra receta -la academizaci6n- que las 

clases d0111inantes han preparado para utilizarla con el pro

p6sito de mantener Y. reproducir los aspectos ideol6gicos -

que benefician a sua intereses. El contenido de la polftl 

ca d~ la academizaci6n parte de la consideraci6n de que la 

universidad es una instituci6n social con un orden propio; 

es b6aicamente un lugar dedicado a la investigaci6n y a la 

enaeftanza. De acuerdo con los defensores de esta co~rien

te, la universidad podrfa cumplir mejer las tarea• que le 

d6 la sociedad si asumiera el car6cter acedémico y el orden 

resultante de ~ste. 

En resumen, el cuadro de la dependencia neocolonial 

pre·aenta 1 as sigui entes re 1 ac iones estructura 1 es entre cen

tro y periferia: la base econ6mica engendra !a explotaci6n; 
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el sistema polftico garantiza el alineamiento; el aparate ml 
litar asegura la protección; y, por 61timo, la ofensiva ide~ 

16gica persigue la enajenación ideol6gico-cultural. 
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e o N e L u s 1 o N E s 

Las condiciones económicas que han prevalecido en -

Am6rica Latina a través de su desarrollo histórico han con 

formado una región subdesarrollada, en la cual este aubde

earrollo se produjo por la existencia de una econ0111ra y ª2 

ciedad feudal, al lado de una economra exportadora, cuyo 

deearrollo comenzó en el siglo XIX y se caracterizó por una 

poi rtiCB de deearrol lo "hacia 'fUeraHI es decir, Un desa -

rrollo bae•do en la exportación de p~oductos primarios e 

i•portación de productos manufacturados. 

Este deearrollo hacia afuera habra mantenido a nue~ 

tro• parees en una situación de retraso industrial, tecn2 

lógico e inetitucional que sometra a sus economras a le d~ 

pendencia del comarcio externo. Eata situación fue genera~ 

do que loa~"9inoa de intercambio fueran cada vez m'•'dea-
' favorables pare nuestros parses subdesarrollados, debido a 

que loa precios de los productos primarios tendfan a bajar 

y el de lo• productos manufacturados tendran a au•entar. 

Se pen-6 .. qúe .la única solución para estas econo111fas su!! 

daaarrolladea •erra la industriRlización, por lo que se -

p••Ó •un mecanismo denominado "desarrollo hacia adentro", 

este deaarrollo estaba orientado hücia el crecimiento'del 

••rcado interno de estos pafses. Este proceso de induetri.! 

lizaci6n a trav6a de la suatituci6n de importaciones se em 
pezó a realizar desde la Primera Guerra Mundial, particu -

lermente a partir de la crrsis del capitalismo de 1929, en 
,.;. 
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la época de la Segunda Guerra Mundial y de la posguerra; es 

decir, en el preciso momento en que se debilitan los lazos 

que unen a los países metr6polis con los pafses satGlites. 

La sustituci6n de importaciones se produce en los -

mo•entos en que hubo dificultades para importar productos 

manufacturados del exterior, con lo que se crearon las prl 

••ras industrias nacionales, que 6stas con el desarrollo 

de las.obras de infraestructura dirigidas por el Estado 

evolucionarfan hacia conformarse en industrias de baae y 

•6• el auxilio del capital extranjer~, se lleg6 a creer -

que se instalarra una industria nacional sostenida p0r la 

expanai6n del •ercado interno. lo que conducirfa hacia una 

•ayor dístríbuci6n del ingreso, un debilitamiento de las 

oligarqufas tradicionales, una democratizaci6n polftica y 

el eatable'ci•iento de las bases para una sociedad indepen

diente qu~ peraitiera superar nuestro retraso cientffico, 

tecnol6gico y cultural. 

La industrializacidn ha significado, sin .lugar a -

dudes, una diversificaci6n muy importante de la estructu

ra productiva, sin embargo, no se obtuvo el efecto espera

do de aeta diversificación en cuanto a reducir la depende.!!, 

cia externa de las economfas latinoamericanas, y tampoco se 

lo9r6 obtener a trav6s de este cambio estructural una cap,!. 

cidad de creci•iento autosostenido. El hecho es que duran

te la ~ltima d6cada, cuando las condiciones del mercado in 
ternacional de productos b&sicos dejaron de ser favorables 

a Am~rica Latina, las economfas de la re9i6n han venido -



268 

reduciendo su ritmo de crecimiento hasta niveles apenas S.!:!. 

periores al crecimiento de la poblaci6n y en perfodos de -

crfsis, este es inferior. 

Por otra parte, si bien los niveles de vida han ex

perimentado incrementos sustanciales en algunos de nuestros' 

pafses, no es menos cierto que las condiciones de vida de 

le gran ••yorfa de la población continúan siendo prec•rias. 

En realidad el proceso de industrialización no consiguió -

proporcionar niveles de vida razonables para amplios aecto

ree de la poblaci6n. En cuanto a la distribución del lngr~ 

so no se produjeron cambios importantes, salvo en algunos 

perfodoa en que se establecieron gobiernos populiatea, las 

refor.•• enc .. inadea en este renglón tendfan a la a111plia -· 

cidn del mercado interno. 

Estos hechos, que se vienen reconociendo en forma -

creciente, han puesto en dude la esperanza de que el proc.!. 

so de industrialización tuviera como consecuencia un r~pi

do y generalizado mejoramiento de las condicione• de vida. 

Con el paso del desarrollo hacia afuera por el des~ 

rrollo hacia adentro se pensó que se generarfa una mayor -

independencia del comercio exterior y se llevarra el centro 

de deciaión al interior de nuestras economfas. 

Sin embargo, la situación real fue completamente ·

otra; la combinación entre la sustitución de ~mportaciones 

y el deterioro en la captación de las divisas por la baja 
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del precio de los productos exportados y el aumento del pr~ 

cio de los insumos y manufacturas, gener6 una mayor depen

dencia del comercio exterior, ya que se utilizaron las di

visas para la compra de los insumos para la industria na -

cional. la importaci6n de estos productos produjo d'ficits 

en las balanzas de pagos de los parses latinoamericanos. En 

cuanto a la transferencia de los centros de decisi6n al in 
terior de eatas economfas, tampoco se logró, ya qµe la in

dustrial i zaci6n se ha llevado a cabo eon el control crecie~ 

te del capital extranjero sobre las ramas más din6micas. 

Tambi6n es claro que el capital extranjero limita -

lea poaibilidades de un Estado nacional independiente, ya 

que los Estados latinoamericanos se encuentran in•ersoa b.!! 

jo el control de los monopolios extranjeros que diaponen -

de la tecnologfa, del capital y de las t6cnicas edMinistr_!! 

tives eficaaez para la evasión fiscal. 

En cuanto al debilitamiento de la oligarqufe ea difl 

cil afir111ar que '•to haya ocurrido, probablemente las oli

garqufaa tradicionales, agrarias, mineras y comercial-expo.!: 

tadoras se han debilitado er. nueatra región, pero han dej.!! 

do su lugar a las oligarqufas extranjeras. Pero •6s aan, -

este debilita•iento económico no ha sido acompaftado de un 

debilitaaiento polftico, por lo que no se ha producido la 

democratizacidn polftica, contrariamente, en los últimos -

aftos, •• ha manifestado una tendencia a la creaci6n de re-

9fmenes poi fticos sostenidos por la fuerza de las armas. 
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La creciente dependencia que América Latina guarda 

respecto al exterior y especialmente frente a Estados Uni

dos en términos de inversi6n extranjera, tecnologia, ayuda 

externa, etc., ha ido perpetuando el estancamiento de la -

región. 

Los esquemas de integración latinoamericana que BU.!: 

gieron como solución aparente para sal ir de ese ·estancamie~ 

to no han proporcionado resultados adecuados. Tanto la As2 

ciaci6n Latinoamericana de libre Comercio (ALALC) como el 

Mercado Común Centroamericano (MCCA) se estancaron tras un 

inicio aparentemente exitoso. 

El Comercio interlatinoamericano, representad> por la 

ALALC, tuvo su m'xi110 beneficio durante los pri•eroa ai'\oa 

de la década de los cincuenta. En el caso del MCCA, el fr_!l 

caso ha sido todavfa m&s alarmante, deuido a que sus acti

vidades se han reducido y a los desvastadores efectos que 

han producido los conflictos bélicos que se han suscitado 

entre sus miembros. 

La transfere·nc i a Je recursos externos como i nstru11en 

to útil de desarrollo económico dentro de la integración l.!, 

tinoamericana, es adecuada, cuando es acompañada de consid.!, 

rabies volúmenes de ayuda pública externa y de la aupresi6n 

de loa obst~culos impuestos por los países avanzados expo~ 

tadores de capital a la expansión del comercio exportador 

latinoamericano. Por otro lado, la inversión privada extra~ 

jera ha sido consideraJa como una amenaza potencial a la in 
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tegración regional ya que hay temor de que las industrias 

nacionales sucumban eventualmente a la tecnologfa, la poteJl 

cia financiera y a las operaciones de mercadeo superiores 

de las empresas extranjeras. 

En conjunto, todos estos aspectos que se han analiz~ 

do constituyen variables que nos explican el funcionamien

to de nuestras economras dependientes y la forma en que dl 

cha dependencia se ha perpetuado en nuestros pafses lati -

noamericanos. Es el momento de presentar una serie de plaJl 

teamientos que deben ser considerados como posibles propue~ 

tes que de alguna manera permitan lograr la destrucción de 

le dependencia y poner a los pafses latinoamericanos sobre 

el camino de la independencia econ6~ica que a su vez permi

tir6 la autonomfa en el orden superestructura!. 

Si la soluci6n institucionalizada al estancamiento 

y a la dependencia de Am~rica Latina ha fracasado, parece 

evidente que la verdadera solución no puede ser retardada 

por m's tiempo. Para ello es necesario pasar de las pala -

bras y de la• buenas intenciones a los hechos, a la verda

dera acción. Va es necesario que se reconozca que ni la 

ayuda externa, ni la inversión privada, ni la integración 

económica por sí solas van a resolver nuestros problemas 

e menos que les 61it~a que so encuentran en el poder se -

decidan a promover un profundo y verdadero cambio de las 

estructuras económicas, políticas y sociales prevalecien

tes en latinoamerica. En la medida que esta solución con

tinúe posponi,ndose, es casi seguro que las posibilidades 
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de su reali%ación por la vra pacffica habrán de ir dismin~ 

yendo hasta perderse por completo y al final sólo quedará 

una alternativa; la vía armada para derrocar a las actua -

les élites en el poder por medio de la revolucí~n y el es

tablecimiento de un nuevo orden que dirija a los países l~ 

tinoamericanos por el camino de la 1 iberaci6n ec~nóm.i~a y 

el progreso social. 

La necesidad de encontrar soluciones a la dependen

cia de América Latina en sus diferentes manirestaciones: -

econ6mica, polrtica, social, tecno16gica, militar~ cultu

ralmente, ha aido planteada, total y parcial•ente en un 

buen n~•ero de estudio• reciente• a cargo de deatacados i.!l 

veatigadores de la aituaci6n latinoamericana, y todo parece 

indicar que en .el fondo existe una coincidencia en torno al 

car&cter indiapensable de afectar las estructuras b'sicas 

de ia economía latinoamericana, y las diferencias ae dan •'• 

bien en cuanto a las posibilidades de un cambio pacrfico y 

otro revolucionario. 

Al reapecto, nosotros consideremos que eFectivamente 

existen dos posibilidades de cambio a trav's de lea cuale• 

letino•merica puede •alír del estado de estancamiento y d.!! 

pendencia en que se encuentra hasta nuestro·s draa; la pri

mera ea a trav's de la vra pacrfica que requiere de la di

reccidn de la 'lite que se encuentra en el poder, para pr~ 

ducir cambios en la estructura econ6mica sin importar que 

se afecte a intereaes nacion&les o extranjeros, y la segu.o, 

da, a trav&a Je la vfa revolucionaria, con la participac;6n 
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del pueblo y dirigido por el ala intelectual nacionalista 

cuyo prop6sito sea el derrocamiento de las actuales ~lites 

que se encuentran en el poder y el establecimiento de un -

nuevo Estado que sea producto de la revoluci6n. El primer 

caso implica mAs bien una reorientaci6n y el segundo un -

ro•ptmiento y al mismo tiempo un enfrentamiento con el si~ 

te•a internacional. 

Por lo que toca al cambio por la vía pacrfica, es -

necesario señalar algunas medidas que deber6n tomarse a fin 

de reorientar la estructura econ6mica en los parees latino~ 

•ericanos. En pri•er lugar y debido a la incapacidad o fal 

ta de inter's de la• 61itea, actualmente en el podar, para 

resolver los probl&111as internos de los países latino ... eri

canoa, resulta necesario concentrar esfuerzos para la for

•aci6n de grupos dirigente• nacionales profundamente preo

cupados de la situaci6n prevaleciente, para que actden al 

nivel de las acciones y no de las expresiones demag6gicas 

dentro de la proble•'tica econ6mica de sus respectivos pa! 

sea. Estos grupos deben estar formados por dirigentes pre

parados, conocedores de loa problemas de sus países y con

venci doa de la urgente necesidad de 1 legar a soluciones -

adecuadas. En mayor o en menor grado en que se consideren 

éstos aepectos estaremos conscientes de que se alcanzar&n 

los resultados esperados. 

En segundo lugar es necesario impulsar la planific~ 

ci6n econ6mica, seftalando objetivos globales y sectoriales 

para proyectar las direcciones que deba tomar la política 



nacional. Con ello no vamos a negar su utilizaci6n en la -

actualidad; pero si es necesario convertirla en un instru

mento de política económica bastante eficaz de lo que ha 

sido hasta la feche. 

En tercer lugar, ea urgente e•t•blo.c.er "-""' poi fti.ca 
• ' • • ,··, ' , ,' _' T' '. -4' • , 

de industri•lizaci6n, inversión y generación de ·.,,.pleos de!!. 

tro de la regi6n para fortalecer su crecimiento interno y

au capacidad externa de negociaci6n. Para ello es necesario 

incrementar el ahorro interno para elevar la tasa de inve~ 

ei6n que bien se puede lograr mediante una efectiva refor-

11a a 1 oa si st-aa fiaca 1 es que son e I instrumento de capt,!. 

ci6n de ingresos gubernaStentales para que de esta manera -

•• pueda evitar el recurrir en exceso al financi ... iento e,a 

terno. En cuanto al ahorro, es necesario mejorar la utili

zación del ••••o tanto a nivel interno como externo, de tal 

f>nna que se restrinja el consu•o como la inversi6n en bi.!!, 

nls suntuarios y •• encaminen esos recursos a la inversión· 

p~oductiva. En el mismo caao, es necesaria la diS111inución 

d3 los gastos corrientes del sector pablico y su canaliza

cidn en fonsa •'•racional. En cuanto al incremento de la 

p 4 oductividad es necesario intensificar la asimilación de 

11 tecnologra •oderna en todos loa sectores productivos, -

h iciendo mayor &pfaeis en el sector agropecuario que debe 

e1tar sujeto a modificaciones profundas en la estructura 

a-Jraria a fin de mejorar la tenencia y explotaci6n de la 

t erra. La polftica de empleos debe modificarse y a •edia

n» plazo ter1ainar con el creciente fencSmeno de marginali -

d id social. 
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Fin•f-.nte, otro factor.que debemos incorporar en la 

reorientaci6n de la eatructura econ6•ica a travga de la vfa 

pacrfica es el relativo a la necesidad de revitalizar el -

eafuerzo i ntegrac ion i sta de los pefses 1 ati noamericanos q.ue 

•• h•.••nifeatado a tr•v'• de lea aaociaciones da co•ercio 

)' cooperacidn. 

En cuanto al c .. bio por la vra revolucioneria que •• 

plante• COllO aolucidn • le dependencie letinoemericana, ·~ 

rra ••• ,. viable ai el gobierno hace c••o omiao •I probls 

••de ••rginaci6n aocial creciente que•• desarroll_a en 

loa paf••• latino•••ricenoa y particularmente en loa c••o• 

que h .. o• ••tudiedo y de no tontarse an cuenta lea propue•

taa ante• mencionadas. 

En A••rice Latina, el actual eatado de dependencia 

est6 engandrando su propia dea1~rucc i 6n a 1 marginar cada -

vez •'• a crecientes sectores de la poblaci6n, dentro de 

un marco jurfdico cOMpleta•ente represivo. Pero ,,no ea la 

•arginaci6n aislada y ain direc;i6n de las masa• la que va 

a originar la lucha revoluciona~ia. En eae proceao de m•r

ginal izaci6n y aislamiento, las maaaa no disponen de los 

cuedro• t&cnico• y administrati~os para e.aprender con ~xi

tu un movimiento revolucionario, De lanzarse a la lucha en 

eses condiciones es probable qua las masas amotinadas lo -

gren eventualmente controlar im~ortantes &reas del pers -

donde se deaarrolle, pero esta lucha carece de orgeni&eci6n 

y de estrategia política para sGbreponerse al aparato repr_!! 

aivo de un sistema polftico moderno y tarde o temprano, 
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aerá controlado y derrotado el movimiento emprendido. 

La lucha revolucionaria debe desarrollarse de una m~ 

nera organi%ada y bajo una estrategia polftica elabor•da 

por el ala intelectual que se identifica con el •ovimiento 

nacionalista, con la participación de la mayorf• de l•a m~ • 

••• marginadas y con las clases medias que de alguna ••ne

ra empiezan a sentir que sus intereses son afectados. Eata 

participaci6n de las clases sociales en un s61o frente ten 

dr' mayores posibilidades de éxito sobre todo si aprovecha 

l•s condiciones propicias que generan las crfsia coyuntur~ 

lea y estructurale• que se producen a perrodos corto• de 

ti .. po en latinoamerica. · 

En estas condiciones, la élite gobernante encontra

r¡ cada vez m6a difícil el control de la insurreccidn por 

medio de soluciones de•ag6gicas capaces de provocar rea -

pueatas de solidaridad nacional y sacrificios e•presaria

lea. 

Una vez que los movimientos revolucionarios alcan

cen su fase acelerada, deben de estar en condiciones de -

preveer y rechazar la lucha contrarrevolucionaria que la 

potencia hegemónica organice en apoyo de las ~lites gober

nantes, polfticas, económicas y militares que se encuentran 

en entredicho y pr6ximaa a su derrocamiento. Sin embargo, 

llegado este caso, les fuerzas revolucionarias no deben -

retroceder, sino prepararse para asestar el golpe final. 
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