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PRESENTACION 

El estudio de los procesos econdmicos es inseparable de los dem'8 

aspectos de la.vida social. Esto, siendo evidente para muchos de 

quienes analizan la pol!tica econdmica, no lo es para aquEllos que 

·han sido formados dentro de enfoques ortodoxos sobre el funciona

miento del sistema econdmico. Lamentablemente en los dltimos años 

tanto en las universidades como en los gabinetes econdmicos de los 

gobiernos y en las agencias financieras internacionales, ha habido 

una especie de· recon'l'lista de espacios por parte de las visiones ·:. 

ahist6ricas ortodoxas. 

Los an&lisis que se concentran exclusivamente en el proceso econ6m! 

co y en las variables macrofinancieras pueden resultar no s~lo par

ciales ·.. -lo que ser!a lo de menos- sino profundamente distorsion! 

dos.: Las l!neas principales de este trabajo se orientan a señalar 

que la pol!tica econ6mica es fundamentalmente una practica so~ial 

del poder en la que se relacionan la econom!a con la pol!tica, pero 

que tambi6n, se ve afectada por una gran multiplicidad de dimensio-

nes. 

Es prop6sito de estas notas el de que las consideraciones que aqu! 

se hacen sirvan como introducci6n, o en el mejor de los casos, como 

marco de referencia, a quienes se inician en el estudio de las com

plejidades de la pol!tica econ6mica. Un trabajo de esta naturaleza 

corre el riesgo de caer, o en la trivialidad multicitada, o en la 

generalidad cuestionable, siendo este un problema que debe sortearse 

sin perder la perspectiva, la visi6n de conjunto. Con todo, dada 



II. 

la confusic5n existente.actualmente en el campo de la polltica econ~ 

mica, provocada en buena medida por el predominio de la macroecono

mla de corto ·plazo, es dtil y oportuno ordenar significativamente ·'· 

algunos aspectos te6ricos-metodol6qicos sobre el papel y el conten! 

do diferenciado de la pol!tica econc5mica. 

Este empeño, que puede resultar tan desorbitado como imprescindible, 

· exige ciérto grado de· '-bstracci6n y alquna capacidad de s!ntesis en 

el uso de muchos escritos de polltica econc5mica de importante ci.rc!! 

laci6n, as!'. como de otros que no lo son tanto. De cualq~ier forma,• 

la presentaci6n sistemática de este trabajo trata de constituirse 

en una de sus bondades. El trabajo proporciona un recuento sobre 

diversos temas de la pol!tica econc5mica que se consideran centrales, 

mismos que han sido, integrados y seleccionados desde sus aspectos 

m4s generales hasta sus niveles mlls espec!ficos y concretos;:, 

Las premisas metodol6qicas y conceptuales que orientan este trabajo 

pueden agruparse en tres: 

1) La pol!tica econ6mica tiene,. escencialmente, un cont_! 

nido hist6rico, La noci6n de pol!ticas econc5micas v4 

lidas para toda circunstancia y momento s6lo tienen 

cabida en las·111Ell'ltes de quienes participan de las visio 

nes del tipo ortodoxo. 

2) Los enfoques, el papel y, por tanto, el contenido de 

la pol!tica econ6mica guardan una estrecha relaci6n 

con los supuestos y relaciones que se establecen en-
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tre Estado y sociedad civilr los supuestos ·que est4n 

detr4s de la conceptualizacidn del funcionamiento del 

sistema econ&nico y con la forma en la que se relaci2 

nan la econom!a y la poHtica. 

3) Las caracter!sticas particulares de las diversas real! 

d&des econ6micas, sociales y pol1ticas, en sociedades 

de capitalismos tard!os y dependientes, demandan un 
( 

·ajuste én'el papel y en el contenido de la política 

econdmica. 

Los lineamientos tedricos-metodol6gicos, de diagndstico y de conte

nido incluidos en este trabajo, recogen la convicéidn personal de que 

la actual situaci6n ·cr!tica de nuestras econom!as sdlo seta superable 

en los marcos de una pol1tica de mayor alcance que incorpore las ne 

cesidades de estabilidad de corto plazo y que pueda atender, al mis 

~o tiempo, las de los desequilibrios macrofinancieros, considerando 

a ambas, como parte del mismo proceso de crecimiento y distribuci6n, 

como obst4culosa superar dentro de una estrategia global de desarr2 

llo, y no s6lo en s! mismas, como problemas coyunturales. Lo que e! 

t4 en juego es m4s que un problema de desmitificaci6n ideol6gica, 

La opci6n de una pol1tica econ6mica de desarrollo implica reconst~ 

ir la idea del desarrollo y su contenido político valorativo. 

Este trabajo surgid de la experiencia de impartir los cursos de po

l!tica econ6mica en la Maestr1a en Docencia Econ6mica del Colegio de 

Ciencias y Humanidades de la Universidad ~acibnal Aut6noma de M~xico. 

Su contenido se divide en tres partes: 



IV, 

En la primera de ellas, "Enfoques, categor!as y Concepto& de la P~ 

l!tica EconCSmica", se proponen algunos aspectos que pueden ayudar 

en la tarea de esclarecer la inexistencia de un contenido Gnico y 

universal de la pol!tica econCSmica; se discuten un conjunto de su

puestos y relaciones que sirven como coordenadas b&sic.as para dife

renciar los enfoques n\4s comdnes de pol!tica econCSmi.ca; se señalan 

categor!as y conceptos de la pol!tica econCSmica, destacando a la de 

objetivos como la cateq~rta eje que articula de major manera las 

relaciones sustanciales entre econom!a y polltica; se definen, por 

dltimo,los objettu:ise·instrumentos de la pol!tica econCSmica en una 

perspectiva histCSrica, y sometidos a las modificaciones y necesida 

des del desarrollo capital~sta. 

En la segunda parte, "La Política EconCSmica como proceso: enfoques, 

tipologla y factores condicionantes", se analiza la pol!tica econCS

mica desde una perspectiva de proceso, tal y cot'no ~sta ha sido tipi~! 

cada por distintas visiones del pensamiento econ6mico {ortodoxa ne2 

clbica, est.ructuralista cepalina, marxista ortodoxa y una visiCSn 

alternativa). Se señalan algunos factores que condicionan el com

portamiento de los agentes sociales en los procesos de polltica ec2 

nCSmica. se presenta tambi~n, una tipolog!a de procesos de pol!tica 

econCSmica y; se incluye, por dltimo, una breve sfntesis de elementos 

estructurales y coyunturales que'la condicionan, 

En la tercera parte, ''Estado y Pol!tica Eco!16mica en las visiones 

ortodoxa y alternativa; elementos teC5rico-metodol6gicos sobre la 

discusiCSn reciente", se revisan distintos aspectos del intervencionis 



v. 

mo estatal, sus diversos papeles y funciones, as! como las carac

ter!sticas que asume la intervenci6n econ6mica estatal en el capi

talismo periférico. Se explicitan los distintos objetivos y con

tenidos de una pol!tica econ6mica de matriz ~rtodoxa, contrastan

do.la con los de una visi6n alternativa. Se recoge un conjunto de 

elementos te6rico-metodol6gicos presentes en la discusi6n recien-. . 
te sobre pol!tica econ6mica, señalando, en particular, los supues

tos que sobr.e el Estado y la organizaci6n econ6m:lica del.•.la sociedad, 

hoy est4n en debate1 de esta manera, se hace posible discutir acer

ca de las prescripciones de pol!tica asociadas a dichos supuestos. 

Por t1ltimo, se considera un conjunto de temas que sirven como mar

co para la definici6n de papeles y contenidos diferentes en una vi

si6n alternativa de pol!tica econ6mica. 

Como es normal en este tipo de trabajos, el autor tiene muchas deu

das. Quiero agradecer el apoyo brindado por José Ayala Espino y Pa

blo Ramos S4nchez, con quienes inicié el estudio de la pol!tica -

economica en distintas etapas de mi formaci6n profesional,en la 

Facultad de Econom!a de la UNAM y en el hoy desaparecido Centro de 

de Capacitaci6n para el Desarrollo (CECADE de la SPP). 

En la Maestría en Docencia Econ6mica de la Unidad Académica de los 

Ciclos Profesional y de Posgrado del Colegio de Ciencias y Humani 

dades de la UNAM, tuve la fortuna de compartir la responsabilidad 

de c4tedra con los profesores Carlos Tello Mac!as y Fernando Rafful 

Miguel. Carlos Tello fué quien, en buena medida, me estimul6 a 

escribir este trabajo. De ambos recibí valiosos comentarios y su 
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gerencias durante el per!odo de elaboraci6n de la tesis, as! como 

sobre las versiones preliminares de la misma. A ellos mi reconoci

miento. 

El material aqu! contenido fu~ tambiAn discutido con muchos colegas 

y amigos. Aunque es dif!cil nombrarlos a todos, quiero mencionar a 

Salvador de Lara, Virginia P~rez Cota, Yolanda Zequera y Pedro Jos~ 

Zepeda. 

Con Yolanda mi esposa, Paulina y Enrique mis hijos, tambi4!n discutí 

••• aunque no precisamente sobre la tesis. Como siempre, me brind! 

ron cariño, confianza, comprensi6n ·y apoyo. Sobre todo la primera 

de ellos. 
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PARTEI 

ENFOQUES, CATEGORIAS Y CONCEPTOS DE LA POLITICA F.C0~0"1ICA. 

Introducci6n. 

Los constantes vaivenes de la actual crisis han gene

rado modificaciones en el campo de la pol!tica econ6mica. (P.E.) 

Estas.variaciones han tenido su expresi~n m!s completa y preci

sa en una serie de prescripciones, objetivos e instrumentos, que 

bajo la "l6gica del J\l~rcado" ·.articulll{l y reclaman 9ara s~ los 

atributos del rigor t~cnico, constituyendo formulaciones te6ri

cas que gobiernos y organismos internacionales toman como la 

"ciencia oficial" para recomendar o imponer las acciones que sus 

tentan su P.E. La apropiaci6n del concepto y del contenido de 

la P.E. por parte de los agentes señalados, demanda en el plano 

de la docencia y de la investigaci6n sobre P.E., realizar tareas 

que coadyuven a esclarecer y a desarrollos metodol6gicos-conce?

tuales para avanzar en la critica y generar elementos para for

mulaciones y planteamientos alternativos. 

En esta direccic'.5n es importante la necesidad de recu • 

perar y explicitar el car!cter esencialmente hist6rico de las 

formulaciones de P.E., cuestionando de entrada la pretensi6n de 

valor absoluto, universal y permanente que en muchos casos se 

les atribuye. Las caracter1sticas particulares de las diversas 

realidades econ6micas, sociales y poUticas, en t~rminos de ca·· 

pitalismos desarrollados o de sociedades de capitalismos tar

d!os y dependientes, as! corno los diferentes momentos que cada 

uno de ellos recorre, es decir su especificidad hist6rica,dema~ 

2 



dan un ajuste del concepto y contenido concreto de la P.E. 

La situaci6n que priva en Ar.lérica Latina revela el ca 

r!cter hist6rico de la P.E. al corresponder la tendencia a im

plantar esquemas de P.E. con una etapa de transici6n.entre pa

trones de crecimiento que se agotan y esquemas sustitutos que 

pugnan por imponerse en medio de graves conflictos. Entre un 

pasado que no parece reproducible y un futuro que reclama la ºE. 

ci6n adn no .definida plenamente de un patr6n alternativo de de

sarrollo, -y consecuentemente de un esquema tambi~n novedoso de 

P.E.-que.haa.!lliecesario revisar el contenido y los conceptos b!

sicos de la P.E., as! como su Smbito de influencia, espec1fi-

co. 

En este ~partado se proponen algunos elementos que 

pueden ayudar en la tarea de desmitificaci6n de un contenido 

dnico y universal de la P.E. Ante las posiciones de la "cien

cia oficial", resulta imperioso modificar el sentido misr.10 de 

la caracterizaci6n de política econ6mica. As! la P.E. cumple 

en -nuestra opini6n una funci6n necesaria de enlace entre los 

planos econ6mico y pol!tico, pero sobre todo reconociendo un 

Smbito que, por lo tanto, desborda lo estrictamente econ6mico. 

Abordaremos tres aspectos: enfoques, categorías y 

conceptos. En la primera parte se discuten un conjunto de su

puestos y relaciones que pueden servir como las coordenadas 

b4sicas para diferenciar los enfoques de la P.E. m!s comunes. 

En la segunda parte se discuten las categorías b!sicas de la 

P.E. resaltando a los objetivos de la P~·E. como la categorla 

eje que articula de mejor manera las relaciones sustanciales, 

3 



en cada momento, entre la economb y la pollt~.ca, Por tUtil!lo, 

se definen los objetivos e instrumentos de la P.E. conto con

ceptos hist6ricos sometidos a las modificaciones y necesidades 

del desarrollo capitalista, desprovistos.por tanto de una vali

dez transtemporal y .transespacial, pero si con contenido hist6-

rico. 

Estos planteamientos son adn preliminares y por tanto 

abiertos a la 'discusi6n para ir construyendo y reformulando 

creativamente la P.E. 

PARTE A. ENFOQUES Y ESPECIFICIDAD .DE LA POLITICA ECONOMICA, 

1.1 Enfoques de la Pol1tica.Econ6mica. 

En general, el concepto de P.E. se compone obviamente 

en dos elementos determinantes: la pol1tica y la economta. Sin 

embargo ya no son evidentes las rnodalidades y particularidades, 

de ;relaci6n entre ellas ;y que justamente es lo que. se definid 

como P.E. La pol!tica se desarrolla y relaciona con la mane 

ra en que se forma, organiza el poder y su administraci6n •. La 

economta se refiere a las leyes que rigen los procesos de pro

ducci6n, distribuci6n y uso del excedente econ6raico. 

De ah! entonces, que el concepto de P.E. cubre las a~ 

ciones del poder y sus decisiones en el ca.~po de la producci6n 

y distribuci6n de los bienes y servicios de la sociedad, as! co 

mo las decisiones referidas al uso del excedente econ6mico. 

En una primera aproximaci6n entendemos la categor!a 

"poder" corno la facultad que ciertos grupos sociales tienen, 

segdn el lugar y organizaci6n que guardan en la sociedad, para 



e influir en el comportamiento y en las actitudes de otras clases 

y grupos sociales. 

Esta concepci6n de P.E. supone la existencia de un 

centro emisor de acciones y decisiones; esto es,el Estado,. por 

ello cuando nos referimos a la P.E., la entendemos cano estatal 

o del Estado. En este sentido, el Estado hace uso del poder p~ 

ra influir sobre los agentes m!s importantes e influyentes de 

la sociedad buscando modificar sus comportamientos econ6micos, 

sociales y pollticos en la direcci6n del Estado. Sin embargo, 

de manera simult!nea el propio Estado es influido por los gru

pos sociales relevantes. En suma la P.E. comprende el estudiq 

de las pr!cticas sociales del poder en materia econ6mica. La 

P.E. enfrenta permanentemente la necesidad de integrar las le

yes del desarrollo y del funcionamiento del sistema econ6mico, 

en el 4mbito de lo econ6mico y, desde el Sngulo pol1tico debe 

legitimar el car!cter social y pol1tico de las pr!cticas espe

cificas que son el objeto de la P.E., en tanto que son producto 

y est!n condicionadas dial~cticamente 

11tico-social. 

por una estructura po-

De una somera revisi6n surge un nihnero importante de 

defi~iciones sobre P.E., lo que nos indica la existencia de 

una amplia gama de concepciones y enfoques sobre su concepto y 

contenido. Por ejemplo; para Federico Herschel, "la ·pol1tica 

econ6mica es el conjunto de acciones para influir en el compor

tamiento de la producci6n y la distribuci6n"; Danilo Astori 

afirma que "la pol1tica econ6mica es el conjunto de normas que 

toma el gobierno para dirigir la econorn1a por un sentido pred~ 

5 



terminado", en tanto :¡u.::. para aicbard Mu~grave "la polltica 

econ6mica es el estudio de la actividad de los poderes pdbli

cos, especialmente del gobierno, en el campo de la econom!a"1 

para Jan Tinberqen ."la pol!tica econ6mica es la accidn mediante 

la cual el Estado adecQa los medios para alcanzar determinados 

fines"1 y, por tiltimo, segtin Jean-Luc :Dallemaqne la pol!tica 

econ&nica es "el medio pol!tico que la burques!a se proporcio

na para asegurar su dominio econ6mico"!I 

El nlhliero de definiciones puede ser tan amplio como in-

•vestiqadores. se consulten. Las anteriores sirven para aproxima~ 

se a una idea qeneral de lo que es la P.E. Sin embarqo, si se 

quiere tener un acercamiento·metodol6gico que permita detectar 

las diferencias en los conceptos y contenidos de la P.E. impl!-

citos,en estas distintas definiciones es necesario agrupar sus 

distintos componentes alrededor de tres relaciones y supuestos. 

Ellos son: 

1) La relaci6n entre Estado y sociedad civil, en don-

de la cateqor!a que puede servir como elemento diferenciador se 

r!a el grado de autonan!a del Estado respecto de la sociedad 

civil; 

2) Los supuestos con respecto al funcionamiento del 

sistema econ6mico en t~rminos de c6rno se produce, distribuye y 

utiliza el excedente generado. ·En estos supuestos los concep

tos ejes partir!an de la concepci6n de equilibrio econ6rnico has 

ta llegar al concepto m!s avanzado de desarrollo; y 

3) Los supuestos existentes en la articulaci6n entre 

la política y la economía. ~ 

6 



Es mls o menos evidente que la posici6n que se adopte 

respecto a este conjunto de relaciones y supuestos darln lugar 

a distintos enfoques sobre el concepto y contenido de la P.E. 

En efecto basta observar los programas de estudio de 

esta materia en distintos centros de enseñanza del pa1s para -

constatar su diversidad de enfoques y contenidos. Ciertamente 

con diferentes grados de consistencia y articulaci6n, en algu

nos casos aparece lo polttico y lo social como lo crucial y d~ 

terminante; en cambio en otros, la teorta macroecon6mica con

forma la totalidad del contenido. Tambi~n podemos encontrar 

una vasta bibliograf ta que recoge esa heterogeneidad ~e conte

nidos. 

Desde nuestro punto de vista las relaciones que nos 

servirtan como referencia ser!n aquellas que permitan estable

cer nexos rigurosos te6rico y metodol6gicos entre las interpre

taciones del funcionamiento econ6mico y de la estructura del p~ 

der y su relaci6n mutuamente influyente. Por todo ello pensa

mos que los enfoques m!s comunes hacen referencia·a los tres 

aspectos señalados.~ Los diferentes tratamientos del tema 

tienen.entonces, su principal explicaci6n en las tres relacio

nes mencionadas. Sobre esta base es posible expresar distin- · 

tos enfoques sobre la polttica econ6miaa: 

1) Relaci6n entre Estado y Sociedad Civil. 

Existen concepciones donde el Estado presenta una au

tonomta absoluta sobre la sociedad civil. Esto es, el Estado 

no es representante de ninguna clase, fracci6n de clase o gru

po social en particu.lar; se erige en ·representante de los inte 

7 



reses de todas clases sociales. Vela por el interEs general de 

la sociedad y aparece situado por encima de los intereses parti

culares de cada clase social. Es decir, es un Estado que ejerce 

una autonom1a absoluta respecto de la sociedad civil. 

En el otro polo se ubica el enfoque segdn el cual el 

Estado es instrumento de una clase o de las clases dominantes 

con una autonom1a m1nima o nula, y en la que no existe la posi

bilidad de maniobra estatal respecto de las clases que lo contr~ 

lan, Ast el ~atado, no.estar1a al márgen de las clases socia

les, y serta fruto de la divisi6n de la Aociedad en clases por 

lo que su poder de maniobra serta muy limitado. Es un Estado con 

dueño, o como afirmaba Engels el Estado es el ComitE administrador 

de los intereses de la burgues1a. 

En la literatura especializada es posible encontrar ~ 

siciones que van desde la perspectiva neocl!sica (identificadas 

con el concepto de Estado Neutral) hasta las versiones marxis

tas más ortodoxas (identificadas con el Estado como instrumen

to de las clases dominantes), pasando por concepciones como las 

Kaleckianas, Keynesiana, Cepalina, (que incorporan la noci6n de 

autonom1a relativa), para mencionar s6lo algunas de las m4s im

portantes. 

2) Las Leyes del funcionamiento de la econom1a. 

Los supuestos relativos al funcionamiento del sistema 

econ6mico han propiciado diversas concepciones cuya diferencia

ci6n estriba en la manera de considerar las relaciones entre 

la producci6n, la distribuci6n y los usos del excedente. El ele 

mento que las distinguír1a puede ser el papel y significado 
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atribuido al eqµilibrio en la detexminaci6n y funcionamiento -

del sistema econ&nico. 

Un,' primer: enfoque de la P.E. ocurre bajo el supuesto 

de que el funcionamiento de la econom1a se desenvuelve de mane

ra natural, y arm6nica en equilibrio permanente, y se pustulá 

que prevalecen tendencias inmanentes en el sistema que conducen, 

,ante la m!s leve señal de desequilibrio en los mercados, a una 

nueva situaci6h de estabilidad. A esta forma de entender el -

funcionamiento econ6mico. se asocia generalmente la primera con

cepci6n en lo que se refiere a la relaci6n entre Estado y Soci~ 

dad Civil. Se percibe a la autonom1a estatal como absoluta re! 

pecto de la marcha de la economla. Por ello, la P.E., estar! 

teñida de una visi6n predominantemente economicista y tAcnica 

y con un velo ideol6gico de neutralidad tecnocr4tica. 

Para un segundo enfoque, la economla funciona a partir 

de equilibrios inestables y su operaci6n requiere de interven

ciones puntuales en el nivel de la demanda efectiva, pues se SO! 

tiene que el equilibrio entre oferta y demanda puede no ocurrir 

en la realidad (inefectividad de la ley de Say). La P.~.·tendr! 

entonces que' buscar nuevos derroteros, m4s allli de los equili

brios I én la perspectiva del desarrollo econ6mico como un pro

ceso dinlimico y contradi~torio. 

En tercer lugar las distintas visiones marxistas con

ciben el funcionamiento de la economla a partir de continuos de

sequilibrios, determinada por condiciones hist6ricas más que en 

la estrecha y limitada posici6n del equilibrio. Asl el proceso 

de acumulaci6n de capital es contrádictorio con la distribuci6n 
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y la producci6n de la econom!a, lo que le confiere mayor reali! 

mo a las aportaciones de la P.E. como proceso real •. 

3) Articulaci6n entre economta y pol!tica. 

La relaci6n entre las esferas de la pol!tica y la eco

nom!a es un factor que distingue los distintos enfoques. 

La reflexi6n neocl&sica respecto al funcionamiento ec~ 

n&nico y el Estado considera a ~ste neutral respecto de la so

ciedad, con escasa actividad y participaci6n en el &mbito de la 

econom!a. L~ 16gica de esa argumentaci6n es la siguient·e: d la 

economta se desenvuelve en forma equilibrada gracias a los es

t!mulos del mercado, la intervenci6n estatal provocar& mSs de

sequilibrios en la marcha natural, impidiendo la autoregulaci6n 

del sistema, por ello el papel del Estado y de la P.E. tiene 

connotaciones muy precisas. El papel limitado que el _neo.clasfois

m~ le confiere a la P. E. no significa que algunos de sus ins

trumentos carezcan de utilidad y que sean hasta indispensables 

para abordar imperfecciones qUe el·mercado por s1 solo, es inca

paz de corregir. Estos instrumentos develan su fecundidad cuan-

do se aplican los fundamentos de la pol!tica de afectaci6n de 

recursos • !/ 

En los años recientes la corriente de pensamiento del 

"Huevo estado liberal" se han centrado en criticar las prScti

cas del Estado interventor-benefactor o desarrollista con el fin 

de hacer prosperar, en un segundo-momento, una articulaci6nycon

senso con sectores importantes de la sociedad, desde una perspe~ 

tiva conservadora de la intervenci6n estatal. 
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La perspectiva te6rica de esta corriente no establece 

la relaci6n entre los grupos sociales, la polltica del Estado 

y el funcionam~ento global del sistema econ6mico. Ciertamente 

los enfoques ortodoxos neoliberales niegan la posibilidad de -

que la P. E. ejerza una influencia positiva sobre la marcha de · 

la economla, y que por el contrario s6lo genera efectos pertur

badores que obstruyen su libre funcionamiento. Con base en su 

perspectiva las tres relaciones esenciales mencionadas propug

nan por una P.E. que tienda a dejar inerme al sistema econ6mico, 

pues sostienen que sus.fuerzas intrlnsecas tienen el vigor su

ficiente para super.ar· los posibles desequilibrios.!/ 

Desde otra perspectiva de inspiraci6n Keynesiana-Kale

kiana, se sostiene, por el contrario,la priJllacla de la partici

paci6n de grupos sociales y pollticos. En efecto los agentes 

de la P.E. (sindicatos, empresarios y otras organizaciones so

ciales), juegan un papel destacado como representantes de la so 

ciedad en su elaboraci6n y ejecuci6n. Asl, se les considera ex 

pl1citamente agentes representantes de la sociedad en una eco

nom1a cuya operaci6n necesita, para recomponer las condiciones 

de reproducci6n -espec1ficamente de realizaci6n del excedente-, 

de la intervenci6n del Estado, a trav~s de la manipulaci6n de 

la demanda efectiva que estimule el crecimiento y recupere la 

estabilidad. Pues la economla, dados sus constantes desequili

brios, requiere de est1mulos especlficos de demanda efectiva, 

sobre la base de un pacto social entre el Estado y los grupos 

sociales involucrados en el proceso de P.E. y en la toma de de• 

cisiones. 
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Los enfoques que privileqian la demanda efectiva ponen 

el acento en las acciones de estabilizaci6n de la coyuntura y del 

crecimiento. As1 la funci6n del Estado se asocia con la idea de au 

tonom1a relativa. Esta es una diferencia con las posiciones neoli

berales segdn las cuales el Estado aparece como una entidad externa 

a la econom1a, aut6noma e independiente de ella, y por supuesto do

tada de una racionalidad que le permite actuar por sobre los inter~ 

ses particulare~ de los individuos y de los grupos sociales. Para 

estos enfoques, aunque el Estado responda escencialmente a su con

dici6n de cla~e, ello no excluye su papel como instrumento de neg~ 

ciaci6n social, en los propios limites del sistema y para preser-

var y beneficiar su existencia. 

En s1ntesis las visiones de la demanda influidos por su co~ 

cepci6n del funcionamiento del sistema econ6mico, y en particular 

por su visi6n de "crisis capitalista" que contemplan, estos en

foques colocan el acento,segdn Riviera Urrutia,en la inadecuaci6n 

de las cantidades demandadas y ofrecidas cuando el mercado y la 

actividad de los particulares son dejadas a su suerte. Frente a 

ello, se supone que la actividad reguladora del Estado puede 

superar esos problemas sin que, sin embargo, se analicen las co~ 

diciones en que su acci6n resulta eficaz y tampoco las circunstan-

cias bajo las cuales deja de serlo. "No se incursiona por tanto 

en lo que a nuestro juicio son las causas fundamentales de la 

crisis: la existencia de relaciones sociales antag6nicas que han 

de constituir el supuesto fundamental al tratar el problema de 

la pol1tica econ6mica" .Y As1 pues se destaca una relaci6n in-

terventora entre el Estado y la econom1a, inexistente en 

visiones ortodoxas. Sin embargo, esta intervenci6n estatal, 
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mantiene ciertos l!mites •. De hecho, todos los paises han experi

mentado mutaciones importantes desde el Estado liberal cl&sico al 

Estado interventor. En efecto Pietro Ingrao ha señalado acertada

mente que "en los reg1menes de "Estado Social" el Estado no se li

mit6 s6lo a garantizar el respeto por las leyes que regulan el mer 

cado t!pico de las sociedades capitalistas. El Estado intervino 

continua y directamente en los asuntos de las economtas; pero -y 

Este es el puntQ- actu6 solamente sobre la variable demanda, sobre 

el flujo y la continuidad de la demanda. o bien cuando intervino 

directamente como "Estado empresario", lo hizo en el &mbito de las 

opciones productivas determinadas por las fuerzas capitalistas pre 

valecientes. Asl, cambi6 el papel del Estado, pero s6lo dentro de 

un &nbito determinado". 11 La relaci6n entre Estado y economla se 

fu6 redefiniendo bajo las pr!cticas intervencionistas. 

En la concepci6n marxista, el proceso de acumulaci6n ca 

pitalista es contradictorio y es el Estado objeto de la lucha de 

clases, particularmente de las clases dominantes, por tanto las 

preguntas claves son muy distintas a las de los otros enfoques. 

En el enfoque marxista se parte de la explicaci6n de los intereses 

a los cuales sirve la P. E.' como el mecanismo por excelencia de 

regulaci6n del sistema capitalista para ajustar los procesos de 

acumulaci6n decadentes o interrumpidos. En este sentido algunos 

autores consideran que ninguna P. E. puede tener ~xito para s~ 

perar los contradictorios procesos de acumulaci5n y lo ün1 

co ,que puede nacer es distribuir las ganancias en e~ auge 

econ6mico, o las p~rdidas en la recesi6n. La P. E. puede 

seguir el ciclo y solo marginalmente aminorarlo, pero en última ins 
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tancia no puede eliminar las fluctuaciones econ6micas, pues ten

dr1a que ~odificar las relaciones capitalistas de producci6n en 

· J.as: p 8e fUhda el sistema, De ah! l.a ineficacia y unilateralidad de 

la P.E. para eliminar las contradicciones b!sicas del sistema. 

El marxismo ortodoxo ha desarrollado los enfoques 

instrumentalistas respecto a la funci6n estatal. El car!cter 

que la pol!tica econ6mica tiene en estas visiones, descansa en 

el siguiente razonamiento: la P.E. al emanar del Estado capit! 

lista entendido como ·instrumento de la burgues1a,. no puede sino 

responder a los intereses de la clase capitalista. As! por ej8!!!_ 

plo Jean-Luc Dallemagne sostiene que "siendo (el Estado) el medio 

pol!tico que la burgues!a se proporciona para asegurar su domi

nio econ6mico, el Estado aplica una pol!tica econ6mica que tien 

de a elevar la tasa de explotaci6n" ,!/ 

Se trata adem!s de una visi6n economicista, se9Gn la 

cual la econom!a es el factor dominante y por tanto se limita · 

el papel de la lucha de clases, y por tanto de la lucha pol!ti

ca por el Estado. El Estado aparece como el instrumento de la 
1 

fracci6n econ6mica m!s poderosa o como la corporizaci6n del co~ 

junto de la burgues!a o del capital en general (social), por lo 

que si bien el capitalismo tiene en ~1· un instrumento que le 

puede ser dtil temporalmente, en definitiva no puede ir m!s 

all6 de lo que constituye el nGcleo fundamental de las contra

dicciones del modo de producci6n capitalista.!/ 

Las dos conclusiones principales aque llegan los en

foques instrumentalistas son: 

a) La pol!tica econ6mica no responde sino a los in-
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tereses de los grupos m!s poderosos de la burgues1a, 

b) Lo m!s que la pol1tica econ6mica puede hacer es 

postergar el inevitable momento en que .se expulsar! al ya, en 

todo caso, moribundo capitalismo.lO/ 

Por supuesto que existen ótras posiciones inter-

medias en lo referente al concepto y al contenido de la P.E. 

En el enfoque marxista un hueco que es necesario cu

brir es la critica de la P.E. como un proceso real. En segun

do lugar es necesario .. estudiar los procesos de cambio a tra

v€s del an!lisis de las posibilidades que ·puede tener la pol1-

tica ,econ6mica entendida como campo un localizado y especifico 

de la lucha de clasercuando se convierte en un canal importante, 

no s6lo del enfrentamiento ideol6gico, sino para la construc

ci6n de una nueva hegemon!a por otro grupo social. De ah1 pues 

la necesidad de elaborar y precisar propuestas alternativas. 

Una perspectiva de esta naturaleza implica superar la 

concepci6n tradicional que coloca al Estado como un ente sujeto 

y a la sociedad como un ente objeto de las acciones estatales, 

y considerar la participaci6n real de los grupos dominados en 

las decisiones, y evidentemente, una autonomía relativa del Es

tado que coloque en el an!lisis no solo las relaciones econ6mi

cas sino tambi€n el quehacer pol!tico. 

Un componente igualmente relevante para avanzar en el 

an!lisis de la P.E. es la consideraci6n de las fuerzas sociales 

y pol!ticas como un proceso dinámico y contradictorio. En esta 

direcci6n se recupera la lucha de clases como un conflicto en

tre las instituciones del Estado y entre los grupos y las cla-
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ses sociales. Estos planteamientos introducen elementos para 

una consideraci6n distinta a la visi6n instrumentalista. !!/ 

Algunos autores marxistas han conseguido avances, 

por ejemplo Elmar Alvater estudia el significado del Keynesia

nismo como forma particular de alianza o compromiso entre los 

sectores burgueses más din&micos y los grupos organizados de 

la clase obrera, como elemento de transformaci6n de la relaci6n 

entre el Estado y la E~onom1a. 121 Sin embargo, el estudio de 

la P.E. ha recibido escasa atenci6n, en lo referente a las re

laciones entre el conflicto social, la red ins~itucional enea~ 

gada de la P. E. y el funcionamiento del sistema econ6mico,!l/ 

1.2. Sobre la espec~ficidad de la Pol.1tica Econ6mica. 

La consideraci6n de una visi6n distinta de la pol1ti

ca econ6mica reclama un acercamiento explicito y amplio con los 

condicionamientos pol1ticos que rodean a la pol1tica econ6mica. 

Dicho de otra manera, hay que rescatar y ponderar mucho más, en 

el análisis y en la práctica de la pol1tica econ6mica, lo que 

pudiera considerarse como la econom1a pol1tica de la pol1tica 

econ6mica. 

La especificidad de la P. E. no puede ser·, una simple 

1 traducci6n de paradigmas te6ricos. La P. E. con las mediaciones 

y especificidades del caso, no puede ser concebida como un con

junto lineal de decisiones generadas en la cumbre estatal, sino 

"-un proceso donde lo pol1tico y lo econ6rnico se combinan, permi

tiendo a distintos grupos sociales su exploraci6n y que, en 

ciertos momentos, se convierte en un poderoso instrumento de 

transformaci6n social. Es decir, la P.E. es una práctica so-
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cial del poder que se encuentra cruzada por la historia, la 

lucha de clases, el nivel de desarrollo, las formas de inser

ci6n en el mundo, la geopol1tica, la dotaci6n de recursos, y 

no s6lo por los paradigmas te6ricos en que se respaldan sus ac

ciones. l4/ 

La pol1tica econ6mica serta en todo caso un conjunt~ 

complejo de acciones que encuentra en el Estado su principal 

protagonista, quien resume, en cada caso y siempre de manera 

contradictoria, la disputa .. en tomo a la generaci6n y la forma 

de utilizaci6n del excedente econ6mico en que se basa la repro

ducci6n de la sociedad y los rumbos de esa producci6n.15/ 

Como resultado del propio desarrollo capitalista, la 

polttica econ6mica se ha vuelto un elemento de gran influencia 

sobre la evoluci6n econ6mica y social; ha dejado de ser una .. ' 

prActica subordinada, con el carácter aleatorio y a6n marginal 

que tuvo en las etapas iniciales de desarrollo capitalista. Hoy 

la relaci6n Estado-Economta es, por ast decirlo, una relaci6n 

que otorga un lugar y una importancia privilegiados a ciertas 

prácticas del poder, entre ellas a la pol!tica econ6mica. 161 

Es com6n encontrar en algunas visiones sobre el con

cepto de polttica econ6mica el predominio de lo econ6mico; es-

tos planteamientos, en su desarrollo cognoscitivo, tratan de 

derivar la polttica econ6mica como una consecuencia impl!cita o 

una resultante emergente de ciertas teor!as econ6micas, en las 

que la formulaci6n de la pol!tica econ6mica y su evaluaci6n se 

someten a una prueba de "16gica econ6mica". En otras posicio-

nes la determinante pol!tica se impone a la consideraci6n eco-
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n6mica. La existencia de distintas posiciones conduce a afir

mar que ambas se contraponen. Sin embargo, como · ha señala

do Samuel Lichtenztejn, es la ausencia de discusiones metodol6-

gicas para definir el contenido y el alcance de la pol!tica ec~ 

n6mica lo que origina encerrarse en una u otra posici6n. Este 

.·hecho es producto de no establecer coordenadas que permitan de

finir el objeto y el contenido de la pol!tica econ6mica. 

En u~a visi6n creativa de la P.E. los componentes de 

"lo poHtico" y ·11 10 econ6mico" deben aparecer conjugando dos 

sistemas de relaciones de poder: Un componente estructural o 

sistema de dominaci6n general, que se establece entre clases 

sociales en virtud del proceso de producci6n de mercanc!as y de 

reproducci6n del capital (lo econ6mico) y un canponente coyun

tural de dominaci6n especifica qu_e se entabla y reproduce so

cialmente entre clases y fracciones en torno de los Estados y 

sus pr!cticas (lo pol!tico). 

En los enfoques convencionales circunscritos al 4mbt 

to de lo econ6mico y puramente instrumental normalmente se en-. 
tiende a la pol!tica econ6mica como la expresi6n en el plano 

de la acci6n econ6mica que sigue a la teor!a econ6mica. LO an

terior plantea el problema-de la correspondencia entre el cuer

po de interpretaci6n te6rica a partir de la cual se fundamentan 

objetivos e instrumentos de pol!tica econ6mica y la realidad o~ 

jetiva a la que esas construcciones te6ricas buscan reflejar y 

aplicarse; Este problema se reproduce en dos planos sucesivos: el 

grado en que efectivamente se.corresponden unas proposiciones 

de pol1tica econ6mica con los entendimientos te6ricos en que 
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supuestamente se sustentan y la medida en que los prop6sitos d~ 

clarados de determinadas pol!ticas corresponden efectivamente 

a sus objetivos verdaderos. Parece inGtil desconocer hasta do~ 

de siguen pesando en nuestro medio -y entendido, no s6lo como 

antecedente hist6rico sino cano vigencia actual- la construcci6n 

de modelos te6ricos a partir de supuestos de "libre competen

cia" y de "soberan!a de mercado". Con la derivaci6n 16gica de 

que si estos est4n en la base de determinadas proposiciones de 

pol!tica econ6mica y contrastan en los hechos con condiciones 

de pronuncia~a depen_d~~cia externa y de altos grados de organi

zaci6n oligop6lica interna y externa, es claro que tales propo

siciones de pol!tica econ6mica que derivan de ellos resultan 

ser inapropiadas o ineficaces. 171 

Habr!a que añadir que al ser la econom!a una ciencia 

con un doble car!cter social e hist6rico, la P. E. se modifica 

en el transcurso del tiempo y difiere entre pa!ses. Esto es, 

las dimensiones de car!cter temporal y espacial que definen los 

11mites de validez cient!fica de toda teor!a tambi~n est~n pre-

sentes en el car!cter y en la naturaleza de la pol1tica econ6-

mica. 

La misma manera de concebir la Pol!tica Econ6mica ha 

experimentado cambios en el.espacio y en el tiempo. Los cam

bioa y las modificaciones que han surgido en el sistema capita

lista han próvocado que los objetivos y los instrumentos de la 

P.E. se hayan modificado tambi~n: desde los mercantilistas 

-quienes persegu1an consolidar los estados nacionales mediante 

pr~cticas comerciales- hasta los monetaristas actuales que pla~ 
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tean el desgaste de las soberantas nacionales mediante la eli

minaci6n y/o subordinaci6n de las pol!ticas econ&nicas naciona

les. 

Una tarea canplicada que surge al delimitar el Ambito 

particular de la pol!tica econ&nica es el hecho de que cuando 

se estudian extensos periodos hist6ricos podr!a parecer que és

ta tendiera a perder su especificidad, quedando subordinada a 

las modalidades• y al campo del desarrollo econ&nico. Las prac

ticas de la P. E., se vuelven, en estos casos, tan consistentes 

y arm6nicos con el pat~6n de acwnulaci6n que su manejo tiende a 

adquirir, o mejor dicho a reflejar una conceptualizaci6n estru~ 

tural que en "6ltima instancia depende de". Pero, tal serta el 

resultado de un planteamiento simplificador y abstracto. En la 

realidad la pol!tica econ6mica estS inscrita en el estudio de 

formaciones nacionales (sociales) y no s6lo en un sistema o mo

do de producci6n. Esto implica que su comprensi6n, por un la

do, exige interpretar una combinaci6n de objetivos econ6micos y 

pol!ticos en la acci6n estatal, y, por otro lado, necesita ex

plicar los desajustes, reajustes y ~ontradicciones que se pre

sentan y son previsibles en la gestaci6n y aplicaci6n de la po

l!tica econ6mica, en un campo de fuerzas entre el poder econ6mi 

co y el poder pol!tico (entendidos como poderes diferenciables, 

no idénticos). As1 para Samuel Lichtensztejn "el estudio de la 

pol1tica econ6mica define su &nbito propio cuando se elabora en 

condiciones econ6micas, pol!ticas e ideol6gicas, hist6rico-esp~ 

c!ficas. Aunque con una mayor complejidad, la demarcaci6n de 

su objeto es m~s pertinente entre los limites cr1ticos de las 

1.0 
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coyunturas (periodos coyunturales) que en la ideal coherencia 

entre estructuras. Este es el contexto que, a nuestro modo de 

ver, mejor precisa el papel que la disciplina cunple en las 

ciencias sociales, sin desmedro de reconocer corno lo hacemos, 

que no es ~sta la 1'.inica perspectiya de trabajo". lB/ 

Para Danilo Astori la P.E. no debe perder una perspe~ 

tiva esencial de estrategia, de futuro. La visión de la P. E. 

no estaría comp,leta, si no tuviera un plano prospectivo; lo im

portante es que este plano continúa situado en el nivel hist6r!_ 

co. Su disti·nci6n, eii .. todo caso, obedece a que le añadirnos un 

rasgo nuevo y fundamental que lo diferencia de los análisis de 

orden ortodoxo y de todo otro tipo "de pron6sticos". En esta vi 

si6n de "futuro" se estudian procesos de cambio, es decir, la 

realidad hist6rico-específica de fenómenos de transici6n y trans 

formaci6n en el funcionamiento político-económico··social. La 

visi6n de futuro que está aquí no es la de modelos de pronósti-

cos elegantes y sofisticados sino en rigor y en esencia, se se-

ñala la conjetura de una racionalidad predominante de los nuevos 

objetivos, intereses y poderes que nos permitan encarar el inten 

to de calcular su trama y trayectoria desde una perspectiva es

_tratégica, de futuro, como la que se propone. En la perspecti·· 

va de futuro de la política econ6mica los tienpos e inflexiones 

no son convencionalmente cronológicos (corto, nediano y largo -

plazo), sino que son medibles mediante el análisis de la facti.:., 

bilidad y la co:1erencia de un conjunto de proposiciones reestru~ 

turadoras que norrnalrJente se les conoce como ··~royectos, o m~ 

delos". Cada vez que los procesos de acumulación se encuentran 

distorsionados se "construyen" nuevos mecanis'ilOS de regulación 



que en la econan1a y la pol1tica tratan de recomponer o modi

ficar esas estructuras y reactivar el proceso de acumulaci6n, 

así como los pactos sociales. 

PARTE B. CATEGORIAS Y CONCEPTOS DE LA POLITICA ECONQ 
MICA. 

l. 3 Categor1a.s Blisicas. 

La doble dimensi6n, temporal y espacial de la P.E. 

advierte que se, est4n estadiando fen6menos hist6rica y social

mente condicionados. De all1 la necesidad de establecer con 

precisi6n el -0ontexto'hist6rico de esta disciplina para una 

adecuada definici6n. Desde esa perspectiva es factible acer

carse a la tipificaci6n de un grupo de conceptos que las dis

tintas definiciones de política econ6mica contienen. En opi

ni6n de Samuel Lichtesztejn todo intento de definici6n de la -

P.E. debe orientarse por su capacidad para abstraer y relacio

nar conceptos fundamentales de car4cter general que denominare

mos categor1as bSsicas. 191 Las relaciones entre categor!as bS·· 

sicas nos permitir~ a su ve~ destacar aquellas dominantes en 

las definiciones y contenidos de la P.E. 

Las distintas conceptualizaciones sobre la P. E. tie-

nen su base principal en el establecimiento de relaciones y je

rarquías entre las categorías empleadas. En la mayor1a de las 

definiciones sobre pol!tica econ6mica van a aparecer como cons

tantes, segdn Lichtensztejn cuatro categor1as. 201 

1. El centro o poder de decisi6n: referido al Esta·· 

do-gobierno, poder central, autoridades o agentes pdblicos re! 

pensables, agentes supre~os o entes sujetos. 

1 i. 
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2. Las prácticas o mecanismos de decisi6n: referidos 

a acciones, medios, instrumentos, variables instrumentales, me-

didas. 

3. Destinatarios sociales de las decisiones: referi-

dos a sectores, actividades, unidades, entes objeto, clases so

ciales, grupos. 

4. Prop6sitos de las decisiones: referidos a fines, 

objetivos, metas, conductas, comportamientos. 

Y s~rá la jer~rquizaci6n y sus relaciones las que de

terminarán las distintas definiciones de P. E. 

Las definiciones t~cnicas y convencionales de la P.E. 

denominadas comunmente economicistas, darán mayor peso a las C! 

teqor1as 2-4. En ellas, los medios o instrumentos tratan de alca~ 

zar fines u objetivos; y el contenido de la P.E. se circunscribe 

a la 6ptima manipulaci6n instrumental para lograr el fin perse

guido. Por la importancia concedida a la instrumentaci6n y a las 

prácticas visibles del poder, estas definiciones de la P.E. sue

len ser tildadas como operativas, t~cnicas o convencionales, y 

tienen un fuerte sesgo tecnocrático. 

Ilustran esta clase de posiciones, definiciones como 

las de Jan Tinbergen,que oonc:ilE a la P. E. como la manipulaci6n 

deliberada de ciertos medios con objeto de alcanzar determina

dos fines econ6micos. El requisito pertinente y necesario de 
' . 

esta definici6n es la sustancial y dominante relaci6n entre me-

dios-fines de la P.E. Estas definiciones son tributarias y e~ 

tán inspiradas por la relaci6n mayor "de medios escasos fi

nes mlll tiples" que caracteriza el objeto de la econom1a según 

L. Robbins. 211 y que comprende corrientes econ6micas que van 
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desde la stntesis neocl4sica hasta los planteamientos del mone-

tarismo global. 

En estas definiciones el centro o poder de decisi6n y 

los destinatarios de estas decisiones se encuentran considera-

blemente relativizados, aunque esto no implica que no importen, . 
simplemente no se les considera en los supuestos de lo econ6mi-

co y lo pol!tico como sustanciales o caractertsticos. Estas 

concepciones no 'son realmente apol!ticas sino que, por el ca

r4cter que conceden a la econom1a como ciencia pura, desplazan 

la importancia de esas variables. 

En el otro extremo estartan las posiciones que dan 

m4s importancia al car4cter pol1tico-social, es decir, privi

legian la relaci6n entre las categodas,l y 3,: ·poder de deci

sicSn - destinatarios sociales. Ello no significa gue no sean 

consideradas las dimensiones t~cnicas de objetivos-instrumen

tos o de medios-fines. 

En estas visiones se establece una oierta correlaci6n 

de fuerzas sociales en disputa por arrancar mejores posiciones 

econcSmicas. Por ejemplo, Carlos Lessa define la pol1tica econ6 

mica como "las acciones de entes sociales sobre otros en el 

campo econ6mico". Para Enrique Sierra es "la definicicSn y ad

ministracicSn del poder que la sociedad otorga a las autoridades 

pablicas para restringir o acondicionar conductas de los agen-

tes en las actividades econcSmicas". 

En estas definiciones se vuelve predominante la rela

ci6n entre centro o poder de decisi6n y destinatarios sociales. 

Entendida la pol1tica econ6mica as1, las modalidades de esas 

relaciones pol1ticas y sociales son las que dar1an fundamento 

"\.'\ 
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y explicar1an las pr4cticas y los prop6sitos de esas acciones 

en la escena econ6mica. 

A diferencia del economicismo de la P. E., segGn las 

que la inclusi6n de los aspectos pol1ticos (l) se circunscri·· 

be al campo de elecci6n de instrumentos (2l, y las de los as

pectos sociales l3> al campo de definici6n de objetivos <4l, en 

las visiones politicistas la idea de centro de poder (l) invo

lucra a las prScticas o mecanismos de decisi6n <2l, as1 corno la 

categor1a de destinatarios sociales <3 l estar1a involucrado a 

los prop6sit~s de esas' decisiones <4l. Lo anterior ilustra que 

las definiciones operativas destacan expresamente. la existencia 

de fines u objetivos econ6micos. Las politicistas tienden a 

omitirlos o mencionarlos de manera indirecta. Estas diferencias 

encierran elementos de juicio que est4n desarrollados o presen

tes fuera de las definiciones y que se expresan en las distin

tas formas de entender el funcionamiento econ6mico, el papel 

del Estado y la relaci6n entre a111bos. 

En las definiciones economicistas se invocan objeti

vos econ6micos pues son el prop6sito esencial y el resultado n~ 

tural de un modelo o esquema simplificado de la econom1a y de 

la pol1tica que sirve de matriz anal1tica y te6rica ~ara la to

ma de decisiones. 

En cambio, en las visiones politicistas basadas e11 una 

relaci6n no predominantemente econ6mica de medios y fines, estos 

Gltimos tienden a subordinarse y a desprenderse de un cuadro de 

condiciones inestables y de restricciones impuestas en 'Gltima 

instancia por la estructura social y de poder. 

t.S 
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Sin embargo las versiones econornicistas y politicistas 

impiden definir la especificidad de la P. E. Una def inici6n 

mis precisa no puede quedarse en una frontera difusa y altera

ble entre lo econ6mico y lo pol1tico, sino que exige rescatar 

la original correspondencia que se establece entre ambos pla-
\ 

nos de relaciones sociales. El significado 6ltimo de esa arti 

culaci6n (lo pol1tico- lo econ6mico) se comprende mejor a la 

luz de los objetivos perseguidos; ya que ninguna otra cateqor1a . 
(medios, actores y fuerzas ,sociales) puede dar cuenta del entre 

lazamiento p~rticular-~ue define los fen6menos y pr4cticas que 

constituye su objeto a un elevado nivel de abstracci6n. En es

te sentido Samuel Lichtensztejn ha afirmado "los prop6sitos de 

la pol1tica econ6mica pueden entonces distinguirse en un momen

to dado, .por dos razones mancomunadas:· por su papel atenuador 

de ciertos problemas econ6micos (su aspecto u objetivo econ6mi

co explicito) y por el papel de salvaguardar, dentro de ciertos 

limites, la cohesi6n pol1tica de las estructuras, de la que em~ 

nan las decisiones (su aspecto y objetivo pol1tico impl!cito). 

En lo fundamental, la especificidad de la pol1tica econ6mica se 

establece desde el momento en que se comprende que a trav6s de 

sus objetivos econ6micos se entienden cubiertos y se contemplan 

simult!neamente ambos aspectos y no uno de ellos, indistinta o 

preferentemente. Por lo tanto, nuestra f6rmula ser1a aquella 

que distinguiese el contenido de la pol!tica econ6mica oor la 

existencia de objetivos econ6micos que son necesariamente obje

tivos poHticos en el sentido indicado" }Y 

Tomando en consideración lo anterior un punto de par-
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tida pertinente para tratar la especificidad de la P.E. consi! 

te en prestar atenci6n a los objetivos de la P.~. como una ca

tegorta central. 

En efecto, hist6ricamente, los objetivos de la P. E. 

constituyen la st~tesis entre lo econ6mico y lo polttico. Son 

esos objetivos los que reivindican tanto su tndli>le econ6mica 

como las acciones del poder polttico. en este ca.~po. Al bus

car el logro de los objetivos econ6micos se est4n fijando, in

disolublemente, objetivos pollticos precisos. 

°La ·p, E. es ~con6rnica en tanto se dirige a la produc

ci6n y a1 uso de excedente, procesos en los que se basa la re

producci6n del sistema y su orientaci6n sociopol1tica. La P.E. 

es polttica porque implica una disputa entre grupos por la pro-

ducci6n, la distribuci6n y el uso del excedente. De esta ma 

nera, la P. ~. es el resultado de conflictos entre grupos y el~ 

ses que tienden a consolidar, recrear o disolver equilibrios p~ 

l!tico-sociales en el campo econ6mico. 

La P. E., as! concebida es una pr4ctica de las fuer

zas sociales sobre la producci6n, apropiaci6n y usos del exce

dente econ6mico, en el marco de la 16gica del sistema y donde 

caben opciones, ya sea con el prop6sito de configurar una nueva 

hegemon!a de fuerzas sociales o para reproducir ampliamente la 

existente (para mantener el status quo) • Por ello concluimos 

que la P. E. es una pr4ctica hist6rica, que no es exclusiva del 

bloque de fuerzas sociales en el poder, y tampoco privativa del 

Estado. 231 

No existe una suerte de monopolio de la pol!tica eco·· 
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n6mica·, sino que es una pr&ctica de las distintas fuerzas so·· 

ciales en disputa por el destino de la reproducci6n social. 

La especificidad de la pol1tica econ6mica se estable

ce desde el momento en que se comprende que a trav6s de.sus ob

jetivos econ6micos "se entienden cubiertos y se conter.1plan :ii

mult4neamente" tanto lo econ6mico como lo pol1tico. y no solo 

uno de ellos. El contenido de la polttica econ6mica se distin 

gue por la exir¡tencia de objetivos econ6micos que sil:1ultS.nea

mente son objetivos pol1ticos. 

En.este orden de ideas, el contenido de la P. E. no 

se define por los instrumentos manipulados sino a la inversa son 

los objetivos de la pol1tica econ6mica los. que otorgan el car&c 

ter instrumental a ciertos procedimientos o mecanismos de deci 

si6n. 

A partir de esta idea la raejor opci6n para encarar el 

estudio de la pol!tica econ6rnica es partir de los objetivos y 

con base en ~stos analizar los diversos instrumentos de la P.E. 

No es posible analizar la eficacia de los instrumentos de P.E. 

en abstracto. El an&lisis deoer4 realizarse en relaci6n a las 

condiciones cambiantes de la realidad. 24 / 

1.4. Conceptos Básicos. 

1.4.1. Obietivos de la µol!tica econ6r.lica. 

Los objetivos se refieren a los prop6si·i:os que el Estado per··· 

sigue en sus acciones econ6rnicasi es ~ecir, son los resultados 

que espera obtener con la aplicación de sus poderes o faculta

des en el campo de la producción y la distribución de los bienes 

y servicios, son en suma los efectos que busca provocar inten-
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cionalmente en la realidad econ6mica y social. Estos pueden re

ferirse a cambios en las variables econ6micas o en su tendencia, 

aunque tambi6n pueden consistir en el mantenimiento de determina 

das condiciones existentes. De esta forma los objetivos pueden 

estar vinculados a cambios en la realidad o al.mantenimiento del 

status-que. 25/ 

Sin embargo, debe aclararse que los objetivos est4n f~ 

nalmente relactonados con los comportamientos de los grupos so

ciales que participan en la pol1tica econ6mica. Los cambios en 

la realidad econ6mica'"son provocados por los grupos sociales, e.s 

decir, son resultados del comportamiento de 6stos. As1 por 

ejemplo, el objetivo de incrementar la ocupaci6n implica que los 

grupos sociales que crean empleos (las empresas pdblicas o pri

vadas) los proporcionen en cantidad suficiente para que aumente 

el nivel de ocupaci6n del conjunto de la econom1a. Por ello de! 

taca que la P.E.no se refiere simplemente a acciones realizadas so

bre variables econ6micas (unas como objetivos, otras como instru

mentos) sino que su contenido sustantivo consiste en afectar a 

hombres, grupos y clases sociales. 

De esta manera, los objetivos de la pol1tica econ6mica 

se refieren al cambio, alteraci6n o conservaci6n de los comport! 

mientes econ6micos de los grupos sociales a partir de los cuales 

se provocan cambios, conservaci6n o alteraci6n de la realidad ec~ 

n6mica en su conjunto o de partes L~portantes de ella. 

En las visiones ortodoxas es muy generalizada la utili

zaci6n del binomio medios-fines, en las que hace uso del concep

to fines en lugar del de objetivos, aunque aparente.~ente se qui~ 

ra designar lo mismo. La idea de fines denota la dnica ruta ha-
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cia donde deben encaminarse la econom!a y la S> ciedad, es de

cir, esta ausente la intenci6n y voluntad que en cambio al est4 

presente en la idea de objetivo, de ah! su mayor utilidad y pre

cisi6n. 

La especificidad de la polltica econ6mica est4 dada 

principalmente por los objetivos. Son los objetivos que persi

gue el Estado los que permiten diferenciar a la polltica econ6-

mica de las dem!a acciones de la polltioa general del Estado. No 

se trata de objetivos exclusivamente pollticos o exclusivamente 

econ6micos, ·pues ambos -~ontenidos aparecen juntos. 

En la formulaci6n de los objetivos se refleja el pa

pel de Arbitro o la funci6n conciliadora del Estado, ya que los 

objetivos no pueden responder exclusivamente a_un grupo o clase 

social. cuanto mayor es el nivel de generalizaci6n en que se 

plantean los objetivos mayor es, tambi~n, la necesidad de que 

aparezcan identificados con el interés general de la sociedad y, 

paralelamente, debe mostrarse menos directo el vinculo con los 

grupos y clases dominantes. Ello est& condicionado, a su vez, 

por el nivel alcanzado en el desarrollo de las clases sociales 

y con su capacidad para lograr que sus propios intereses sean 

identificados como el interés nacional. ·Tal es el caso, por 

ejemplo, del objetivo del abatimiento de la inflaci6n. 

Segan los intereses fundamentales, y de acuerdo con 

el grado de evoluci6n de los bloques y fracciones dominantes,· 

los objetivos centrales de la pol1tica econ6mica estatal resu

men el contenido y problemática de grandes épocas o periodos hi~ 

t6ricos. En este sentido, se llegan a identificar ciertos obje-
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tivos perseguidos por el Estado con determinadas 4pocas hist6ri

cas; pero, en el fondo,el contenido y la problem4tica de la 8po

ca traslucen los intereses sustantivos y los proble.aas cruciales 

de las clases dominantes. 2G/ 

Ad, se identifica el gran obje·l:.ivo de fortalecimien

to y consolidaci6n de los Estádos Nacionales .con· la etapa en que 

la burgues!a disputaba el poder de los señores feudales y· lucha~ 

ba por la creaci~n y ampliaci6n del mercado interno, fundaraento 

de la Naci6n. Parad6jicamente, lo mismo ocurre hoy con el obje

tivo de combat!'l a la inf.laci6n v!a pr4cticas · recesivas, que ex

presa otra fase del desarrollo capitalista en su etapa de trans

nacionalizaci6n financiera, en la que el objetivo de la pol!tica 

econ6mica -cada vez m4s transnacionalizada y homog,nea- pareci~ 

ra ser el de la desaparici6n de los espacios nacionales, como su 

caso extremo •. 27 I 

l.~.2 InstrW!lentos de la ool!tica econ6mica. Los 

instrumentos de la P. E. son los poderes que utiliza el Estado a fin de 

acceder a los objetivos expresos de la Pol!tica Econ6mica. 

Como hemos señalado antes la idea de poder es con

sustancial a la definici6n de instrumentos de P. E. Poder en 

ese sentido es la capacidad que tiene el Estado para condicio

nar el comportamiento de los dem4s grupos sociales de acuerdo 

con los objetivos que se propone alcanzar. 

Con frecuencia se utiliza el concepto medios-fines 

en lugar (en el caso ele r.1edios) del concepto de instrumentos. 

De manera similar que la idea de objetivos-fines, el concepto 

de instrumentos parece mucho m!s preciso que el de medios pues 
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da una idea m4s clara al concebirlos como creaciones sociales 

relacionadas con el poder, en tanto que la denominaci6n de me

dios puede incluir demasiadas cosas, es decir, es tan amplia -

que puede incluir una 9ama extensa de elementos (recursos huma-

nos, naturales, financieros, etc.) Sin embargo, este no es el 

problema crucial sino que bajo el concepto de medios se encubre 

la idea de que son los Gnicos recursos y los que toda la socie

dad debe aceptar para alcanzar fines 6ptimos. La idea de instru . 
mentos implica la posibilidad de disputa por aqu~llos que se con 

sideran m4s cQnvenientes en aras de los intere~es de los distin

tos grupos en confrontaci6n. 

Al igual que en el caso de los objetivos existe un 

car!cter hist6rico-social en la generaci6n y aplicaci6n de los 

instrumentos de P. E. Samuel Lichtensztejn afirma que no 

existen instrumentos que puedan entenderse como particulares y 

exclusivos de la pol1tica econ6mica en toda circunstancia y en 

todo momento, sino que son l.as condiciones del desarrollo capi

talista las que hacen eficaz o ineficaz el uso de uno u otro 

instrumento para la situaci6n particular del mornento. 281 Así, 

por ejemplo, la pol!tica fiscal en un escenario ortodoxo curnple 

un papel muy limitado, toda vez que debe circunscribirse al man 

tenimiento de un presupuesto equilibrado sin modificar, vía su 

participaci6n, el funcionamiento "normal" de la economía. En 

cambio, en condiciones distintas, por ejer.iplo una situaci6n de 

desarrollo capitalista cr!tico, la política fiscal antic!clica 

keynesiana se convierte en un instrumento altamente eficaz pa

ra recomponer, v!a demanda efectiva, la realizaci6n de porcio

nes del excedente econ6mico, 
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A fin de establecer las diferencias entre los concep

tos de instrumento y medida de P. E. debe señalarse que estas· 

dltimas inlplican el dictado de una nonna jurídica o disposici6n 

legal que determina espec1ficamente la puesta en pr4ctica del 

instrumento, la intensidad con que se usa y la materia sobre la 

que recae. Una medida de P. E. ser1a, entonces,. el uso particu

lar y espec1fic.o de un instrumento¡ por ejemplo, el instrumen·l:o 

es el poder del.Estado para modificar el tipo de cambio, deva

luando la moneda¡ la medida es la dcvaluaci6n aprobada que es·::a

blece un precio m4s alto para la moneda extranjera y señala las 

normas del funcionarniento del mercado cambiario. 

El car4cter hist6rico de los instrumentos de pol1ti

ca econ6mica consiste en que precisamente son producto del de

sarrollo hist6rico y social. No son v4lidos para cualquier rea

lidad social y su vigencia está determinada por las condiciones 

concretas de cada pa1s. Los instrumentos se crean, modifican o 

adaptan.como respuestas a las circunstancias espec1ficas en que 

el Estado tiene que actuar. No son permanentes, van cambiando 

con la realidad. A través del tiempo se modifica el contenido 

de los instrumentos y cambia la forma de emplearlos. Los pa1-

ses que se encuentran en distinto nivel de desarrollo utilizan 

instrumentos distintos de P. E. o en un nisMo pa1s, cuando la 

realidad se modifica, tienen que modificarse los instrumentos¡ 

es decir, el carácter hist6rico se refiere, como ya se menciona 

ba, a que los instrumentos son creaciones sociales, creaciones 

del homhre en su vida social, no son eventos naturales surgidos 

de una realidad ajena al horJbre y no obedecen a leyes naturales 

que determinan un conjunto de medios y, por tanto, se pueden re-
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gir por principicsuniversales. 

De acuerdo con las circunstancias espec1ficas, los -

países pueden crear o adaptar su arsenal de instrumentos de po-

11tica econ6mica y este proceso creativo tiene lugar cuando en

sayan formas in~ditas de intervenci6n. La adaptaci6n instrumen

tal es un proceso de adecuaci6n de los instrumentos utilizados 

en otros pa1ses -adaptaci6n que consiste en la modificaci6n de 

instrumentos- a.los problemas espec1ficos que se quiere resolver. 

De alguna manera adaptaci6n es también creatividad, ya que se 

desarrollan y·perfeccionan los instrumentos de pol1tica econ6mi-

ca. 

La diversificaci6n instrumental es resultado de la 

multiplicaci6n de las funciones que el Estado tiene que cumplir 

en el actual estado de desarrollo capitalista; sin embargo, esta 

diversificaci6n también responde a la lucha de intereses dentro 

del Estado, que es el medio en el que se decide, formula y aplica 

la pol!tica econ6mica. 

La creaci6n, e incluso la adaptaci6n, de instrumen

tos tiene, en determinadas circunstancias, un alto contenido em

p1rico y no está libre de la improvisaci6n, sobre todo cuando se 

presentan situaciones in~ditas no consideradas en la historia 

de la utilizaci6n de instrumentos (por ejemplo, el control de 

cambios en nuestro pa!s). Para los nuevos fen6menos mucnas ve

ces no existen respuestas conocidas o probadas y el Estado tie-

ne que ensayar, improvisar (ensayo-error), y recurrir "a cosas 

nuevas" que en muchos casos prosperan y alcanzan la categor1a 

de instrumentos y que en otros tienden a deshecharse. 
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Generalmente· en el manejo de los instrumentos, en re

laci6n con los objetivos, se utilizan los criterios de eficacia 

y eficiencia, los cuales no son atributos intr1nsecos a los in~ 

trumentos, es decir, no derivan de su naturaleza espectfica. 

Los instrumentos no son eficaces o ineficientes en 

st misrnos su eficacia y 1.l1a eficiencia se establecen en relaci6n 

con los objetivos, en el entendido de que los instrumentos efi

caces son los que permiten alcanzar los objetivos y la ef icien

cia de ellos tiene en cuenta la relaci6n entre costos y resulta

dos que implica el :empleo de los mismos. 

Para que un instrumento sea eficiente no s6lo debe 

ser capaz de alcanzar el o los objetivos, sino que debe hacerlo 

en la mayor medida y con el menor costo. El costo de la utiliz! 

ci6n de un instrumento puede ser visto desde distintos ángulos, 

en términos econ6micos, sociales y poltticos. Puede darse el 

caso, por ejemplo en la situaci6n más reciente de la economta · 

mexicana,·,. en que lo importante es lo econ6mico o lo financiero, 

aunque la eficiencia de los instrumentos deja mucho que desear 

en términos de los efectos sociales e inclusive poltticos. La 

eficiencia de los instrumentos, entonces, puede tener varios 

significados; lo que resulta relevante en las experiencias la

tinoamericanas donde se reiteran y se aplican recomenüaciones 

-' provenientes de organismos internacionales que destac~ la con

veniencia de emplear determinados paquetes instrur:1entales sobre 

la base de una pretendida eficiencia universal. 

como señala Carlos Lessa, es en la selecci6n y apro

baci6n de los instrumentos donde se determina quién gana y quién 
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pierde Qon las acciones de ppl1tica econ6mica. 291 De aht que el 

anllisis de los instrumentos tenga un alto contenido de juicio 

de valor por medio del cual se expresan los intereses.de los 

grupos sociales. 

!Las preferencias que en el anSlisis.general se mani

. fiestan por uno u otro instrumento reflejan finalr.iente intereses 

de grupos. Se pueden identificar tres grandes instancias como 

fuentes de inst;umentos: 

l. La capacidad del Estado para dictar normas¡ 

·2.· Las funciones econ6rnicas que cumple; y 

3. La capacidad de persuasi6n. ~.Q./ 

a) La capacidad para dictar normas se relaciona con 

la naturaleza misma del Estado. A partir de la Constituci6n Po-

11tita se fijan las bases de las que derivan los instrumentos de 

P. E., pero la propia Constituci6n Pol1tica puede ser reformada, 

modificada o cambiada, lo que confiere al Estado una enorme cap~ 

cidad para crear modificar o suprimir instrumentos. Como hemos 

mencionado, el Estado no existe al margen de la sociedad. No es 

una entidad supra-social que dicte las normas desde una posici6n 

equidistante de los diferentes grupos y clases. Por ello no debe 

entenderse la capacidad para dictar normas como el atributo de 

un Estado neutral que cuida, sin parcialidades, los intereses de 

todos. Las normas econ6micas que dicta el Estado expresan la lu 

cha de intereses y reflejan los de los grupos con mayor poder de 

influencia. 

b) Las funciones econ6micas. La ampliaci6n y diver

sificaci6n de las funciones econ6nicas del Estado capitalista 
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constituye otra fuente de instrumentos, Espec!ficamente el Es

tado contempor!neo ha sido impulsado con el a fin de "resolver" 

los desajustes que entorpecen el proceso de acumulaci6n de ca·· 

pital. 

El sistema muestra una tendencia a la generaci6n de 

desequilibrios en las diferentes esferas de su funcionamiento 

y el Estado debe corregirlas o contrarrestarlos. De la misma 

manera, las contoradicciones sociales tienden a motivar la actua-

ci6n estatal orientada a resolverlas o atenuarlas. 

c) La capacidad de persuasi6n. El Estado puede in

ducir a los agentes sociales a que asuman determinadas conductas 

sin recurrir al uso de normas y reglamentaciones. Esta capaci

dad persuasiva depende de la fuerza que tengan las autoridades 

para hacerse escuchar por los agentes sociales. Este poder se 

basa en la confianza que las autoridades puedan despertar en la 

opini6n pfiblica, principalmente en los grupos que se pretende 

motivar. Jl/ 

En .el an4.lisis de los instrumentos es posible reite

rar lo anotado para los objetivos. Es decir que son hist6ricos, 

deben cumplir con los atributos de eficacia y eficiencia. Sin 

embargo se debe resaltar que los instrumentos de pol1tica econ6-

mica se crean, desaparecen o se adaptan a los objetivos de la 

P. E. 
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l. Las definiciones proceden de los siguientes tex

tos. Herschel, F. "Pol!.tica Econ6mica". Siglo XXI Editores, co

lecci6n m1nima, M6xico, p!gina 90. Astori, D.: Enfoque cr1tico 

de los modelos de contabilidad social, Siglo XXI Editores, H6xi
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cap. 1, F. C. E., 1961. Dallemagne, Jean-Luc: La Pol1tica Eco

n6mica Burguer¡1a, Siglo··XXI Editores, .M6xico 1974. 

2. Este planteamiento aparece a nivel de presenta

ci6n en la introducci6n que Gerardo Aceituno hace del texto~:

·Lecturas de Pol!tica Econ6rnica de la Divisi6n de Estudios de 

Posgrado de la Facultad de Economta, UNMS, 1982. All1 se lee 

lo siguiente'~odo parece indicar entonces, que son los supuestos 

relativos al funcionamiento de la Econom1a y las modalidades ba

jo las cuales se desarrollan las relaciones del poder - que se 

pueden resumir en grados de equilibrio y autonom!a - los que de

terminan diferentes concepciones y enfoques de la Pol1tica Eco

n6mica~ pag. 10. 

3. Aunque Esta es una perspectiva de trabajo a un 

alto nivel de abstracci6n. Eso no obstaculiza que existan in

tentos para que su objeto se aproxime lo mayor posible a un ti

po de formaci6n social en el que se puedan inscribir los casos 

nuestros (capitalismos tardtos y dependientes). Para ello los 

elementos anal!ticos e interpretativos deben enfocarse preferen-
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temente hacia formaciones sociales de mediano desarrollo. Ade

mls es importante señalar que los temas no son excluyentes, 

4. Este problema es evidente cuando se tienen que 

argumentar los fundamentos econ6micos de la intervenci6n del Es

tado (efectos externos, bienes colectivos, situaciones de mono

polio y·de "Second Best"), Los fundamentos de las pol1ticas i~ 

dustriales (pol1ticas de la competencia, pol1ticas de ayuda del 

Estado a la reestructuraci6n industrial), Los fundamentos de 

las pol1ticas.de crecimiento inspirados en los an~lisis de Solow 

y Swan. Y en los fundamentos te6ricos de la elecci6n entre di

versos tipos de pol1tica econ6mica en la "afectaci6n" de recur-

sos. 

s. Sin embargo, esto es un planteamiento te6rico

abstracto. En las posiciones concretas el pargmatismo hace pr~ 

sa .de muchas de las acciones de pol1tica econ6mica, encontr!n

dose casos de una incoherencia total entre el planteamiento ab! 

tracto y las acciones concretas. Por ejemplo: el proteccionis

mo comercial en pa1ses que pregonan el liberalismo a ultranza¡ 

reducci6n de la acci6n estatal, cuando la presencia del Estado 

es vital para el funcionamiento econ6mico, etc. 

6. Rivera, Urrutia, E. "Presencia Popular en la Po-

11tica Econ6rnica" Investiqaci6n Econ6mica No. 170, F.E. UNAM, 

1984. 
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ci6n Econ6mica No. 169, 1984, pSg. 12. FE. UNAi-i. Los subrayados 

son nuestros. 

8. Dallemagne Jean-Luc. La Pol1tica Econ6mica Bur

guesa, Siglo XXI, Editores, HC~xico 1974 p. 163 1 citado en Rive

ra Urrutia. op. cit. pSg. 223. 
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mica, 169. Julio-septiembre de 1984. 

12. Esta preocupaci6n es desarrollada en el trabajo 

"Pol1tica Econ6mica y Crisis". El anUisis de Alvater se refie 

re a paises europeos pero resulta muy sugerente para el estudio 

del fen6meno nuestro en particular de las experiencias desarro

llistas y en general de paises latinoamericanos con presencia 

importante de partidos obreros y populares. 
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13. Rivera Urrutia pag.227 op.cit. ~os ?lantearnien

tos que se desarrollan en este trabajo tienen la intenci6n de s~ 

ñalar algunos elementos, que en nuestra opini6n, estSn en la.mis

ma direcci6n y preocupaci6n de este autor.· 

14. V6ase Cordera Rolando. "El Discreto Encanto de 

la PoUtica Econ6mica", Nexos No. 38, Enero de 1981. 

15. Idem. 

16. Ibidem. 

17. Lo cual nos lleva a una importante conclusi6n re 

lacionada con el car4cter hist6rico (~emporal-espacial) de la p~ 

11tica econ6mica. En los pa1ses latinoamericanos los esquemas 

de pol1tica econ6mica necesitan evaluarse a la luz de un marco 

te6rico que tenga en cuenta la naturaleza espec1f ica del capita

lismo tard1o y dependiente. 

18. Lichtensztejn, s. "Proposiciones para la defini

ci6n de un departamento de PoHtica Econ6mica", ;.Jirneo. 

19. Lichtensztejn, s. Cap1tulo I. "El Contenido de 

la Pol1tica Econ6mica", En "Enfoques y categor1as de la Pol1-

tica Econ6mica", pSg. 15. Lecturas de Pol1tica Econ6mica. op. 

cit. 
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20. Esta parte es un apretado resumen de los aspee-
I 

tos que se consideraron m!s r.elevantes del capttulo I. "El Con-

tenido de la Polttica Econ6mica" de Lichtensztejn s. Lecturas 

de Pol1tica Econ6mica. op. cit. 

21. Adem4s de la definici6n de Tinbergen, se pueden 

mencionar la de Saint Geours, I. en La Pol1tique Economique. In 

troducci6n. p. l. Ed. Sirey 1973 y la de Heynaud Jean, para 

quienes la Polttica Econ&nica guarda relaci6n con "las interven

ciones del Edo. en la. aQininistraci6n de los recursos escasos". 

22. Lichtensztejn s. señala que la mejor forma de 

entender la articulaci6n entre lo "pol1tico" y lo "econ6mico" 

es "a la luz de los objetivos perseguidos, desde que estos con~ 

tituyen la s1ntesis y la clave de la esp~:tficidad de la polttica 

econ6mica", p4g. 22 op. cit. Los subrayados son nuestros. 

23. V~ase Cordera R. op. cit. y Aceituno, G. op. 

cit. 

24. De hecho, la historia de la P.E. en Am~rica La

tina durante las dltimas d~cadas ofrece numerosos ejemplos elo

cuentes sobre la utilidad de determinados instrumentos en de-

terminadas circunstancias y su esterilidad en circunstancias 

distintas, en una suerte de desgaste o p~rditla de idoneidad de 

los instrumentos ante la creciente complejidad de los problenas 

que se procura resolver. Tal parece que en la actualidad esta-

mos asistiendo a una crisis instrumental de la P. E. 



25. Este apartado sobre loa objetivos e instrumentos 

de la P. E. se apoya en los trabajos mimeografiados, dirigidos 

·1 por Pablo Ramos en el Cecade; 5 pp. 1982, W~xico. "Los Objetivos 

de la PoU.tica Econ6mica y Los instrumentos de la P. E. 11 

26~ En el trabajo sobre "Los Objetivos de la P.E. 11 de 

Pablo Ramos se señala que "la justificaci6n de los objetivos 

en t6rminoa hist6ricos se da a trav6s de su correspondencia con 

la realidad; es decir, por su vigenciacefinida en el tiempo y el 

espacio". Para ser taJ~s, los objetivos deben responder a la 

realidad. y tener distintas formas de justif icaci6n. 

La justif icaci6n en t6rminos sociales es una justifi

caci6n de clase. Los objetivos deben expresar los intereses sus

tantivos de las fracciones dominantes, pero también deben tener 

en cuenta los intereses de la oposici6n, o sea de los grupos do

minados. Esto se debe a que toda pol1tica econ6mica requiere co~ 

tar con un consenso m1nimo. 

La justif icaci6n en t6rminos te6ricos proviene de una 

"ciencia oficial" que los respalde. Los objetivos deben susten

tarse en un conjunto de conocimientos te6ricos sistemáticos que 

expliquen la realidad y enuncien las leyes de su funcionamiento. 

Aqu1 está impl1cito el contenido ideol6gico, pues toda teor1a es, 
1 

al mismo tiempo, ideolog1a. 

Los objetivos de Pol1tica Econ6mica deben observar de·· 

terminados atributos: 

a) La justificaci6n, tanto social corno te6rica. 

b) Eficacia. Entendida como la capacidad para resol-

ver los principales problemas de esa realidad. 
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c) Eficiencia. El contenido de eficiencia si9nif.1:ca 

que los objetivos no solo deben corresponder a los problemas y 

mostrar su capacidad de resolverlos, sino que deben aparecer co

mo la soluci6n mls adecuada al momento hist6rico. As1 la efica

cia se refiere a que el cumplimiento de los objetivos implicar!a la 

soluci6n de l~s problemas y la eficiencia consiste en que esa so

luci6n es la de menor costo o de rnlximo resultado. 

d) Inter!s General. Los requisitos de legitimidad y 

conseno m1nimo muestran que los objetivos de la pol!tica econ6mi

ca deben reflejar, eri cierta medida, el inter!s general de la S2, 

ciedad. La Pol1tica Econ6mica no puede mostrarse total y exclus!_ 

vamente condicionada por los intereses de las clases dominantes 

aunque ellos formen su contenido esencial. Si ocurriera lo con

trario, los objetivos no podr!an lograr el consenso m1nimo para 

lograr el equilibrio pol1tico necesario. Los objetivos aparecen 

identificados con el inter6s nacional (por ejemplo la inflaci6n) 

mostr!ndose por encima de las clases y trasluciendo una represen

taci6n de los intereses colectivos de la naci6n. 

27. En el trabajo señalado de Pablo Ramos se realiza 

una clasificaci6n de los objetivos hist6ricos de la Pol1tica Eco

n6mica que se podr1an esquematizar de la siguiente manera: 
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OBJETIVO 
HISTORICO 

l • amsoliüaci6n y for
.talecimiento de la 
naci6n. 

2. Uantm1miento de la 
Libertad B:cr6nica. 

3. Estabilizaci6n EX:Dn6-
mica. 

4. crecimiento B:on6nioo 

s. El conflicto actual 
~mos inflaci6n o 
menos desanpleo? 

EVOLUCIOH HISTORICA DE LOS OBJETIVOS DE 

POLITICA ECONOMICA. 

PERIODO HISTORICO 

Fines del Siglo XI hasta 
mediados del siglo XVIII 

Desde el tianpo de la 
Relloluci6n Industrial 
hasta la crisis de 1929. 

1929 - 1945 (pertodo de 
Guerras y Entreguerras). 

1945-1973 (per1odo de ere 
c:lmiento de ~~rra) • -

¿1973- ? • Profunda 
crisis de los setentas y 
ochmtas. 

RESPALDO TEORICO 

Doctrina :tercantilista, 
especialllÍente la teoda 
de la Balanza canercial. 

-Fisiocracia 
-EscUela Clhica 
-F.scuela ~14sica. 

-Keynesianill1D. Especial
mente el principio de la 
c1ananda agregada. 

-Postkeynesianos (Danar
Harrod). 

-Slntesis Neocl4sica 
(Hicks-Hansen) • 

-!·lcnetarisoo y sus deriva- · 
ciones. 

l 

AGENTES SOCIALES' 1. 
RELEVANTES. . i · · 

~ldaenucmm 
(caimc1al) 

-nb. :Lnterventor fuerte~ 

··~ate una bu'quesfa 1n 
el podar, con prebn1No 
imustrial-finlnciero. 

-mo. liberal cl.'81ao. 

-Re111r911n1ento del mo. 
IntervemiaU.sta anti- / 
ck:lioo. . 

··T.Xisten Aleto• Socia- '1 · 
les. J· 

··nb. Intervenc1onista ! 
pranotor del crecim:1ento i 
ecxxdnia>. (Deaanollis-! 
ta. ! 

-<:apital productivo trarl!.\ 
nacioMl. 

1 

-neforzaniento da pactos' '1 
sociales. (Olpital-'l'rabl!j 

-<:apital f:1nanc:iero <in-1 
da'derante) • í 

-ReadeoJaci6n del Eb. i 
Intervell'!ionista.. 1' 

-Revarsi61 de los pact.oS ! 
sociales. ¡ · -- . ·-· -· -- ··- --· ... _. - --. - ---·· -··---~-----------·------. ·~~~~~~~~~~-:---~-:-~~~~~~~~-¡ 
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El problema actual de decidir cu4l debe ser el objetivo 

de la Pol1tica Econ6mica es de vital importancia pr&ctica, tanto 

para la definici6n de las acciones econ6micas del Edo.. como para 

la disputa de los qrupos sociales. Los recientes ensayos latinoa

mericanos y de patses centrales demuestran el aqotamiento de las 

formas en que se daba el viejo objetivo del crecimiento econ6mico. 

Como principio rector de toda la acci6n del Estado, y dejan ver que 

la problem4tica,capitalista actual ya no es la misma de los dltimos 

treinta años. La crisis del Edo. desarrollista o del bienestar es

t4 planteaqa1.pero, todavía no ha sido resuelta; lo mismo parece 

ocurrir en el campo de los paradiqmas te6ricos de la econom1a, 

28. Lichtensztejn, s. op. cit. pp. 22 y 23. 

29. .Lessa, Carlos. "La Política Econ6mica como Proce

so", ILPES, 1967, Uimeo, p. 23. 

30. Ramos, Pablo. "Los Instrumentos de la PoHtica 

Econ6mica", Mimeo, CECADE, S.P.P. 1982. pp. 42-46. 

31. Para una profundizaci6n del tema se recomienda el 

trabajó de Enrique Sierra: "Análisis e Instrumentos de Pol1tica 

Econ6mica", Mimeo ILPES. En este trabajo se dice que la fuente 

de estos instrumentos depende más del poder efectivo, que del po

der formal de las autoridades. 
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PARTE II 
48. 

LA POLITICA ECONOMICA COMO PROCESO: ENFOQUES,TIPO&OGIA Y FACTORES 

CONDICIONANTES. 

Introduce i6n. 
El presente capitulo examina la P.E. desde su per! 

pectiva de "proceso". Considerando que los factores que expli

can el funcionamiento de la econorn1a no pueden ser s6lo asiraila 

dos a aquellos que surgen de la lucha de clases, ya que en la 

econom1a esta presente también la dirnensi6n del agente indivi

dual- y sus corqportamientos-, que s6lo en forma mediatizada se 

comporta como parte de un grupo social.!/ Lo anterior no ignora 

que los actores relevantes de lo econ6mico son las clases soci~ 

les y el conflicto social ¡que representan. Sin embargo se qui~ 

re resaltar otras dimensiones que lo econ6mico también conside

ra como determinaciones propias y que condicionan su cornporta·

miento, asignAndole al individuo una 'llutonom1a relativa" res·· 

pecto al conflicto social. Adem!s señalaremos algunos facto-

res que condicionan el comportamiento de los agentes en los 

procesos de P. E .1 examinaremos diferentes enfoques en los pro·· 

ceses de P.E.1 presentaremos una tipolog1a de procesos de P.E. 

Por iíltimo, se incluye una breve s1ntesis de elementos condi

cionantes de la ·p,E., con el prop6sito de insistir en su con-

plejidad. 

PARTE A. LA POLITICA ECONOMICA COMO PROCESO: 

ENFOQUES. 

2.1.. La Concepci6n de la Política Econ6mica como pro
. ceso; 

Como se5alarnos mAs arriba la P.E. supone un 

poder que, mediante sus acciones, puede afectar las actitudes .y 



comportamientos de los distintos grupos sociales. Es decir, la 

-f-poU.tica econ6mica entendida en sentido restringido, como s6lo 

la acci6n gubernamental que altera los resultados posibles de la 

actividad eoon6mica de los individuos. Sin embargo, los grupos 

sociales tienen a su vez la posibilidad de afectar el proceso de 

toma de decisiones, en materia econ6mica~ 

Los grupos sociales tienen caracter1s'i:icas par·i::icu

lares dentro del proceso de pol1tica econ6mica: son hist6ricos, 

multifuncionales, cambiantes y contradictorios,!/ tienen difere~ 

tes actitudes y comportamientos1 entendiendo por actitudes las 

valoraciones mentales hacia ciertos fen6rnenos y por c0r.1porta

mientos esas act·itudes llevadas a la pr!ctica. Los grupos so

ciales van a reaccionar en forma distinta ante un misno fen6me

no econ6mico. Y 

En la medida en que a los operadores de la pol1ti

ca econ6mica les interesa desatar actitudes y comportamientos 

por rutas y senderos 'determinados, la forma concreta corao los 
\ 

grupos sociales actaen en el proceso que se quiere conducir se 

convierte en un elemento b!sico para la comprensi6n de las dis 

tintas actitudes y comportaraientos ante un mismo fen6meno. Por 

ello surge una pregunta relevante. ¿De qué dependen las dis-

tintas actitudes y comportamientos de los grupos sociales en 

los procesos de pol1tica econ6mica? 

Esta pregunta reyuiere una aclaraci6n puesto que 

ningan proceso existe aisladar~ente y se agota en s1 mismo, y 

de otra parte no es s6lo condicionado por procesos de pol!tica 
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econ6mica anteriores, sino que sufre la influencia de los de

mSs procesos que se desarrollan concomitanter.iente, Es decir 

existen relaciones ricas y complejas que dev1.enen en nuevos 

elementos que condicionarln procesos posteriores. Es decir, el 

proceso de P. E. forma parte' de una categorta mucho m4s amplia 

y totalizadora que es el conflicto social global. Se ubica en 

un contexto hist6rico .concertadamente determinado y en su des! 

·rrollo intervienen elementos de toda la vida social y no sola

mente los econ6micos, y por supuesto su influencia rebasa la 

esfera de lo econ6mico, 

Una primera respuesta a la anterior pregunta debe 

partir del reconocimiento de que los grupos sociales partici·· 

pan en lo.s procesos de P.E. asumiendo actitudes que, expHci

tas, se conforman en comportamientos. Estas actitudes son en

tendidas como posturas valorativas y cambiantes q~e adoptan los 

grupos en relaci6n a determinadas acciones de la P.E. y el com

portamiento se entiende en las formas concretas y modalidades 

como los grupos sociales actdan en el proceso. 

Las actitudes y comportamientos de los grupos so

ciales en los procesos de P. E. van a estar deterr:iinados por 

los que podemos denominar factores objetivos y subjetivos. En 

el momento en que los grupos participan en un proceso determin! 

do (una negociaci6n salarial por ejer.lplo), es factible identi

ficar en ellos un conjunto de factores objetivos y subjetivos 

que informan su cor.iportamiento. 

No es el objetivo de estas notas indagar sobre el 
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proceso gen!tico de esos factores Cc6mo se configuran en los 

grupos), sino interesa Gnicamente el perfil del comportamiento 

de los grupos sociales en el proceso de pol1tica econ6mica. Pa 

ra efectos expositivos es posible disociar los factores objeti

vos y subjetivos que, sin embargo, en la realidad constituyen 

un conjunto indisoluble.!./ 

Los factores objetivos ser1an aquellos que determf 

nan la existencia del ser social, es decir, lo que los grupos 

sociales so~ en un momento hist6rico concreto. En este sentido 

se pueden mencionar: l) la posici6n del grupo en e.l sistema eco

n6mico, distingui!ndose su funcionalidad y capacidad para el 

ejercicio del papel econ6mico que realiza. No todos los grupos 

sociales est!n igualmente dotados, lo q\Íeda lugar a distintas 

posiciones en la producci6n, la distribuci6n y el uso del exce

dente econ6mico. 2) la posici6n de los grupos sociales en el sis 

tema socio-pol1tico y su ubicaci6n y funcionalidad social. Lo 

anterior se refiere al lugar que ocupan en la estructura de po

der; ello define la cuota de poder, forr.ial o informal, de que se 

dispone en funci6n de los papeles sociales que cumplen los gru-

pos. 

Factores subjetivos. Estos factores determinan el 

nivel de la conciencia social. Lo que los grupos sociales pie~ 

san que son en un momento dado: es el nivel de lo que.se cree 

que es. Estos factores, determinan lo que se piensa que es la 

existencia social. 

Entre estos factores se pueden mencionar: 
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·s2. 

1) Informaci6n sobre la realidad, lo que se cono

ce sobre el contexto y el proceso en que se participa. Esta in 

formaci6n condiciona la visi6n que se tiene de la realidad. No 

todos los grupos sociales tienen la misma informaci6n1 existen 

distintos niveles y accesos a ella. Hay grupos que pueden con

trolar la informaci6n a fin de controlar expectativas y, por 

tanto, actitudes y comportamientos de otros grupos sociales. 

Esto significa que la informaci6n es poder. 

2) Los intereses, tanto en el sentido de su posi

ci6n actual, como en lo referente a lo que se desea. Se puede 

tener conciencia del grupo social al que se pertenece tanto en 

su posici6n actual como en lo referente a lo que se desea en 

el futuro. Aquí se podría, quiz4, establ~cer una diferencia 

entre aquellos intereses esenciales, cuya falta de atenci6n in

volucraría una honda alteraci6n del grupo social (entre ellos 

su propia preservaci6n) de aqu~llos de tipo no esencial, que 

se traducen en ciertas escalas de preferencia sujetas, coyuntu·· 

ral o circunstancialmente a alteraciones. 

3) Las expectativas, en el sentido de lo que se 

cree que ocurrir4. Las expectativas pueden ser formuladas se·

gdn dos hip6tesis b4sicas: ¿qu~ ocurrir4 sin o con su partici

paci6n en el proceso?. Por ejenlplo, una empresa mediana aspi-

..¡-ra a ser grande y ello modifica su perfil de actuaci6n en el 

proceso de P. E. 

4) La ideolog1a como sistema general de ideas so

bre el hombre, la sociedad y la econom1a: específicamente las 
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teorlas econ6micas como parte integrante de la ideologla y de 

la forll'Ía de entender el funcionamiento de la econord!a y la so

ciedad. Estos conjuntos de ideas explican lo que se cree que 

es la realidad econ6mica (keynesianos, neoclAsicos, marxistas). 

Las posiciones ideol6gicas llevan a los grupos sociales a esp!_ 

rar lo que la realidad econ6mica debe ser. La gama de agentes 

que participan en el proceso productivo es amplia y se presen

ta polarizada, entre los que ejercen el poder de control e ini

ciativa y la masa trabajadora. A esa polaridad responden con

cepciones profundamente distintas de la realidad social dnica 

1en la que todos est&n insertos. Estas concepciones particula-

res de la realidad social aB.llleJl la foxma de itleo1"9ías cuando los gruprs 

de agentes er! cuesti6n toman conciencia de que es posible mejo

rar su situaci6n en la apropiaci6n del proaucto social, Por 

tanto existe ideologla cuando se abre un espacio para la lucha 

entre.grupos antag6nicos. LOs que se arman de ideologla son 

los que defienden la preservaci6n de un status quo y quienes se 

empeñan en modificarlo. 

Estos factores son inter~influyentes y a'.la vez 

existe una interacci6n permanente entre los grupos participan

tes en el proceso y los procesos en que participen~ realizan . 

los procesos y son por ellos modificados en una relaci6n dialé~ 

t ica: en este sentido los factores que, informan su comportar.tie!! 

to están en constante movi.l!liento. 

El proceso de P. E. ve11dr1a a ser el resultado de 

la interacci611 de un vasto conjunto de comportamientos de los 

agentes sociales protagonistas: cada uno de ellos se coraportarla 
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en el proceso de una forma particular y animado por una intencio

nalidad distinta (su proyecto) • Bajo esta perspectiva se recupe

ra para la P. E. su car4cter de producto social a partir de una 

multiplicidad de comportamientos (muchos de ellos microcomporta

mientos) y no s6lo el enfoque, hoy tan usual, de considerar el 

comportamiento de los agentes econ6micos como una interacci6n b§ 

sicamente de macroagregados.~/ 

Al' entender la pol!tica econ6mica como un proceso, en 

6ste las acciones dirigidas desde un poder estatal sobre los gru

pos sociales se traducen en ~icacion~ de ·compor~m~ (rea: 

ci6n) de los grupos objeto a los cuales fue orientada intencional

mente la administraci6n del poder e implica, adem4s, una posible 

repercusi6n que se traduce en cambios en el comportamiento de 0-
1 

tros grupos sociales a los cuales no se dirigi6 de manera intenci~ 

nal la medida de pol!tica econ6mica. Las repercusiones pueden ser 

de dos tipos b4sicos: favorables o desfavorables al cumplimiento 

del objetivo de P.E. Por ejemplo, el Estado persigue como objet! 
¡' 

vo un equilibrio en el sector externo; la !!,.C~_!!!.edida de po

l!tica econ6mica establece la prohibici6n a importar un conjun

to de art!culos, la reacci6n que se espera en el caso de los 

importadores es: que btos de;en de'hacerlo; sin embargo pueden 

existir ~c~i~ tanto fa!2rables como d~o!,!!.b~sL las 

cuales son los efectos indirectos que aparecen como resultados 

de las acciones de pol!tica econ6mica. 

Estas repercusiones son las reacciones de los grupos a 

los que no se dirigi6 intencionalmente la medida; en nuestro ejem

plo, una repercusi6n desfavorable podr!a ser la importaci6n ilegal 

o contrabando ante la restricci6n a importar, en tanto que una re 

percusi6n favorable ser!a la contribuci6n a la sustituci6n 



de importaciones con lo que se apoyarta el objetivo finalmente 

persequido de ajustar al sector externo. 

Lo anterior nos indica que las acciones de P. E. 

van a resultar en una combinaci6n de efectos favorables y desfa

vorables que globalmente contiene los cambios m4s generalizados 

en las variables econ6micas y dem4s aspectos de la vida social, 

en un proceso de integraci6n de las acciones, reacciones y re

percusiones que una medida de P. E. puede. generar. La resulta~ 

. te de una acci6n de pol!tica econ6mica puede conducir a un con

junto de modificaciones en los comPC?rtamientos econ6micos de 

los agentes que hace necesario el seguir.liento del proceso que 

desata. Expuesta en forma sir.lplificada, 'sta serta esencialrne~ 

te la visi6n de ia P. E. como un proceso ~ 
\ 

Sabemos que los distintos grupos participantes.de 

un proceso de P. E. pueden ser sujetos y objetos del mismo. Sin 

embargo quedan pendientes varias preguntas ?f y de sus respues

tas pueden colegirse las coordenadas para la clasificaci6n de 

distintos enfoques en los procesos de P. E. 

1) ¿c6mo se defini6 el o los objetivos del proce

so de pol!tica econ6mica? 

2) ¿Qui'n defini6 el o los objetivos? 

3) ¿cu4les fueron los instrumentos o poderes que 

utilizaron los entes sujetos? ¿C6mo se aprobaron? 

4) ¿En qu' y c6rno afect6 la aplicaci6n de las r.1e-

SS. 
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didas a los grupos objeto de las mismas? 

5) ¿Cu41 fue el cambio de comportamiento de los gru

pos objeto y qué consecuencias derivaron de sus reacciones y re-

percusiones? 

6) ¿En qué medida y con qu~ costo se lograron los 

objetivos perseguidos? y por dltimo 

7) ¿Por qué se escogieron esos objetivos y no otros? 

En el intento de responder a estos y otros interro·· 

gantes surge la necesidad de superar la concepci6n de P. E. co

mo una relaci6n lineal entre ente-sujeto y ente-objeto en una r~ 

laci6n blsica y unilateral de dominaci6n -subordinaci6n (en que 

ésta se entend!a como la acci6n gubernamental que altera los re

sultados posibles de la actividad econ6mica de los i~dividuos). 

Ahora ser! necesario introducir la visi6n de un conjunto de eta

pas en las que acciones de la P. E. puedan considerar, al mismo 

tiempo, agentes que actllan cor.to objetos de las medidas de pol1·· 

tica econ6mica y tambi~n como sujetos en la toma de decisiones 

de las mismas. 

2. 2. Diferentes enfoques sobre el proceso de Pol1 .. 
tica Econ6mica. 

As1 como existen distintas definiciones y enfoques 

sobre la pol1tica econ6mica, ocurre lo nismo en lo que se refie

re al proceso de la P. E. En casi todos los enfoques, que a 

continuaci6n revisamos, hay consenso en que el proceso de pol1-



tica econ6mica es una secuencia de etapas, pero no en todas 

ellas sucede lo mismo respecto a la forma de participaci6n de 

los distintos grupos sociales. Los sesgos ya meacionados entre 

·lo "politicista" ·y "economicista" permean la forma de entender 

el proceso de P. E. 

En los enfoques que presentamos ~ continuaci6n se 

revisan las relaciones entre el centro emisor de decisiones y 

los grupos objetos de 6stas que comprenden un abanico de opcio

nes que van desde una estricta relaci6n de dominaci6n··subordin! 

ci6n hasta otra de neutralidad del .Estado, pasando por aquellas 

donde el conflicto social asume en el campo econ6mico, no s6lo 

formas de enfrentamiento entre posiciones distintas (sindicatos 

y empresas, etc.), sino que constituye un proceso permanente 

que afecta a todos los 4mbitos de la producci6n y distribuci6n 

econdmica. 

El proceso de P. E. es concebido en algunos enfoques 

como una verdadera lucha por arrancarle decisiones al poder, que 

favorezcan las posiciones de los grupos sociales representados. 

Esta lucha se desarrolla tanto en "terrenos neutrales" de la 

sociedad civil como dentro del propio Estado, por el hecho de 

que en tiste existen niicleos de poder de los div.ersos grupos de 

la sociedad que, de manera mSs o menos mediatizada, traducen 

sus intereses e iniciativas pol1ticas que favorecen sus posi

ciones. V 

La reducci6n del proceso de P. E. a una secuencia 

de etapas -en los distintos enfoques- es un recurso descriptivo 
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..¡..formal por medio del cual es posible organizar la fomulaci6n,' 

aplicaci6n y evaluaci6n de prc~esos individuales o parciales de 

P. E. Con esta aproximaci6n es posible distinguir los elementos 

primarios y las relaciones, que en cada enfoque, condensan los 

procesos de poU.tica econ6mica. !/ 

Realizando una comparaci6n entre distintas posicio

nes, es posible acercarse a una diferenciaci6n sobre lo que cada 

una entiende como proceso de pol1tica econ6mica. 

·2. 2. l. Enfoque Neocl4sico Ortodoxo. 

El proceso de pol1tica econ6mica se entiende, como 

un proceso de elaboraci6n y toma de decisiones. Siguiendo a Jan 

Tinbergen, quien en 1961 formaliza de mejor' manera la concepci6n 

de proceso de poU.tica econ6mica, es posible observar la divi·· 

si6n en cinco etapas, que ilustran en forma clara una relaci6n 

constante de lo positivo y de lo normativo en la elaboraci6n de 

la P. E. Se trata de un "esquema 16gico, ideal, que no siempre 

se respeta en la pr6ctica, pero cuya observaci6n permitirla me

jorar acertadamente la racionalidad y eficacia de la interven

ci6n". lO/ En seguida describiremos estas cinco etapas: 

la. Etapa. Conocimiento de la situaci6n existente. 
\_ 

-obtenci6n de informaciones 

-preparaci6n de indicadores 

-determinación de tendencias 

-identificación de problemas 

-descripción de la realidad 
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La primera etapa consiste en adquirir un conociluiento, 

tan preciso como sea posible de la situaci6n existente. Cor.lo hace 

falta un cierto plazo para recoger las informaciones estad!sticas, 

la toma de decisiones y el desarrollo de sus efectos exigen, asi

mismo un determinado plazo a fin de conocer con exactitud y opor

tunidad los distintos informes que se requieren y, as!, eliminar 

el problema que produce conocer los acontecimientos demasiado ta!: 

de. La poU.tica necesita pre11eer, por as! decirlo, el presente. 

Esta previsi6n indispensable en toda intervenci6n, sobre todo 

en el campo ~oyuntural, se ha limitado durante mucho tiempo a 

la observaci6n de indicadores rápidos; es decir, de algunas va

riables conocidas sin gran retraso y consideradas como un anti

cipo de la evoluci6n futura de la econom!a en su conjunto. 

Aunque este método tiene una utilidad cierta en Pª!: 

ticular en los puntos de cambio de tendencia (turning points) 

presenta, sin embargo, defectos debidos al carácter parcial de 

la informaci6n utilizada. Por el contrario los modelos de pr~ 

visi6n, que han proliferado dltimamente, se esfuerzan en dar 

una perspectiva de conjunto de la evoluc16n econ6mica. 

2a. Etapa. Evaluaci6n de ·1a Informaci6n Obtenida. 

-contrastar el cuadro real con un cieE_ 

to patr6n de referencia, 

-analizar las desviaciones entre los 

valores efectivos y los valores de

seados. 

-e~itir un juicio de valor sobre la 

realidad. 
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-identificar los puntos o aspectos que 

ameritan intervenci6n. 

La segunda etapa del proceso consiste en analizar 

las desviaciones entre los valores efectivos (o anticipados por 

el modelo) y los deseables de las variables-objetivo. La con

trastaci6n del cuadro real con el patr6n de referencia,implica 

la elecci6n del.pátr6n; este puede ser, otro pa1s,alguna etapa 

pretérita del desarrollo nacional, o "el pa1s al que todos as

piramos". 

La multiplicidad de las variables objetivo hace d! 

licada la tarea; conviene,en efecto, tomar en consideraci6n en 

primer lugar, todas las variables pertinent~s y,en particular, 

no conceder una atenci6n exclusiva al nivel global de utiliza

ci6n de los recursos, olvidando el problema de su asignaci6n 6p

tiraa: bajo esta perspectiva, el pleno empleo es desde luego de

seable, pero la utilizaci6n eficiente de los factores lo es tam 

bién. El análisis de las desviaciones implica, por tanto, una 

doble acci6n: por una parte lamedida de estas desviaciones, ya 

que pueden ser tan pequeñas que una acci6n correcta no sea ni 

necesaria,ni incluso útil, teniendo en cuenta los azares de la 

intervenci6n; por otra parte, un juicio ~tico fundado sobre la 

jerarquizaci6n de los objetivos, al menos, tal corno lo establece 

el poder piblico. Un crecimiento de la producci6n más rápido que 

el previsto no provocará la reacci6n de las autoridades más que 

si pone en peligro el nivel general de precios y/o el equili

brio de la balanza de pagos en proporciones que se consideren 

peligrosas; se comprende fá'.cilrnente que este j'.Jicio puede dife-



rir segan la ideologla de los hombres que intervienen en el pr2_ 

blema. 

Ja. Etapa. Examinar l·as intervenciones posibles. 

-establecer las alternativas de inter

venci6n estatal. 

-identificar las relaciones entre las 

variables que se deben afectar. 

-recurrir a esquemas te6ricos. 

-preparar modelos de simulaci6n. 

-establecer.los aspectos favorables 

y desfavorables de una u otra forma de 

intervenci6n. 

-analizar las posi~les consecuencias. 

En una situaci6n as1 definida se presenta la ter

cera etapa: el examen de las diversas intervenciones posibles. 

Se deben subrayar aqu! tres puntos. En principio, y contraria 

mente a una tesis muy extendida entre algunos economistas, no 

es, por ningdn concepto, necesario que la acci6n gubernamental 

tienda a corregir la causa del mal. Un nivel de.empleo infe

rior al objetivo establecido puede ser debido, por ejemplo, a 

una recesi6n econ6mica soportada por el princi?al cliente del 

pa!s o a un aumento de la propensi6n al ahorro por parte de las 

familias. Ningdn gobierno est~ en condiciones de eliminar di·

rectamente ninguna de las dos causas y s6lo le incumbe compen

sar los efectos recurriendo, por ejemplo, a reducciones de im

puestos para estimular la demanda interna o concediendo una 

ayuda espec!f ica a las exportaciones si el nivel de las reser-



vas de cambio no permite correr el riesgo de un déficit en la 

balanza exterior. 
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En segundo lugar, el estudio de las soluciones alter 

nativas no puede fundarse m4s que sobre un an4lisis te6rico que 

determine las relaciones entre las variables susceptibles de 

una manipulaci6n deliberada (los instru.~entos) y aquellas que 

se desea modific~r (los objetivos). La dificultad est4 en que 

muchas de estas relaciones se prestan a controversia y que no 

siempre est4n .exentas de aspectos normativos: los monetaristas, 

que dan m4s importancia a la acci6n a través de la moneda, son 

m4s liberales que los postkeynesianos, partidarios en primer 

lugar de la política presupuestaria. 

Por dltimo, el recurso a los modelos de sirnulaci6n 

ha permitido alcanzar grandes progresos en él estudio de las po

sibles intervenciones por su característica de "sustitutivos de 

la experimentaci6n": al integrar sucesivamente en un modelo di

versos valores de las variables instrumentales es posible calcu··· 

lar los valores probables que tomar4n en las diferentes hip6te

sis las variables objetivo, por lo que los expertos pueden as! 

no s6lo orientar la elecci6n de las medidas a tomar sino inclu

so su dosificaci6n. La fiabilidad del m~todo est4, no obstan

te, limitada por la adecuaci6n del modelo a la realidad que pre 

tende representar y las ecuaciones de comportw~iento, en parti·· 

cular, pueden perder su car!cter significativo si las actitudes 

de algunos grupos se desvían o sufren, a fortiori, una rnutaci6n 

violenta, eventualidades cuya probabilidad aumenta en la econo·· 

m!a en la zona estrecha o pr6xima a los puntos de crisis en el 
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ciclo, es decir, en circunstancias en que la precisi6n de la re

gulaci6n coyuntural alcanza su m4xima importancia. 

4a. Etapa. Elecci6n de la forma de intervenci6n 

adecuada. 

-puede ser una o varias alternativas 

que se usan conjuntamente. 

-depende de: 

.el an41isis anterior (.3) 

.el costo del empleo de los instrumen

tos • 

• la ideolog!a del equipo gobernante. 

-es esencialmente una decisi6n pol!ti

ca. 

-depende no s6lo de las preferencias 

del equipo gobernante. 

-los gobernantes est4n condicionados 

por influencias de todo tipo. 

La cuarta etapa es la de la elecci6n de la (o las) 

t~cnicas de intervenci6n, la cual depende de tres factores: el 

an4lisis realizado en el curso de la fase precedente; el costo 

de empleo de los diversos instrumentos y las preferencias sub

jetivas del equipo que tiene el poder y de sus consejeros. Los 

gobiernos de tendencia neoliberal lucharán con preferencia con

tra la inflaci6n por medio de la política monetaria y por una 

reducci6n de los gastos públicos, tratando de salvar una situ~ 

ci6n de recesi6n mediante desgravaciones fiscales, orientando, 

en una palabra, su pol1tica coyuntural en funci6n de sus prefe-
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rencias doctrinales y buscando en todo momento reducir el papel 

desempeñado por el Estado en la vida econ6mica. Uenos sensible 

a las virtudes de la iniciativa privada y del sistema ·de pre

cios y preocup!ndose m4s por la satisf acci6n de las necesidades 

colectivas, los gobiernos situados m4s a la izquierda interven

dr4n en el otro sentido y recurrir4n, llegado el caso, a medidas 

m4s apremiantes como el control de precios o, incl~so, de los 

ingresos. 

i·,!s generalmente, la elecci6n de los instrumentos 

est4 ligada al grado de confianza que el gobierno manifiesta 

respecto a la eficacia del mecanismo de los precios, a la in

fluencia que ejercen sobre el mismo determinados intereses eco

n6micos (grupos de presi6n) y a la intensidad con que los que 

tienen el poder resisten las limitaciones que sppone el empleo 

de.determinadas medidas. Así, y para no dar m4s que un ejemplo 

de plena actualidad, unos tratar4n de alcanzar la estabilidad 

monetaria por medio de una tasa de desempleo relativamente ele

vada que s6lo exige el empleo de las t~cnicas de regulaci6n de 

la demanda, mientras que otros tratar4n de poner en pr4ctica 

una política de ingresos a expensas de un aumento del grado de 

injerencia del Estado en la vida econ6mica. 

Sa. Etapa. Puesta en pr4ctica de las decisiones. 

-aplicar las medidas aprobadas, sean 

e'stas: 

.políticas cuantitativas • 

• políticas cualitativas. 

-hacer cumplir las deGisiones 
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-"tener los medios de su pol!·i:ica" 

-capacidad.de enfrentar reclamaciones. 

-imponer las medidas. 

Una vez tomada la decisi6n, la quinta etapa es la 

puesta en práctica de las decisiones que se han considerado opo~ 

tunas. Ya se trate, siguiendo una vez más la distinci6n que h! 

ce J. Tinbergen~ de reformas de pol!tica cualitativa o de in

tervenciones de tipo cuantitativo, los aspectos eticos y poHt!. 

cos tienen en.este caso una importancia primordial, de acuerdo 

con esta visi6n es crucial. "Tener los medios de poHtica impl!_ 

ca no s6lo, en los aspectos institucional y administrativo, un 

sistema adaptado a las exigencias de la regulaci6n de una econo

m!a compleja, sino tambien lo que se ha dado en llamar valor po 

l!tico, es decir, la capacidad de tomar decisiones contrarias., 

a veces, a las preferencias de la opini6n pdblica, que falta de 

uan formaci6n y de una informaci6n adecuada, no está siempre en 

condiciones de aportar un juicio claro. En este aspecto, el 

economista desempeña un papel esencial, pues puede contribuir 

al proceso educativo, sin el cual no hay una verdadera democra

cia, ni econ6mica ni pol!tica". ll/ 

Esta panor4rnica de la concepci6n sobre el proceso 

de pol!tica econ6mica en la perspectiva ortodoxa provoca algu

nos comentarios, que derivan de la perspectiva metodol6gioa de 

este enfoque. Un elemento que surge de manera evidente, es la 

"externalidad" de la participaci6n de los distintos grupos so-· 

ciales en el proceso de pol1tica econ6rnica. L6gicamente, bajo 

esta concepci6n, el proceso aparece como el resultado de la 



labor realizada por una tecnocracia o un grupo de expertos y el 

mismo se sujeta, b4sicamente, a una prueba de coherencia inter

na lo que, por lo demls, no ser!a privativa de la ciencia econ6-

mica. Esta definici6n de proceso de P. E. es estrictamente fun

cional y acorde con la definici6n de la pol!tica económica que 

elabora J. Tinbergen, ·segtin la cual "la pol!tica económica con

siste en la manipulaci6n deliberada de un cierto ntimero de medios 

puestos en prl~tica para alcanzar determinados fines" 12{ Privi

legiar los instrumentos t6cnicos en el proceso conduce a que 6s

to aparezca,.en todo momento, casi carente de determinaciones cl! 

sistas o de intereses por parte de los.grupos sociales. El que

hacer de la econom!a, como ciencia pura, se limitar!a, entonces 

a encontrar el uso m6s eficaz y eficiente de los medios para al~ 

canzar los fines que el "inted!s general" l\a propuesto y la ta

rea de los operadores de la pol!tica econ6mica se circunscribe 

simplemente a cumplir con este mandato hasta sus Gltimas conse

cuencias; de ah! surge la imperativa decisi6n de "imponer las m!_ 

didas". 

En el enfoque ortodoxo se incurre en una suerte de 

paradoja del privilegio y de hermetismo tecnocr4tico. El p4rra

fo citado lo expresa con nitidez cuando señala que la_!a~e

formaci6n y de un~ormación adecuada, por parte del "ptiblic2_" 

lo impos!!?!.!!ta para aportar juicios c~. En este aspecto es 

el grupo de economistas quien desempeña un papel esencial, pues 

puede contribuir al proceso educativo de ese ptiblico sin conoci

miento de la situación econ6mica y pol!tica. 131 
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Precisamente cuando existe ir• necesidad de traGcen-

der el 4mbito estrictamente econ6mico se tiende al contrario a 
) 

reconocerle a la pol1tica econ6mica un car4cter esencialmente 

t~cnico e instrumental accesible s6lo a quienes han logrado, en 

.'el curso de una formaci6n profesional, la capacidad de entendi~ 

miento de las exprei;iones matemSticas,de los "modelos" en.que 

se apoya la elaboraci6n de la pol1tica econ6mica o en la "abs

tracci6n de la~ ecuaciones de comportamiento". El proceso de 

pol1tica econ6mica se circunscribe a aquellos aspectos t~cnico

econ6micos. ·Su concepci6n de pol1tica econ6mica limita una 

considerac16n expl1cita y plena de ios condicionamientos pol1-

ticos que rodean a la P. E. 

El enfoque ortodoxo indica una ~oncepci6n lineal, 

dominaci6n-subordinaci6n, con una diferenciaci6n absoluta de un 

poder pdblico (entre sujeto), en el que supuestamente reside, 

de un modo privativo, la capacidad para dictar las acciones de 

pol1tica econ6mica, y existe una "opini6n pl1blica" (ente obje

jo), las entidades econ6micas privadas y sociales (empresas n~ 

cionales y extranjeras, sindicatos, productores individuales, 

consumidores, etc.), cuya capacidad se limitar1a a reaccionar -en 

previsibles conductas de racionalidad econ6mica- ante pol1ticas 

de las que ser1an receptores pasivos. Es el poder pOblico quien 

define unilateralmente los objetivos, aplica los instrumentos 

y evalda los resultados de las acciones emprendidas. Se da la 

impresi6n de que se desconoce o subestima la capacidad de ta-

les entidades para definir y poner en pr6ctica sus propias po

l1ticas econ6micas. 
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En esta concepci6n el pr~ceso de P. E, es la fase de 

acci6n que cubre el campo intermedio entre el diagn6stico y los 

prop6sitosi entre la identificaci6n de los problemas y la defi

nici6n de lo que se propone como imagen-objetivo o situaci6n f~ 

tura en la que los problemas detectados estar!an resueltos. El 

proceso de P. E. estar!a representando el paso del qu~ hacer al 
' 

c6mo hacerlo. En este sentido lo que importa, m4s que lo apro

piado de determinados lineamientos de poHtica econ6mica, es la 

eficacia y la eficiencia -definidos en sus propios t~rminos-

de las medidas y objetivos que se proponen• 

El enfoque ortodoxo aporta poco para el an4lisis de 

la incidencia de los grupos sociales en los procesos de P. E. 

su sustento te6rico hace conflictivo establecer toda relaci6n 

entre los grupos sociales y la pol!tica del Estado, reducien

do, por tanto, la explicaci6n de las causas del intervencionis

mo estatal ·a la mera explicaci6n cuantitativa del Estado del -

.bienestar o desarrollista.14/ As1mismo respecto a este proble-

ma niega la posibilidad de que ejerza una influencia positiva 

sobre el funcionamiento general del sistema econ6mico, opinan

do por el contrario que s6lo puede tener efectos perniciosos. 

Por ello, rio s6lo impulsan una pol!tica que tienda a dejar ineE 

me al sistema econ6mico frente a la crisis, sino que ademlis, 

al postular la preeminencia del funcionamiento del mercado, de 

hecho impulsan el dominio de los grupos econ6micos cuyos inte-

reses son m§s poderosos. 

2.2.2 Enfoque Estructuralista de la CEPAL. 

En Am~rica Latina algunos autores que han trabajado 



en el seno de la CEPAL han desarrollado una concepci6n sobre el 

proceso de P. E., con diferencias de matices. Para nuestros fi

nes nos referimos a tres autores: An1bal Pinto, RaGl Prebisch y 

Enrique Sierra. lS/ Para ellos esencialmente los objetivos de la 

P. E. no se gestan en el vac1o, sino que responden, fundamental

mente, a una demanda por decisiones que se qesta en el seno 

mismo de la sociedad. Esta demanda se manifiesta a través de 

lo que podr1a llamarse "el mercado sociopol1tico", es decir, v1a 

el sistema de canales de comunicaci6n que relacionan a las di

versas organizaciones (partidos, grupos de intereses, sindica

tos, centros ideol6gicos de intelectuales, etc.), con los agen

tes del poder constituido. 

En principio dos son las fuent~s principales que 

activanieste proceso: por un lado se distingue una de car4cter 

objetivo, con ra1z en la existencia social. Esto significa que 

frente a problemas manifiestos, que afectan a toda la comunidad 

o a segmentos influyentes de ella, se suscitan reacciones de 

los nGcleos sociales representativos, las cuales son proyecta

das y traducidas en proposiciones susceptibles de ser consider~ 

dads por los poderes pQblicos. La acogida de aquéllas, y por 

ende de su representaci6n en el contexto de la p, E., depender! 

tanto de la seriedad y urgencia de las necesidades que provo

can los reclamos, como del peso pol1tico delo de los sectores 

que las plantean. Por otro lado, la segunda fuente de demanda 

por decisiones se localiza en el plano subjetivo o de la con-

ciencia social. Esto es, en cada fase o momento, sea corno re-

flejo mediato de problemas espec1ficos o por influencias ideo-

16gicas o culturales, en ocasiones externas,algunos objetivos 



se arraigan en »'o conforman la conciencia pol!tica de grupos s~ 

ciales importantes o de la mayor!a de la colectividad, quienes 

pasan a promoverlos con el fin de obtener su realizaci6n. Del 

an4lisis de estos dos planos de generaci6n de los procesos de 

P. E. resaltan algunas caracter!sticas del proceso en los pa!

ses latinoamericanos-en contraste visible con la situaci6n de 

las naciones centrales-, que incluyen elementos diferenciadores 

fundamentales c~mo la heterogeneidad de las condiciones econ6-

micas, sociales, regionales y entre actividades. 

Etapas del proceso de P •. E. en el enfoque estructu

ralista de la Cepal. 

l. Gestaci6n de la pol!tica econ6mica. 
1 

-_los objetivos no se gestan en el vac!o. 

- responden a una "demanda por decisiones" 

- ellas provienen de: 

.partidos 

.grupos de intereses 

.sindicatos 

.centros ideol6gico-intelectuales 

.etc~tera 

- se manifiestan a trav~s del sistema de canales 

de comunicaciones que relacionan a las diver-

sas organizaciones comunitarias con las agen-

cias y agentes del poder constitu!do. 

- existen dos fuentes principales: 

a) Plano objetivo: existencia social 

- problemas que afectan a toda la comuni-
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dad o segmentos importantes de ella. 

- provocan reacciones en los ndcleos represen

tativos. 

- as1 se presentan proposiciones ante el poder 

pdblico. La atenci6n de las mismas depende de: 

.la urgen~ia de las necesidades • 

• el peso pol1tico de los sectores afectados 

b)Plano subjetivo: conciencia social 

- como reflejo de los problemas espec1ficos o 

por influencias ideol6gicas o culturales 

(a veces externasl· 

- conforman la conciencia pol1t.ica de los 

grupos. 

2. Aplicaci6n de las decisiones. 

- la pol1tica econ6mica actda en un cuadro dado 

que: 

.la condiciona 

.establece su viabilidad y su radio de manio

bra • 

• dos circunstancias afectan la aplicaci6n de 

las decisiones: 

i) las bSsicas o estructurales. 

a) grado de autonom1a y conciencia nacio

nal. 

b) madurez y flexibilidad de la estructura 

econ6mica. 

c) soporte pol1tico y social. 

d) aparato institucional o conjunto de 
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instrumentos 

A veces es necesario: 

-reformas cualitativas. 

-reformas cuantitativas. 

ii) los elementos coyunturales • 

• todo~ los e~ementos de la coyuntura inter

na y externa. 

3.· Evaluaci6n de la pol!tica econ6mica. 

- an!lisis de sus resultados. 

- consiste en cotejar los objetivos con el pro

ceso productivo y social. 

- contrastar los resultados reales con los pre

vistos. 

- establecer las dificultades en su aplicaci6n. 

- construir indicadores adecuados del cumpli-

miento. 

- se debe evaluar la influencia de: 

a) los factores externos. 

b) los aspectos sociales 

c) el grado de aplicaci6n de los instrumen-

tos • 

- en resumen, la evaluaci6n consiste en exami

nar la suficiencia o insuficiencia de las me 

didas. 

Un planteamiento explicito en este enfoque es que 

la P. E. no se gesta en una cumbre estatal,~sta es por el con

trario producto de "demandas por decisiones" por parte de los 

grupos más organizados de la sociedad. De ah1 su dimensi6n 
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ampliamente sociopol1tica. En la siguiente etapa, de aplicaci6n 

de la P. E., se señala que ~sta opera y se desarrolla en un mar

co que la condiciona, la limita y le establece su viabilidad, 

en la denominaci6n de Anlbal Pinto '"su radio de maniobra", En 

este marco operan dos tipos de circunstancias que afectan la in 

cidencia de las decisiones seleccionadas: las llamadas circuns-

tancias estructurales y las coyunturales. 

Entre las primeras, y en el plano m4s esencial, po

dr1a registrarse el imperativo de un cierto grado de autonomía 

y conciencia nacionales. "Sin independencia para escoger fines 

y medios no puede haber polltica econ6mica propia 11
•
161 Aunque 

esto no significa, claro est!, que no deban tenerse en ·cuenta 

las restricciones objetivas del marco externo. Enseguida, en 

un nivel m4s concreto y "material", podr!an destacarse las cir 

cunstancias relativas a la madurez y flexibilidad de la estruc

tura econ6mica y productiva. "Casi por definici6n, un sistema 

t!picamente subdesarrollado, dependiente y vulnerable frente 

al exterior, con bajo excedente, desnivelado y desarticulado 

sectorialmente, con escasas reservas de fuerzas de trabajo es-

pecializada y transferible, etc., tendr! menos posibilidades 

de elegir alternativas diversas y de movilizar y ajustar a ellas 

los recursos disponibles y necesarios 11
•
171 Por el contrario, 

alll donde esos y otros elementos claves sean m5s ventajosos; 

donde se manifiesten los perfiles caracter1sticos de una comu-

nidad "adulta" o desarrollada, "el radio de maniobra" se am-

pliar! correlativamente. La preocupaci6n de las limitantes que 

introduce en la polttica econ6mica un escenario subdesarrolla-

do se encuentra presente en todos los trabajos de esta inspiraci6n. 
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En tercer lugar se mencionan factores que tienen re

laci6n con el soporte polttico-social, y que consiste en que cua! 

quier proyecto tiene obligadamente que contar con el apoyo de las 

fuerzas capaces de llevarlo adelante. A la luz de las caractert~ 

ticas de los pa1ses latinoamericanos puede verse que la base so

ciopolttica requerida puede no implicar el apoyo de ~na "mayor!a 

nacional", sino el de uno o m!s ndcleos sociales estrat~gicos 

qlie esten en si~uaci6n de inclinar en su favor la balanza de po

der .181 

Por dltimo se señala la .importancia del aparato ins

titucional y del conjunto de instrumentos disponibles. La iner_ 

cia, o rigidez, en este campo puede generar escollos m!s o menos 
• considerables en la medida en que las acciones de P. E. precisan . \ 

modificar el contexto o parte de la estructura. Se señalan dos 

tipos de pol!ticas: cualitativas y cuantitativas; al primero c~ 

rrespondertan los cambios en las relaciones y en la estructura 

de propiedad, las alteraciones en el cuadro de las relaciones 

internacionales o en los reg1menes de participaci6n de los dive~ 

sos sectores sociales. En el segundo podrtan reunirse aquellas 

reformas institucionales de radio m4s li~itado ·Y alcance menos 

profundo vinculadas principalmente ai problema de la eficiencia. 

de la maquinaria del Estado para cumplir los objetivos determin! 

dos, como las acciones administrativas, las tributarias, las pr! 

supuestarias, etc. 

Existen adicionalt1ente factores coyunturales que 

afectan el "radio de maniobra". Dependiendo de las condiciones 

que privan en el marco externo o interno, y que modulan la co-
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yuntura y considerando ademSs que en un momento dado las condici~ 

nes subjetivas y objetivas son propicias, la P.E. tendrS un campo 

de acci6n relativamente amplio para definir y discriminar sus ob

jetivos e instrumentos, aunque siempre estar4 constreñida por los 

factores estructurales antes descritos. Si el cuadro coyuntural 

es desfavorable la P. E. tender! a ser m4s "pasiva" o "refleja", 

en el sentido de que sus prop6sitos y sus instrumentos estarSn 

afectados y, ha~ta cierto punto, determinados por la gravitaci6n 

de hechos poderosos ajenos o dif!cilmente modificables, por lo 

menos en la coyuntura. 

Finalmente, en la visi6n estructuralista la evaluaci6n 

aparece como etapa relevante del proceso en la medida que implica 

el an!lisis de los resultados alcanzados en,cotejo con los obje

tivos inicialmente planteados. 

A primera vista no parece haber mayores dificultades 

para contrastar el tenor de los fines establecidos con indicado-

res adecuados de su cumplimiento. "Sin embargo, el nexo causal, 

sobre todo en pa!ses subdesarrollados, puede ser a menudo enga

ñoso. Una raz6n importante es que el desarrollo del sistema o 

de las ~reas que interesan puede estar expuesto a influencias un 

poco o más poderosas que las de la polttica econ6rnica aplicada" •191 
De este modo, tanto aparentes fracasos como 4xitos pueden deberse 

a circunstancias ajenas a las decisiones del proceso de P. E. El 

ejemplo ~s patente de esa posibilidad, sin mencionar la influe~ 

cia eventual de contratiempos o bonanzas naturales, puede encon-

trarse en aquellas econom1as y coyunturas en que los acontecimien 

tos externos tienen un peso decisivo debido a la subordinaci6n ' 
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de la econom1a nacional a sus vaivenes y tendencias. La evalua

ci6n no puede dejar de considerar esos efectos. 

Para los anteriores autores la pol1tica econ6mica es 

en Gltimo término la articulaci6n din&nica entre las demandas por 

decisiones que elaboran los grupos sociales y las respuestas que 

a dichas demandas da el poder constituido. Es decir, se trata 

de un fen6meno concebido como ampliamente pol1tico y social, con 

las limitantes que el grado de desarrollo le impone. 

Conviene destacar que esta concepci6n del proceso de 

pol1tica econ6mica no s6lo contiene una 16gica extraecon6mica si

no que toma en cuenta,de manera importante, la participaci6n po

l!tica de los distintos grupos sociales, que buscan, a través de 

los distintos canales, arrancar al poder decisiones que los favo

rezcan. El Estado tiene una gran capacidad para dirigir y dictar 

las acciones de la pol1tica econ6mica, aunque reconoce las pre

siones de los grupos sociales afectados. 

El planteamiento estructuralista es indudablemente un 

paso hacia adelante en el análisis de la P. E. que ha ayudado en 

la tarea de esclarecer las caracteristicas.particulares de la 

P. E. en paises subdesarrollados. En el marco de este esfuerzo 

se advirti6 la especificidad en la necesidad del intervencionis

mo estatal en nuestra regi6n, tomando en consideraci6n los raz

gos esenciales del capitalismo periférico. 

Las principales criticas contra el estructuralismo 

se :condensan justamente en su concepci6n de Estado y en el papel 

que desempeñan los grupos y clases sociales en el conflicto so-
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cial. un experto en el pensamiento econ6rnico de la Cepal, Octavio 

Rodr1guez, ha escrito correctamente: 

''se ha dicho que el pensamiento cepalino no tiene 

en cuenta las relaciones sociales, o s6lo las exariina lateral y 

superficialmente. Ahora es posible afirmar con mayor exactitud 

que esa limitaci6n se vincula al cadcter ideol6gico de dicho pe!!_ 

samiento, pues si no cubre las relaciones sociales se debe a que 

establece supuestos de cuño ideol6gico sobre las mismas. Tales 

supuestos impl!citos pueden describirse de ma!1era a la vez rn4s 

sint6tica y abstracta. El Estado se concibe como entidad exter

na al sistema econ6mico, sin embargo, es capaz de aprehenderlo 

de forma conciente y de imprimirle una racionalidad que por s1 

s6lo no posee. Una segunda admisi6n gen~r~ca complementa este 

modo de ver el Estado: bajo su tutela es factible lograr el afian 

zamiento y la flu!da expansi6n de relaciones sociales capi·l:alis

tas, en las !reas que se ha dado en llamar perif6ricas y subde

sarrolladas". 2 O/ Bajo esta perspectiva no se llega a analizar, 

en forma precisa, la presencia de los "agentes" del sistema eco-

n6rnico en la gesti6n del Estado. Esto no quiere decir que no 

se consideren los impulsos sociales de las "demandas por deci·· 

siones" cuando presionan a los grupos encargados de la forrnula

ci6n y aplicaci6n de la pol1tica econ6mica. A diferencia del en 

foque ortodoxo, "la externalidad" del Estado es de naturaleza di 

ferente. En el enfoque estructalista las presiones sociales 

son el elemento gestor de decisiones de P. E. Lo que se pierde 

de vista es c6mo los diversos intereses de clase .y de otro tipo, 

y m!s globalmente el propio conflicto social, est~n presentes 

directamente tanto en la sociedad como en el conjunto de la ins-

• 
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titucional estatal encargada de la p, E. 

Esta problem4tica la ha resumido Octavio Rodr!9uez 

señalando que: "Los supuestos ideol69icos ponen de manifiesto 

que dicho pensamiento postula ideol69icamente la reproducci6n 

de relaciones capitalistas de producci6n en las formaciones so

ciales consideradas como perif6ricas; y que lo hace sin recono

cer la existencia de una relaci6n b4sica de explotaci6n entre 

capital y trabajo, ni el car!cter antag6nico que la misma impr! 

me al conjunto de las relaciones sociales". 211 

De esta manera, se prescinde de examinar las carac

tedsticas que asumen tales relaciones en el, interior de las 

formaciones perif6ricas, as! como entre 6stas y las formaciones 
1 

avanzadas del sistema capitalista mundial. Con base en suma-

triz ideol69ica no es posible captar esos stntomas como expre

si6n del proceso socioecon6mico global en el cual se inscriben, 

ni vincularlos al contenido de clase de la explotac16n econ6mi

ca existente en la periferia. Se concluye as1 que "si bien el 

pensamiento de la CEPAL altera significativamente los supuestos 

de la economía convencional, brindando una interpretaci6n sui 

9eneris del subdesarrollo, no supera los marcos de dicha econo

mía, a los cuales en definitiva se circunscribe". 221 

2.2.3. Enfoaue Marxista Ortodoxo. . . . .. 

En un primer acercamiento a la perspectiva de análisis 

marxista es com~n encontrarse con la afirmaci6n segdn la cual el 

Estado es el instrumento de dominaci6n de la clase capitalista 

sobre el conjunto econ6mico social. Desde este estrecho Sngulo, 
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la P.E., sea cual fuere su 

ESTA TESIS ·110· DEIE 
SU IE U Bl&.llBCA 
campo de intervenc18n en el h~ 

rizonte econ6mico (corto o largo plazol es utilizada para rea

firmar en el mejor de los casos el sentido de esta dominaci6n. 

El razonamiento es en principio simple. La P. E. emana del E! 

tado capitalista, que es un instrumento de la burgues1a, y· en 

consecuencia no puede sino responder a los intereses de la cla-· 

se capitalista. Ciertamente, a partir de esta t~sis b4sica, a~ 

gunos marxista.e han desarrollado algunas perspectivas anal1ti

cas menos r1gidas. 

Este es el caso de la marxista francesa Suzanne de 

Brunhoff, Examinaremos a continuaci6n algunos de sus argumen

tos b4sicos en relaci6n a la P. E. 231 

En el caso de esta autora se señala que las distin

tas pol1ticas econ6micas burguesas (ortodoxas y/o keynesianas) 

tienen en coman un cierto sistema de referencias en cuanto a la 

~ naturaleza de la intervenci6n estatal ydel efecto de ~sta sobre 

la crisis capitalista. La P.E. se concibe como la intervenci6n 

de un Estado-sujeto pol1tico que actaa de forma ex6gena. No 

obstante para que esta acci6n pueda hacerse en el interior de 

la econom!a es necesario una cierta continuidad entre los diver 

sos agentes econ6micos y el Estado. La cual es posible gracias 

al car4cter monetario de los flujos, considerados segan su vo

lumen y su circuito. El Estado, sujeto pol!tico, puede indu

~ y hacer transitar diversos flujos cuantitativamente homo

g~neos con relaci6n a la econorn1a (equivalente general), 

La intervenci6n desde fuera de los poderes pablicos 



lleva a considerar al EPtado como res1'10nsable de loa fracasos 

m4s no de los 6xitos de la P. E., en la perspectiva ortodoxa. 

O de los Exitos, pero no de los fracasos en la perspectiva key

nesiana. En los dos casos se parte de la econom1a considerada 

en s1 misma, sin la intervenci6n del Estado para introducir se• 

guidamente la acci6n estatal. Tambi~n en ambos casos la crisis 

econ6mica est4 pensada con referencia a un estado de equ1librio 

aunque es cara~terizado. de una manera diferente: o b1~n se tra

ta del equilibrio de largo plazo de una econom1a de mercado que 

conoce fluct.uaciones pasajeras, reductibles gracias a los meca

nismos de correci6n inherentes a los mercados, o bien se trata 

de un equilibrio de subempleo, a la manera de Keynes, que puede 

ser llevado a una situaci6n de equilibrio de pleno empleo gra

cias a un aintervenci6n adecuada del Estado. Que la acci6n de 

la pol1tica econ6mica sea perturbadora len la visi6n ortodoxa) 

o al contrario, inductora de un equilibrio de nivel superior 

(en el caso keynesiano) implica la idea que la crisis econ6mica 

no es inherente a la econom1a capital1sta¡ es un efecto de una 

intervenci6n defectuosa del Estado (ortodoxa) o bien de defecto 

por no haber intervenci6n estatal (keynesianosl y la crisis pu~ 

de ser evitada, ya sea.por el respeto de la econom1a de merca

do, o por la acci6n del Estado. 241 

As1, bajo la perspectiva marxista, los an4lisis muy 

diferentes, de ortodoxos y keynesianos sobre las relaciones en 

tre econom1a y pol1tica y respecto del caracter evitable, de la 

crisis se juntan. La intervención del Estado es apreciada res

.pecto a una econom1a pura y la crisis respecto a una situaci6n 

de no crisis. Aunque correspondan a estrategias burguesas di-

ªº· 



ferentes, las pol!ticas econ&nicas inspiradas en tales orienta.

cienes se conciben como expresi6n de la accidn de un Estado, su~ . 

jeto-pol!tico, frente a la econom!a, la crisis actual se juzga 

entonces con relaci6n a esta acci6n, que ilustra "el fracaso o 

que al contrario no es mas que un avatar",~ En opini6n de 

Suzanne de Brunhoff el debate entre ortodoxos y keynesianos no. 

permite comprender mejor en que consiste la crisis de la P. E. 

ni la crisis capitalista. 

Los l!mites de los an4lisis revisados obligan, cona! 

cuentemente, a su revisi6n, la autora propone qt.ll'.continuar anal! 

zando la crisis actual de la P. E, con relaci6n a los efectos 

esperados de una "buena pol!tica" ser!a continuar encerrados 

en un an4lisis de los triunfos o fracasos "1el Estado sujeto y 

volver a encontrarse con la misma l!na de pen~amiento que aca

ba de ser comentada. Por el contrario, señala la autora, .parece 

ser que considerando la 'crisis' de la pol!tica econ6mica de 

otra manera, como elemento constituyente por s! misma de una 

nueva forma de pol!tica econ6mica, que exprese la gesti6n cap! 

talista de la crisis, se transformar!an los elementos del pro

blema. 261 

Para ello ser!a necesario: 

1) Considerar la crisis econ6mica como un aspecto de 

una estrategia capitalista de cambio. As!, lo que es desempleo 

para los obreros es innovaci6n del aparato productivo para los 

capitalistas: lo que es inflaci6n, que reduce el poder de com-

pra popular, es fuente de grandes beneficios para las empresas; 

lo que es crisis de balanza de pagos para los pa!ses endeudados 
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y cuyos capitales huyen al extranjero es enriquecimiento por la 

especulaci6n de agencias financiera·s internacionales. Con este 

an4lisis vuelve a encontrarse, en parte, la concepci6n marxista 

que considera la crisis como inherente al movilniento de la acu

mulaci6n capitalista¡ la crisis no es m4s que una ruptura de 

equilibrios que tiene la funci6n de "purificar", ya sea modifi

cando precios .º valores relativos, eliminando a los econ6mic¡l

mente d~biles, generando cambios en las relaciones de fuerza o 

bien reajustando las relaciones de clase. En este marco el pa

pel de la po.U:tica econ6mica se •desplaza" al de controlar la 

gesti6n de la crisis, en los t~nninos de Brunhoff "desde enton

ces la gesti6n de la crisis depende de la pol!tica econ6mica, 

tanto como la gesti6n del crecimiento". 271 De esta manera la 

poU:tica econ6mica se hace ampliamente funcional con la estrat~ 

gia capitalista, evitando el an4lisis sin salida de "los ~xi

tos o fracasos" de la pol!tica econ6rnica. 

2) Sin embargo, se reconoce que· es necesario mover

se con precauci6n en este nuevo terreno. En este sentido se co 

¡,¡enta que considerar la crisis econ6mica como la expresi6n de 

una estrategia capitalista es poner el acento sobre el dominio 

le la econom!a por la burgues!a, de forma quizás excesiva. Es 

cc,rrer el riesgo de caer en el voluntarismo al sobreestimar el 

c~ntrol de las situaciones por el gran capita1. 281 As!, si la 

inflaci6n es una forma pol!tica burguesa -como se señal6 más 

arriba- al presentarse corno una baja de los salarios reales por 

el j Jego de alzas de precios sin enfrentamiento abierto de la 

clase.obrera, incluso en este caso, la inflaci6n no es un ins-

truuen'to de poHtica econ6rnica utilizable a capricho por la cla 
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se dominante su existencia expresa una crisis de las relaciones 

de cambio entre mercanc!as y moneda, un accidente de la circula 

ci6n capitalista que no est4 dominado por el capita1. 29/ 

3) Por Qltimo, se señala que hay que continuar in

vestigando en·un plano m!s especifico y concreto y ampliar la 

visi6n para comprender c6mo la intervenci6n estatal toma la fo~ 

ma de la P. E •. para entender cual es el fundamento, en el fun

cionamiento del capitalismo de una intervenci6n econ6mica del 

Estado, que .es "relativamente aut6nomo" respecto de la base.ec~ 

n<Smica". JO/ Sin embargo, la idea de una estrategia burguesa no 

debe ser abandonada, pero debe ser puesta en relaci6n con las 

condiciones objetivas de las gue forman parte las crisis y las 

opciones de clase. 

Atendiendo al esquema presentado, la pol!tica econ6-

mica surge en una estrecha relaci6n con la profunda crisis ca

pitalista de la Gran Depresi6n. La pol!tica econ6mica, como 

conjunto separable en pol!tica financiera, pol!tica monetaria, 

iol!tica de ingresos, etc., ha aparecido as! en el interior de 

cambios pol!ticos generales que afectan masivamente las rela-
. . 31/ 

ciones sociales y la representaci6n ideol6gica de ~stos.~ 

En la bdsqueda del mantenimiento del control capit! 

liuta, las acciones de "intervenci6n estatal" se transforma a 

travl!!s de poUticas sociales, que conciernen a la seguridad so 

cial, al desempleo, al apoyo a los sindicatos, a la reducci6n 

de la jornada de trabajo; la gesti6n de la fuerza de trabajo se 

ha modificado ante los cambios en el modo de acumulación capi-



talista. Esto lo señala la autora como que "Bajo el efecto de 

los cambios del modo de acumulaci6n capitalista, la clase obre

ra aparece como un sujeto econ6mico que percibé y gasta rentas 

monetarias que deben permitirle reconstituirse como ·clase"¡ 32/ 

sin embargo, la norma fundamental que regula el volumen y las 

modalidades de las prestaciones sociales sigue siendo el traba-

es. 

· jo asalariado¡ pero este no se manifiesta, como antes, por la 

'desmonetizaci6n' inmediata dela fuerza de trabajo que no es ut! 

lizable enseguida en la producci6n. La organizaci6n de la rela

cidn social capitalista modifica la explotacidn sin suprimirla. 

Tal es uno de los fundamentos de la pasibilidad de una pol!tica 

econdmica. 33/ 

En este enfoque dos son los eje~ de la pol!tica 

econdmica: la gestidn de la.fuerza de trabajo y la gestidn de 

la moneda. Para la autora, antes de la Gran Depresi6n no exi! 

t!a pol!tica econ6mica, en sus t~rminos "antes de devenir en 

pol!tica econdmica, en los años 1930, la acci6n econdmica del 

Estado capitalista exist!a, inseparable del funcionamiento del 

cisterna. Sus dos polos fundamentales son la gestidn de la fue~ 

.~a de trabajo y la de !amoneda". 34/ Sin embargo, para que sur 

ja la p, E. como forma de accidn econ6mica estatal, s6lo será 

posible si hay una -transformaci6n del papel del salario y de 

ll forma de la moneda, bajo el efecto de un cambio de las re

la:iones de clases y de las presiones mercantiles. 

En el mundo mercantil, fuerza de trabajo y moneda 

tienen una situaci6n particular, en raz6n del carácter de su 

valor de uso. Utilizada para producir mercanc!as, la fuerza 
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de trabajo es la Gnica capaz de crear valor de cambio. En cuan

to a la moneda, por su forma concreta -cualquiera que sea el so

porte material, metal o papel- sirve de equivalente general a t~ 

-(_das las otras mercanc1as, de la serie de las cuales se encuentra 

excluida. Estas dos mercanc1as, cuyo valor de uso entreteje con 

el valor de cambio relaciones particulares, tienen condiciones 

de reproducci6n gue piden una intervenci6n estatal. Por ejem

plo, el salario directo como remuneraci6n de la fuerza de traba

jo no corresponde al "valor de reproducci6n" de esta fuerza. No 

se puede atender al obrero desempleado o enfermo, cuya fuerza de 

trabajo se encuentra provisionalmente. "desmonetizada" como a 

cualquier mercanc1a fuera de uso y no vendida. De ah1 el recu! 

so a instituciones de asistencia, además del seguro al desempleo, 

que deben permitir "entretener" el valor de r : producci6n de la 

fuerza de trabajo. Agu1 una cierta gesti6n estatal de la fuer

za de trabajo es requerida por la insuficiencia del salario di

recto para asegurar la reproducci6n de esta fuerza. Ello es p~ 

sible en raz6n del carácter del Estado capitalista, que no me

diatiza cada relaci6n de explotaci6n. Pero esto no lleva a co~ 

cluir que se trata de una intervenci6n tipo Estado del bienes-

lar, exterior a la econom1a, para este enfoque: "sus modalidades 

:ie definen por referencia a la supremac1a del asalariado, y su 

e:ctensi6n varía en funci6n de las luchas de clases. La gesti6n 

e.;tatal de la fuerza de trabajo, propia al capitalismo, es as1 

inuanente y a la vez exterior a la relaci6n de explotaci6n ca

pi talista11. 35/ 

El otro elemento fundamental de la acción económica 

estatal ·es la gestión de la moneda o el equivalente general, 
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donde el Estado interviene necesariamente. La reproducci6n del 

equivalente general :implica la de las diversas formas y funcio

nes de la moneda en la circulaci6n comercial capitalista. 

· Si no existen m4s que monedas estructurales privadas, 

emitidas por bancos que responden a las necesidades de quienes 

piden pr~stamos y a las demandas de paqo, la calidad monetaria 

de los t1tulos en circulaci6n serta !:imitada en el tiempo y el 

espacio, y depender!a de incesantes proced:imientos de autentif! 

caci6n. La qesti6n estatal de la moneda, en su aspecto interno, 

lleva a que las monedas emitidas por los diferentes bancos es

t~n, por el contrario, verificadas como moneda~ en tanto que son 

inmediata y constantemente convertidas en moneda central emiti-

da por el Estado. Adn el sistema de cr~dfto privado, decisivo 

para la circulaci6n capitalista, no permite evitar el uso de una 

moneda pdblica de paqo emitida por el banco central, es decir 

una instituci6n de control estatal. Adicionalmente, la moneda 

nacional debe encontrar su verificaci6n, como moneda en otra 

escala, distinta de la ±nterior, la del mercado mundial. Aqu! 

de nuevo la intervenci6n estatal en los cambios y paridades mo

netarias es fundamental. 

La gesti6n de la fuerza de trabajo y la gesti6n de 

la moneda son los fundamentos de la intervenci6n del Estado ca 

pitalista. Sus formas var1an considerablemente hasta transfor 

marse en elementos de política econ6mica, pero sus funciones 

son las mismas. 361 Ante la interrogante de por qu~ no se anali-

zan otras "~reas" de la pol1tica econ6mica (política industrial, 

de comercio exterior, fiscal, etc.) se responde que es preciso 
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intentar analizar la intervenci6n econ6mica del Estado en lo que 
tiene de particular, a la vez de irunanente y exterior a la "base 

econ6mica", y en lo que tiene de fundamental para la reproduc

ci6n de las relaciones de producci6n y de circulaci6n capitali! 

ta.37/ 

El ejecutor de la práctica de la pol!tica econ6mica e·s 

el Estado, quien se encarga de institucionalizar un conjunto de 

acciones que Ie permitan establecer un marco legal en el cual de

senvolverse. A pesar de que existe un fraccionamiento de la po

l!tica econ6mica (fraccionamiento que se inscribe en las diversi 

dades de las gestiones segGn los objetos e instituciones) las m!!_ 

didas a aplicarse deben tener una funcionalidad unitaria (mante,

nimiento del control capitalista) • Al surgir la práctica de la 
\ 

pol!tica econ6mica como respuesta a las necesidades de la clase 

dominante, no existe una secuencia en la idea de proceso de po

l!tica econ6mica, donde se pudieran analizar las participaciones 

sociales de los diversos grupos, en t~rminos de Brunhoff "cada 

gesti6n sigue su propia v1a, tiene su peso especifico. Es una 

de las razones por las cuales no existe una secuencia del si

guiente tipo: situaci6n econ6mica· ·coyuntural global, medidas de 

conjunto de pol!tica econ6mica, consecuencias de esas medidas. 

Puesto que no hay situaci6n econ6mica inicial que no incorpore 

pr4cticas de gesti6n. Tampoco existe situaci6n final que perm_! 

ta la abstracci6n de los efectos de las medidas tomadas"!!/ Ha-

br1a que agregar que dado el fraccionamiento de la P. E. de la 

doble gesti6n señalada, tampoco existen medidas de conjunto de 

pol1tica econ6mica. 
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La cr!tica de la pol!tica econ&lica, dec!amos en la 

Parte I, era el escenario "normal" de la perspectiva marxista 

en este campo. Ante la situaci6n actual, donde entran en crisis 

paradigmas y otros parecen resurgir, el pensamiento marxista co~ 

tempor4neo se ha incorporado al debate, asumiendo a la gesti6n 

que en materia econ6mica realiza el Estado como un tema relevan

te de estudio. Aunque este nuevo interés puede tener distintos 

derroteros, 

La perspectiva marxista de s. de Brunhoff avanza en forma impar~ 

tante, sin embargo, es deudora de algunas herencias del marxismo 

ortodoxo. 

Su perspectiva de an4lisis no niega el concepto de 
1 

intervencidn del Estado, sino que le otorga otras dimensiones, di-

ferentes o m~s amplias que las de la P. E. As1 señala que "el -

eje principal de la intervenci6n econ6mica del Estado, sea o no 

pol!tica econ6mica,es la gesti6n de la fuerza de trabajo como 

mercanc1a particular 11
,
39/ adem4s de la gesti6n de la moneda. TaJ.!!. 

bién señala que laP. E. s6lo se desarrolla cuando la fuerza de 

trabajo deviene en clase obrera, o sea que puede interpretarse 

que el intervencionismo estatal es pol1tica econ6mica s6lo cuan-

do la fuerza de trabajo llega a ser (deviene) clase obrera. 

Aunque esta discusi6n corresponde m4s al concepto y 

contenido de la pol!tica econ6mica es necesario reiterar que es-

ta no se refiere anicamente a ciertas formas particulares de in-

tervenci6n, espec!ficaménte las que surgieron despu~s de la cri

sis de los años 30, en las nuevas modalidades de la gestión de 



la fuerza de trabajo y la moneda, sino a todas las acciones del 

Estado que persiguen objetivos econ6micos • 

. Al inicio comentamos que la pol1tica econdmica no es 

s6lo gesti6n de la coyuntura; al pretender diferenciar las in

tervenciones econdmicas del Estado que son P. E. de aquellas que 

no lo son, se puede incurrir en el error de abrir la puerta a 

un conjunto de imprecisiones que pueden no s6lo complicar el 

an4lisis, sino tambi~n distorsionarlo. Por eso, es preciso te

ner clara la idea de que las acciones de P. E. se refieren a la 

intervenci6n del Estado en el proceso econ6mico y que esa inter 

venci6n forma el contenido de la pol1tica econdmica. 

La pol1tica econdmica del Estado capitalista ha sido 

distinta segdn las diferentes etapas del desarrollo capitalista; 

al modificarse las caracter1sticas de la intervenci6n estatal, 

ampli~ndose o restringi~ndose, la política econ6mica adquiere 

nuevas dimensiones y perspectivas; pero no dej6 de existir en 

ningdn momento, adn en la etapa de mayor progreso del liberalis

mo. Decir gue la intervenci6n econ6mica del Estado mercantilis

ta no constituy6 pol1tica econ6mica es llevar las cosas demasia 

do lejos. Hubó Pol1tica econ6mica mercantilista, lo mismo gue 

hubo pol1ticaecon6mica liberal; las intervenciones estatales en 

el proceso econ6mico no persiguieron los mismos objetivos ni em 

plearon iguales instrumentos, pero en eso consiste justamente 

el carácter hist6rico de la pol1tica econ6mica. 40/ 

Considerando algunos elementos de orden global en e~ 

te enfoque es posible encontrarse un conjunto de dificultades 



que limitan o impiden •1a pr4ctica social de la pol1tica econ6-

mica". Estas dificultades nos remiten en dltimo tErmino a una 

incomprensi6n fundamental de las relaciones entre "el problema 

de la crisis en el capitalismo• y el conflicto social: Al tomar 

como modelo el an&lisis de Marx sobre las leyes m4s abstractas 

del funcionamiento capitalista, en el que se constatan las ten

dencias del.mismo a la crisis, se pierde de vista el lugar del 

conflicto social en la generaci6n de la crisis. Esta es la di

ferencia crucial con un enfoque alternativo, donde la pol1tica 

econ6mica se concibe como campo de la lucha pol1tica-social, en 

el 4mbito econ6mico. Las visiones ortodoxas del marxismo imag! 

nan un sistema econ6mico v1ctima de sus propias contradicciones, 

lo cual es aprovechado por el movimiento obrero para asaltar el. 

poder. No se percibe as1 que el.'.conflicto ;social está de hecho 

en medio de la crisis, más adn, que constituye el punto central 

de los que se ha dado en llamar "las contradicciones propias del 

capitalismo". Son las luchas populares las que en determinados 

momentos impulsan al capitalismo a la crisis, lo cual induda-

blemente se expresa en formas diversas. 

Al no considerarse la relaci6n entre luchas sociales 

y Cirisis capitalistas se· da lugar una "independizaci6n" entre 

la base y la superestructura, o mejor dicho, se concibe a la 

crisis como producto de una "abstracta lc'.Sgica del capital que 

sigue un curso más allá de lo pol1tico 11
•
41/ Esta despolitiza-

cic'.Sn de lo econ6mico, aún cuando ello sea· en última instancia, 

impide ver no s6lo el papel del conflicto social en la genera-

cic'.Sn de la crisis, sino que impide analizar el papel que la re-

solucic'.Sn, siempre parcial, del conflicto tiene (ya sea por el 



establecimiento de un compromiso social o simplemente por la de

rrota de una de las fuerzas) en la creaci6n o recreaci6n de nue

vas condiciones hist6ricas. 

A lo anterior se agrega una visi6n de las luchas po

pulares que las percibe s6lo como acumulaci6n de fuerzas para "el 

asalto final al poder", sin preguntarse siquiera si esas luchas 

modifican en algo las relaciones capitalistas de producci6n o si 

inciden en la 'Conformaci6n del Estado. De esa manera priva la 

idea de que mientras no llegue el momento de ·1a ~oma del poder, 

en el que· supuestamente comenzar4 un per1odo de r~ida transfor

maci6n de las relaciones capitalistas de producci6n a partir del 

aan m4s r4pido cambio en el car4cter del Estado, todas las ac

ciones parciales que se emprendan llevar4n inevitablemente al 

punto de arranque. 

En t~rminos de Rivera Urrutia, es evidente que en es 
ta visi6n predomina una concepci6n que reduce el !Concepto de re 

laciones capitalistas a su mera expresi6n juddica, lo que imp!-· 

de un an4lisis de la evoluci6n de las relaciones de producci6n 

en el capitalismo, como resultado de las luchas populares y su 

consecuente efecto sobre la conformaci6n del Estado. De esta 
42/ 

manera, los sectores populares siguen al margen de este a1timo,,,_ 

Bajo esta perspectiva la pol1tica econ6mica estatal no puede ser 

sino respuesta a los intereses de la burguesía o de sus fraccio

nes hegem6nicas. 43 / 

2.2.4. Un Enfoque Alternativo. 

En etapas m~s recientes se han definido algunas ideas 



sobre el proceso de pol!tica econ6mica concibi,ndose 'ate como una 

•practica social del poder" susceptible de considerarse terreno -

abierto de la lucha social, tanto para los fines de la lucha coyu~ 

tural como para los mas ambiciosos proyectos de transformaci6n y 

reconstrucci6n social. 

Con esta concepci6n sobre el proceso de pol!tica eco

n6mica podemos ubicar, en una perspectiva latinoamericana; a Osear 

Oszlak y Guillermo O'Donnell, Rolando Cordera, Carlos Lessa, Euge

nio Rivera Urrutia y Samuel Lichtensztejn. 44 / 

La pregunta que esta visi6n tratar!a de contestar se

r!a la siguiente: ¿Cuál es la posibilidad de que la pol!tica eco

n6mica, entendida como un campo de la lucha pol!tica.se convierta 

en un canal importante no s6lo para el enfrentamiento ideol6gico 
1 . 45/ 

sino para llevar a cabo la construcci6n de una nueva heqemon!a?~ • 

Ello en el entendido de que el carácter de la intervenci6n del Es

tado en la econom!a tiene un car4cter social y, por lo tanto est4 

sujeta a la disputa entre los distintos grupos, no s6lo en la es

fera de lo ideol6gico sino tambi~n en la asignaci6n de recursos y 

en la creaci6n de instituciones. 

El planteamiento de construcci6n de una nueva hegemo

n!a, no puede ser entendida al margen de consenso social. Toda 

vez que los avances sociales pueden ser parciales, el consenso s~ 

cial cubre un papel relevante al establecerse en torno a un pro

yecto global de sociedad que, siendo impulsado por un grupo par

ticular en la sociedad, es aceptado por los otros segmentos socia 

les, ya sea por la fuerza que reúne tras de s! el grupo hegern6ni

co o porque el proyecto de sociedad abre posibilidades de desarro 

llo importantes a los restantes grupos sociales. Mien-
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tras m4s amplio sea el 'consenso m4s coherente resulta la pol1-

tica econ6mica. A diferencia de la visi6n marxista ortodoxa, 

el establecimiento de consensos, pactos, alianzas no significa 

renunciar a la transformaci6n social, sencillamente por que el 

establecimiento de un consenso no implica la cancelaci6n del 

conflicto social, sino que delimita el campo en el cual el con

flicto social habrá de desenvolverse. Por ello se puede soste

ner que la institucionalizaci6n del conflicto ocurre en disti!!_ 

tos ámbitos. Precisamente la relaci6n que se establece entre 

consenso y conflicto sociales expresará las particularidades 

que presenta el proceso de P. E. Dicho de otro modo, la tensi6n 

entre el consenso fundamental y el conflicto social constituye 

la modalidad particular de articulaci6n entre la lucha social y 

la fomrulacicSn de la poU.tica econcSmica en ~na formacicSn social 

concreta. Sin embargo, hay dos extremos que deben ser atendi-

dos: 

1) El que absolutiza el consenso esperando la desa

parici6n del conflicto o que supone su eliminacicSn como condi

cicSn de la P. E. 

2) El que tambi~n lo absolutiza pero niega la posi

bilidad de todo compromiso en el capitalismo, muy diferente al 

simple "engaño" de que pueden ser objeto los dominados de una 

sociedad. 461 

Algunas versiones marxistas confieren una gran pre

ponderancia al "dominio absoluto del capital", negando las po-

sibilidadas de compromisos entre grupos. Ello supone dos pro

blemas: 1). No contempla el papel del conflicto social en lag~ 
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neraci6n de la crisis, no se entiende y en consecuencia no se 

pondera el papel del consenso fundamental en la creaci6n de las 

condiciones para superar los distintos momentos críticos, y 2) • 

No se concibe el consenso fundamental como algo dinSmico y con

tradictorio. una visi6n alternativa deber1a aprehender al con

flicto social como uno que se desarrolla dentro de los marcos 

del consenso y que no s6lo determina las diferencias que surgen 

en el interior del esquema global, sino que incluso puede ir m2_ 

dificando el ~squema mismo •·4 7 I 

La capacidad de la P. E. para acceder a sus objeti

vos es un resultado de la existencia de un compromiso social fu!!. 

damental que posibilita el que, a partir de,l Estado, se incida 

en la actividad econ6mica. Esto implica la presencia de fuer-
' zas sociales que mayoritariamente deciden sobreponer a la 16gi-

ca que nace del mercado una 16gica distinta que surge de las 

problem4ticas y proposiciones espec1ficas de estos grupos. El 

predominio de alguno de estos dos argumentos deviene en efectos. 

resultantes diferenciados. 

La pol1t~ca estatal, y en particular la P. E., cons

tituyen .el .:resultado, m4s o menos contradictorio, de la confro!!. 

taci6n de varias iniciativas que se toman en las diversas insta!!. 

cias o aparatos del Estado. 

En esta perspectiva la P. E. como pr4ctica social 

compleja, se convierte en una s1ntesis que a veces cambia con 

celeridad, dependiendo no simplemente de las necesidades de la 

clase dominante o las de las fracciones hegem6nicas sino de una 

multiplicidad de determinaciones ideol6gicas y de relaciones de 
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fuerza que cruzan la dominaci6n claramente clasista y tienden a 

procesarse por lo general en los aparatos del Estado, en espe

cial en los llamados aparatos econ6micos. 48/ 

Aunque la P. E. no es la Gnica prlctica social ~el 

poder que merece el calificat1vo de comple)é' .• un elemento que la 

hace singular es su enorme capacidad para afectar en periodos 

cortos a un enorme conjunto de pr!cticas y relaciones sociales, 

lo que le otorqa un car4cter de indudable potencialidad conflic

tiva en lo pol!tico y en lo social.49/ 

Es conveniente señalar que el anterior razonamiento 

no supone que la p, E. sea capaz, por s! sola, de "resolver la 

lucha de clases"; por el contrario se trata de llamar la aten

ci6n sobre la necesidlii urgente de explorar' .la mul tidimensional! ' 

dad de una pr!ctica estatal que, dada la forma que han adoptado 

en nuestro tiempo las relaciones entre el Estado, la econom1a y 

la sociedad, ha adquirido una importancia pol1tica que antes no 

ten!a y cuya marginaci6n producir! t!cticas y estrategias incom 

pletas, e ineficientes.SO/ 

Entendemos que muchos de los cambios que puede lo

grar la P. E. son transformaciones que no implican una supera

ci6n del car!cter capitalista de esos cambios, pero si constitu 

yen pasos esenciales en su soluci6n. 

Por ello sostenemos que esta visi6n alternativa de 

la P. E. se sitúa en un plano superior al de la mera denuncia 

o la crítica51{ sin soslayar la importancia de ~stas como ele

mentos que sirven para desmontar el consenso existente sobre la 
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pr!ctica oficial de la P. E. Sin embargo la sola denuncia es in

suficiente cuando se tratan de concretar, as1 sea parcialmente, 

realizaciones de orden econ6mico-social con la presencia de grupos 

capaces de trascender los procesos individuales de P. E. que logren 

ir m4s all! de las estrictas disputas corporativas en los 4mbitos 

gremiales (negociaciones salariales y segurid~d social) y colocar

se en la lucha por las reformas de largo aliento y la transforma

ci6n estructural~ 

Como producto de la modificaci6n en la correlaci6n 

de fuerzas sociales, y con ello en las relaciones de producci6n, 

tienen lugar modificaciones &n el mismo quehacer estatal. As1 al 

incrementarse el poder de los sectores populares es posible que se 

constituyan en sujetos pol1ticos relevantes ~n la sociedad, e in-
, R.~ 

i-- cidan a través de m1Utiples canalesc,¡,1 ,.n la transformaci6n del Es-

tado. "Esto implica que los grupos populares dejan de· estar fuera 

del 'mercado socio-polltico' para incorporarse de lleno al campo 

de lucha que constituye el Estado". 52/ A partir de ese momento d~ 
jan de ser ajenos a los procesos de toma de decisiones de la pol! 

tica estatal. 

Es esta transformaci6n de lo econ6mico y lo pollt! 

co como resultado de la lucha social, lo que permite explicar el 

intervencionismo estatal, la posibilidad de la eficacia de la po

lltica econ6mica, e inclusive aporta elementos para comprender 

más cabalmente la crisis de la gesti6n estatal en materia econ6-

mica. 

La visi6n alternativa concibe en suma el proceso 

de P.E. como un resultado de la práctica de los grupos sociales 
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frente a problemas de la realidad, es decir, se entiende como una 

practica social del poder en la que el Estado no tiene la utiliza

ci6n voluntaria y exclusiva de la poUtica econ6mica:' el proceso de 

P. E. no es de manera alguna, s6lo un conjunto de decisiones gene

radas por el Estado, sino un proceso pol1tico-econ6mico que los 

grupos sociales pueden erigir en un terreno de confrontaci6n y di! 

puta social, algunos para el mantenimiento del status guo y otros 

para el cambio. Finalmente, pero no menos importante, estl el pl!_ 

no de la elaboradi6n program~tica que deber! ser prlctica necesaria 

y relevante. 

Con un mayor detalle se presen~an a continuaci6n las 

etapas del proceso de P. E. recogiendo ideas de distintos autores 

aunque principalmente de Carlos Lessa quien ha desarrollado el mayor 

esfuerzo de formalizaci6n. 53/ 

Etapas del Proceso de Pol1tica Econ6mica. 

l. Aprehensi6n de problemlticas. 

- motivaci6n inicial 

- captaci6n de problemas 

- primera condic16n: existencia de problemas 

- algdn aspecto de la realidad afecta a los 

grupos. 

- hay un cuestionamiento, es decir, los grupos 

valorizan la realidad. 

- definen para st (valorizaci6n de la realidad) ; 

distintas actitudes de los grupos sociales. 



99. 

2. Formulaci6n de proposiclones. 

- es la respuesta a los problemas 

- propuestas de soluci6n 

a) unos agentes para a cambio 

b) otros agentes para preservar el status guo 

- segan la posici6n de clase, teorías e ideo

log1a. 

- las proposiciones no siempre son completas, 

pueden incluso parecer contradictorias, se

gún la informaci6n sea o no manipulada. 

3, Transmisi6n de problem!tica y proposiciones. 

- búsqueda de consenso 

- fase de reclutamiento 
1 

- distinta ~apacidad de transmisi6n de los gr!!_ 

pos. 

- diferentes m~todos de transmisi6n según el 

acceso de cada grupo social. 

- se orienta hacia los centros de decisi6n y 

la opini6n pGblica. 

En primer lugar, es importante tener en cuenta los 

problemas o conflictos que genera la aplicaci6n de la P. E. de

sarrollada por el equipo econ6mico del gobierno -que intenta 

impulsar un programa determinado- en las diversas fuerzas de 

oposici6n (aprehensi6n de problemáticas). Muchas de estas fuer 

zas pueden formular proposiciones de acuerdo a sus intereses, 

con proyectos explícitos más o menos alternativos, hacia los 

centros de decisi6n y de opini6n pública. "en bCisqueda del con 
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senso". Este conflicto se desarrolla fundamentalmente en los c!r

culos oficiales leqitimados para ese fin -congresos, representacio

nes, etc.- y/o a travEs de los medios de comunicaci6n colectiva y 

eventualmente en forma de conflicto de masas. 

En el proceso· de generaci6n de la pol!tica econ6mica 

jueqan un papel significativo los sindicatos, grupos de presi6n, 

intelectuales, organizaciones gremiales, que actuando en forma de 

·grupos de presi~n "asaltan" al Estado con demandas que expresan 

proposiciones y que incluyen la elecci6n de determinados objeti

vos e instrumentos de pol1tica econ6mica. 

4. Aprobaci6n de los objetivos. 

- a cargo del Estado 

- es institucionalizada 

- hay controversia y negociaci6n 

- por lo general hay conciliaci6n 

- los objetivos tienen contenido de clase o de 

grupo social 

- ponderan m4s de los grupos influyentes (econ6-

mica y pol1ticamente) 

- hay el supuesto de eficacia 

5. s·élecci6n y aprobación de los instrumentos. 

- por el Estado 

esta es la etapa crucial 

- diferente acceso de los grupos a los centros 

de decisi6n. 

- aqut se determina quién gana y quién pierde 

- es importante el conjunto instrumental 
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Factores determinantes. 

a) acceso a los centros de decisi6n 

b) arsenal de instrumentos disponibles 

c) nivel de las luchas sociales 

d) concepciones te6ricas e ideol6gicas 

6. Aplicaci6n de los instrumentos 

- utilizaci6n efectiva de los poderes 

impacto sobre factores objetivos y subjetivos 

no siempre hay correspondencia con las prev·i

siones depende de: 

a) la capacidad o ponderaci6n de los grupos 

cuya proposici6n f.ue aprobada 

b) resistencia de los afectados 

c) 
1 

capacidad operativa del Estado 

d) condiciones de la realidad 

e) factores ex6genos o externos 

7. Cumplimiento 

consecuencias del proceso 

cambios en el comportamiento de los grupos . 

cambios en la realidad en aspectos importan

tes de ella. 

reacciones y repercusiones 

resultantes 

esta etapa no tiene 11mite definido 

Es el Estado quien aparece como el agente encargado 

de institucionalizar el proceso de la política econ6mica, es el 

que aparece aprobando objetivos, aplicando instrumentos y evaluan 
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do esas acciones. Aqu1 se hace fundamental la preciei6ri de las 

condiciones que hacen posible la pol1tica econ6mica, entendida c~ 

mo acci6n estatal que altera los resultados de la actividad econ~ 

mica de los grupos sociales. 

En las etapas de aprobaci6n y selecci6n de objetivos 

e instrumentos, la posibilidad de que el Estado ejerza la direc-

ci6n del proceso de pol1tica econ6mica radica en el establecimien-. 
to de una "conciliaci6n", segdn Carlos Lessa, o de un compromiso 

fundamental· entre diferentes grupos sociales, compromiso que esbo

za qui~n pierde menos o m4s. en el proceso de pol1tica econ6mica. 

Es indispensable considerar el conflicto que se de

sarrolla no s6lo en la sociedad civil sino tambiEn, y de manera 

fundamental, el que se desenvuelve dentro de la estructura insti

tucional y aparatos del Estado, entre los ndcleos de poder y los 

diferentes grupos sociales. 

La aplicaci6n de los instrumentos puede modificar, 

bajo determinadas condiciones, los comportamientos de los grupos 

sociales e individuos, generando, con ello, cambios en la realidad 

o en aspectos importantes de ella, en el campo de la producci6n, 

distribuci6n y usos del excedente social. La P. B. va modelando 

-no sin contradicciones y vaivenes- a través de los diversos ins

trumentos utilizados, como resultado del complejo proceso de to~a 

de decisiones, al propio sistema econ6mico, imponi~ndole un cier

to dinamismo, reduciendo los efectos de fen6menos negativos, pro-

moviendo ciertos sectores y grupos, etc. 
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Bajo este enfoque las presiones de los grupc>s sociales 

tienen una importante incidencia sobre la pol1tica estatal, en par·· 

ticular sobre la P. E.: por una parte, a través de la influencia 

que van ganando las clases y grupos dominados sobre la conforma

ci6n de la red institucional y sobre la forma que asumen los pro

cesos de toma de decisiones1 dicho de otro modo, las luchas pasa

das cristalizan en sus mdltiples expresiones en una institucional! 

dad estatal que contribuye a la defensa de sus intereses presentes 

en forma relativamente independiente de la correlaci6n de fuerzas 

coyuntural. Por otra parte, se tiene incidencia en la P. E. a tr! 

vés de las mdltiples formas que asume la lucha de los grupos y cla 

ses sociales. 

El car4cter dependiente de las econom1as latinoameri 
1 -

canas introduce la necesidad de una consideraci6n especial del gr! 

do de maniobra interno de los procesos de P. E. En efecto el ca

r4cter dependiente permite que fuerzas externas ejerzan una influe!!. 

cia importante sobre los procesos de toma de decisiones interna lo 

que se agrava por lasgraves dificultades financieras que enfrentan 

la totalidad de los paises de la regi6n. Sin enbargo, esta rela

ci6n externa no debería volvernos a las visiones simples1 determi

nistas que creían encontrar en el factor externo la explicaci6n de 

la din~nica política y econ6mica de nuestras sociedades sino que 

tal factor externo te~dría que procesarse y resolverse a través de 

los procesos sociales internos. 54 / 

La visi6n hasta ahora comentada a diferencia del pla~ 

teamiento estructuralista de la Cepal en el que se aprecia una re

laci6n vertical entre los grupos interesados y el poder constituí 
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transmisi6n de los problemas y proposiciones en bdsqueda de con

senso hacia otros grupos afectados en la misma intensidad por el 

proceso de P. E. Existen tanto planteamientos qu·e tratan de arra~ 

car decisiones al poder, en t~rminos verticales, como una motiva

ci6n por trascender los aspectos puntuales e individuales en las 

proposiciones de la P. E., en el sentido de que las fases de re

clutamiento de grupos sociales permiten una mayor capacidad y fue~ 

za en las etapas de la aprobaci6n y selecci6n de los objetivos e 

instrumentos. 

La formalizaci6n de las distintas etapas de la P.E. 

no significa que tengan que cumplirse de manera puntual y lineal 

permite simplemente tener un acercamiento descriptivo a una vive~ 
\ 

cia intelectual del proceso de P. E. y, adem4s, puede permitir, 

a travt!s de su critica, una aproxir.1aci6n organizada a la complej i

dad de este proceso y a la confrontaci6n de sus esquemas con ex~ 

riencias concretas de los mismos, j!ustarnente para evaluar su mayor 

o menor capacidad descriptiva. 

Es evidente que adn quedan problemas a resolver en 

las distintas visiones pues el proceso de P. E. real es complejo 

y rico en sus muy diferentes aristas. Para la visi6n marxista o~ 

todoxa de s. de Brunhoff, se llegar1a a la interrogante extrema 

¿no ser1a mejor abandonar el intento de describir un proceso de 

P. E., puesto que de partida se reconoce la imposibilidad de des 

cripci6n integral?SS/ 

Estimamos que a pesar de las dificultades es impor

tante contar con una áescripción,ciertamente simplificada.pero en 
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Gltima instancia Gtil a los fines de sistematizar los distintos 

elementos en un esquema descriptivo. En todo caso tendr1amos que 

optar por utilizar, de forma inadvertida, alguna imagen del fen6-

meno que probablemente adolecer1a de precariedades mucho m4s not! 

bles y evidentes que la descripci6n que ?Udi~ramos obtener media~ 

te la aplicaci6n del esquema descriptivo. 

PARTE B. TIPOLOGIA Y FACTORES CONDIC¡ONANTES DE LA POLIT! 
• CA ECONOMICA, 

2.3 Tipolog1a de Procesos de las Pol1ticas Econ6~ 
micas. 

El proceso de P. E. se desarrolla en un contexto s~ 

cio-hist6rico que los condiciona y en buena medida lo define. 56/ 

1 

Debe considerarse gue los resultados de la partici 

paci6n de los grupos en los procesos de P. E. pueden tener dis

tintos derroteros, es decir, alqunos procesos pueden frustrarse, 

quedar s6lo en fase de negociaci6n y otros mAs triunfar. 57 / 

El proceso de P. E. nace, evoluciona y concluye en 

un marco general de diversos condicionantes. Sin embargo tiende 

a su vez, a generar efectos que trascienden su Ambito y afectan 

dinaínicamente en alguna medida, el mismo cuadro de condicionantes 

(estructurales o coyunturales). No todos los procesos de pol1tica 

econ6mica tienen entre s1 las mismas posibilidades de realizaci6n: 

existe una llamada "superficie de posibilidades", creada por el 

contexto que junto con la capacidad de los grupos sociales puede 

determinar los resultados finales de estos procesos. Hay por co~ 

siguiente una cont!nua interacci6n.entre el contexto y el proceso 
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de pol1tica econ6mica, mediante la cual el primero lo condiciona 

y es por El afectado. 

Si se quisiera establecer una tipolog1a de los pro

cesos de P. E. en orden ascendente se podr1a hablar de tres tipos: 

procesos parciales, procesos de reforma y proceso global.se/ 

Los procesos parciales de pol1tica econ6mica cues

tionan aspectos,espec1ficos de la realidad econ6mica, por ejemplo 

la necesidad de una ley inquilinaria o bien una negociaci6n sala

rial. Se pueden dar los casos en que los procesos parciales (sus 

intenciones) se vean modificados por el contexto en el que se de-

sarrollan, ya sea por factores de la estructura prevaleciente o 

por hechos coyunturales. Cuando los procesos parciales de pol1-
. 1 

tica econ6mica se frustran, es decir, cuando sus proposiciones de 

pol1tica econ6mica no se cumplen, ni se aprueban sus objetivos, 

es porque existen elementos del contexto socioecon6mico que lo im 

piden. 

Cuando los elementos condicionantes frustran una su 

cesi6n de procesos parciales, los grupos sociales pueden explici

tar su intenci6n de afectar los obst!culos estructurales que exi! 

ten en el contexto. Cabe aclarar que lo anterior no es privativo 

de los grupos sociales, sino que incluye, de manera iI!lportante, 

las propias acciones de P. E. qJe el Estado trata de emprender y 

que, similarmente, son bloqueadas por intereses que existen en el 

contexto socioecon6mico. 

Es decir, cuando el marco institucional impide que 

los distintos grupos logren sus objetivos se cuestiona cada vez 
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mas el contexto,se qana conciencia de cuales son los obstlculos e! 

tructurales y surqen proposiciones que van mls alll de los meros 

procesos parciales de pol1tica econ6mica. cuando los qrupos so

ciales o el propio Estado identifican dichos condicionantes se 

plantean la transformaci6n de ciertos aspectos del marco estructu

ral que sistem4ticamente impiden el buen curso de esos.procesos de 

P. E. 

Cuando los condicionantes del contexto frustran los 

procesos de P. E. propuestos se pasa a discutir cuales aspectos del 

marco estructural reconocidos como obstlculos deben ser cambiados 

y cual sera la naturaleza del cambio. A estos procesos se les c~ 

noce con el nombre de procesos de pol1tica econ6mica de reforma. 

1 

Siquiendo a Lessa, estos Gltimos pueden clasificar-

se en dos tipos blsicos: 1) instrumentales, cuando se orientan in

tencionalmente a modificar la dotaci6n de poderes o instrumentos 

del Estado¡ 2) procesos de reforma social, cuando se dirigen a 

crear o suprimir grupos sociales que se identifican como obstácu

los. 59/ Un ejemplo del primer caso seria el de una reforma fiscal 

que permite una mayor dotaci6n de instrumentos para el q~ehacer 

del Estado, a fin de enfrentar las expansiones del gasto público. 

En el segundo caso un ejemplo pour1a ser el de una reforma agra

ria o el de la nacionalizaci6n bancaria. 

La frontera entre ambos tipos de proceso no es tan 

clara ya que los dos implican una mayor dotación instrumental. En 

todo caso la especificidad provendría del mayor énfasis que se 

ponga en lo social o en lo instrumental¡ es el énfasis en sus ob-
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jetivos lo que los hace diferentes. 

Los atributos de los procesos de reforma se pueden 

sintetizar de la siguiente manera: 

l. Son procesos sumamente complejos, ya que se vin

culan con procesos enteramente pol1ticos y requieren de moviliza

ciones sociales, alta politizaci6n o bien capacidad de las deci-

siones del poder,. 

2. Surgen y son resultados finales de procesos frus

trados de aspectos parciales de la P. E. Todos los procesos de re

forma se proponen eliminar obst4culos estructurales. 

J. Implican cambios institucionales m4s o menos pr~ 
1 

fundos, son altamente ideol6gicos y requieren de modificaciones, 

previas en las actitudes y estructura del poder para que se puedan 

realizar. 

4. Implican un grado avanzado de las luchas socia

les. Sobre todo no se pueden dar en fr1o, requieren de un amplio 

respaldo pol1tico y primordialmente que los grupos beneficiados 

de las decisiones las tomen como suyas y las defiendan. 

S. No existe garant1a de irreversibilidad. 

Sin embargo, no s6lo los procesos parciales de pol1-

tica econ6mica se pueden frustrar¡ tambi~n los procesos de pol1t! 

ca econ6mica de reforma,que cuestionan aspectos estructurales del 

contexto, pueden seguir el mismo camino. Al frustrarse estos pr~ 

cesos m4s avanzados se cuestionan ya no sólo los obstáculos es--
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tructurales sino la propia estructura econ6mica y de poder í es de

cir, se cuestiona al sistema mismo. cuando esto ocurre el campo 

de la polltica econ6mica se subordina de forma más que evidente al 

de la pol1tica-pol1tica. Se podrta identificar una creciente ra

dicalizaci6n en una secuencia de procesos inspirados por problemá

ticas semejantes y a veces frustradas, que ir1an desde los procesos. 

parciales de la pol1tica econ6mica hasta los de reforma sociales, 

pasando por las reformas instrumentales. ~n esta secu~ncia descri~ 

tiva normalmente, no se sube un peldaño de la secuencia en tanto no 

se haya explot~do la posibilidad de solucionar un problema mediante 

un tipo de proceso menos radical. 

La bdsqueda de 11neas de menor resistencia y la gra

vitaci6n creciente de los grupos sociales, er t~rminos de su posi

ci6n econ6mica o en relaci6n con su posici6n en la estructura del 

poder, estar1an apoyando una idea de conservaci6n que hace, que no 

se plantee un tipo más radical de proceso de polltica econ6mica 

en tanto no se haya agotado una modalidad menos conflictiva. 

Vale como aclaraci6n importante que esta secuencia 

lineal no tiene por qu~ aplicarse en los procesos de reforma y 

transformaci6n social que surgen como demandas de los grupos más 

avanzados de la sociedad, que exigen una transformaci6n global 

de la estructura del poder y de los obstáculos funuamentales que 

anteriormente los limitaban. 601 

Esta forma descriptiva de presentar los tipos de 

procesos de política econ6mica no implica de manera alguna que 

así tengan que darse en la complejidad de la lucha social; sin 
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embargo, sirve para tener una visi6n aproximativa de la radicaliza

ci6n en esos procesos. 

Hasta el.presente se han considerado los procesos de 

pol1tica econ6mica bajo la idea de procesos parciales y mas bien 

aislados; sin embargo, la mas somera revisi6n muestra que en un pa1s 

determinado se llevan a cabo simult4neamente mdltiples procesos de 

pol1tica econ6mica (monetarios, financieros, arancelarios, etc.) 

Si se realizara un corte al azar en el proceso de po

l 1tica econ6mica de cualquier pa1s se encontrar1an procesos parci!_ 

les en distintas etapas de desarrollo: mientras algunos estar1an 

empezando, otros estar1an en sus etapas centrales y otros en sus 

etapas finales. Es innecesario insistir que el eroceso global no 

resulta ser la simple suma de sus procesos parciales, sino que, d!_ 

das las relaciones de interdependencia que mantienen entre s1, es 

algo mas que la integraci6n de los procesos parciales; es decir, 

el proceso global de pol1tica econ6mica no serta la simple suma de 

procesos parciales y de reforma, sino un resultado cualitativamen

te diferente, ya que incluye aspectos contradictorios, similares, 

etc., y estar1a inmerso en el proceso m4s amplio de la reproduc

ci6n social o del proceso social global. 611 

2 .4. ~lementos condi_cionantes de_ la pol1tica econ6-

mica. 

En el tema de los elementos que condicionan el que-

hacer de la P. E. en los espacios nacionales latinoamericanos una 

preocupaci6n frecuente ha sido el terna de la influencia externa 

en las estructuras productivas, de consumo, y financieras. Sin 
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embargo el an&lisis de la qravitaci~n concreta sobre las practicas 

estatales y particularmente las pollticas econ6micas, ha sido me

nos. relevante y relevado, El concepto "aut6nomo" de ~olttica eco

n6mica es afectado por los elementos del contexto interno (estru~ 

turales y coyunturales) pero fundamentalmente en el momento actual, 

por los factores externos. La expansi6n alcanzada por la gran em

presa y la banca transnacionales est4n añadiendo nuevas magnitudes 

y modalidades, con un poder capaz de evadir o condicionar los efe~ . 
tos de las poltticas estatales y en ciertos momentos tomar deci-

siones que repercuten en la evoluci6n de los macroagregados de las 

economtas lat~noamericanas. 621 

La poUtica econ6rnica se ve afectada no s6lo por la 

problem!tica expresada por los distintos grupos sociales sino que, 
1 

adem!s, las acciones del Estado y las demandas sociales no dejan 

de estar objetivamente condicionadas por la totalidad del contex

to social e hist6rico. 

Siguiendo el planteamiento estructuralista es pos! 

ble ordenar dos tipos de condicionantes:· los que definiremos corno 

estructurales o bá'.sicos y los que podemos denominar coyunturales 

o de orden ocasional. 

2.4.1. Elementos estructurales. 

ll La poblaci6n: las estructuras demográficas 

afectan de manera importante a la política econ6rnica en término 

de la pirámide de edades, el porcentaje de poblaci6n rural y ur

bana, la concentraci6n geográfica, as! como la calificaci6n pro-

fesional. 
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2) El territorio: considerado en tErminos de la do·· 

taci6n de recursos natµrales y del medio ambiente. 

3) El nivel tecnol6gico alcanzado: los rnEtodos y 

tEcnicas de producci6n constituyen una condicionante fundamental 

en .el logro de las acciones de pol!tica econ6oica, 

4) La organizaci6n pol!tico-social: en lo que se 

refiere al grada de desarrollo institucional (Estado, partidos, 

grupos organizados, etc.) 1 cualquier proyecto tiene obligadamen·· 

te que contar'con el apoyo de las fuerzas capaces de llevarlo 

adelante. El aparato institucional y el conjunto de instrumentos 

disponibles parece representar otra de las circunstancias estruc

turales a que nos referimos. 

5) El ordenamiento jur!dico: el derecho de propie

dad y la participaci6n que el Estado tenga en ella es una relaci6n 

fundamental para adecuar los cambios que se re~uieren en procesos 

avanzados de pol!tica econ6mica. 

6) La estructura de la actividad econ6rnica: las 

condiciones relativas a la madurez o flexibilidad de la estructu 

ra econ6mica o productiva, casi por definici6n, en un sistema t! 

picarnente subdesarrollado, dependiente y vulnerable frente al ex 

terior, normalmente se presenta corno un cuello de botella' de im

portancia considerable que las pol!ticas econ6Micas nacionales 

deben encarar. Una pol!tica econ6rnica que se enfrenta a la gen~ 

raci6n de un bajo excedente y/o un aparato productivo desequili

brado y desarticulado sectorialrnente tendr~ menores posibilida

desde elegir alternativas diversas y de movilizar y ajustar a 



ellas los recursos disponibles y necesarios. Por el contrario, 

all! donde esos y otros elementos claves sean mas ventajosos, las 

perspectivas de la pol!tica econ6mica se ampliaran. 

7) La estructura psicol6gica y los grados de con

ciencia nacional~ este plano considera la importancia de los gr! 

dos de conciencia nacional. Sin independencia para escoger obje

tivos e instr"umentos no puede haber pol!tica econ6mica propia, au!l 

que esto no imp~ica, claro esta, que no deban tenerse en cuenta 

las restricciones objetivas del marco externo, que constituyen una 

condicionante.primordial en la direcci6n nacional de la pol!tica 

econ6mica. 

8) El grado de dependencia e inserci6n: tanto en 

t~rminos tecnol6gicos, culturales como finadcieros. En el caso 

de los pa!ses subdesarrollados este aspecto cobra una preponde

rancia definitiva en los grados de autonom!a para definir una p~ 

l!tica econ6mica aut~nticamente nacional. La geopol!tica y la 

geoeconom!a definen en buena medida, muchas acciones de la pol!

tica econ6mica. 

Dada la relevancia actual d.e este condicionante es 

importante detenerse para mencionar algunos de sus aspectos más 

relevantes. No obstante la dependencia externa en que se han de 

senvuelto las econom!as latinoamericanas en el plano concreto de 

la pol!tica econ6mica, esa condici6n de~endiente no ararece sie~ 

pre tenida en cuenta explícitamente. El ente sujeto de la polí

tica econ6rnica -el Estado nacional- aparece en los análisis con

vencionales revestido de toda autonomía de decisi6n, con gran 

capacidad de acci6n con respecto de las relaciones econ6rnicas ex 
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ternas; sin hacerse cargo de las restricciones e imposiciones ~ue 

derivan de esa misma condici~n de dependencia, Limitaciones que, 

no son una constante, un acto perrnanente, sino que vienen modifi

c4ndose en la misma medida en que avanzan las transformaciones en 

curso en la econom!a mundial: los grados crecientes de internaci~ 

nalizaci6n tienen una gravitaci6n preponderante sobre las decisi~ 

nes nacionales de la P. E.; la presencia de las grandes corpora

ciones transnacionales representan una voluntad y un interés aje

nos, caüa vez rn4s dif!ciles de controlar; lo mismo ocurre con la 

injerencia ex~erna de las instituciones financieras, lo que las 

convierte de hecho, en "entes-sujetos", en actores activos de la 

pol!tica econ6mica en funci6n de sus propias conveniencias. 

Estos "sujetos" se proyectan qorno tales, no s6lo 

en el plano de las relaciones econ6micas externas, sino tarnbi~n 

en los mecanismos de funcionamiento interno de los sistemas eco

n6micos dependientes. Es as! como entre otras manifestaciones, 

los instrumentos tradicionales de la pol!tica de comercio exte

rior quedan seriamente cuestionados por los términos de una re~ 

lidad, en la que una proporci~n ya grande y r4pidamente crecien

te de instrumentos quedan subordinados a la din~mica del capital 

internacional. Es una realidad que condiciona igualmente la efi 

cacia de las decisiones de pol!tica econ6mica respecto a las ta

sas de inter~s internas como al nivel del gasto pablico. 

En definitiva las pol!ticas económicas nacionales 

se enfrentan a una realidad de cambios y transformaciones en mar 

cha en la economía mundial, en las relaciones de dominación y d~ 

penciencia, que comprometen y cuestionan la vi'gencia, en las ac-
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tuales conaiciones del funcionamiento de !reas muy amplias de la 

capacidad estatal de direccidn en materia econ6mica. 

9) El grado de desarrollo alcanzado: en Urminos 

de la satisfacci6n de las necesidades blsicas de la poblaci6n, 

asl como el conjunto de instituciones sociales creadas. 

2.4.2. Elementos de coyuntura. 

Son aquellos elementos de corto plazo que gravitan 

poderosar:1en_te . en los procesos de pol ltica econc'.5mica. 

Pueden ser de los tipos siguientes: 

1) Internos: que en el nivel econ6mico estarían r! 
1 

fericios a la inflaci6n, la oferta y•demanda globales, el comr,>or-

tamiento del sector externo, del medio circulante, de los ingre

sos y gastos fiscales, de la política de tipo de canbio, etc., a 

nivel de los elementos político-sociales se pueden nencionar las 

alteraciones en las relaciones del poder, movimientos de clase y 

fracciones óe clase. 

2) Externos: es aquel conjunto de factores que de! 

de afuera de la economía nacional influyen en el comportamiento 

cle ~sta. En el nivel econc'.5mico guardan relaci6n con la situación 

concreta de la economía mundial: es decir, con los movimientos 

del comercio y de los flujos financieros internacionales, las ten 

dencias cíclicas de la econonía mundial, etc., que afectan el com 

portamiento de la política económica nacional (para el caso de 

M~xico es evidente la importancia del movimiento de las tasas de 
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interds externas y las variaciones del pre9io del petr6leo), En 

el nivel pol!tico se considera la correlaci6n de fuerzas en el 

es.cenario internacional, a partir de los distintos intereses po

l!ticos de los bloques de pa!ses determinantes en la escena mun

dial. La situaci6n de la geopol!tica y el papel que ah! se juega 

tambiAn condicionan a la pol!tica econ6mica. 

En resumen, si se necesitara una lista de eler.ientos 

condicionantes d~ la P. E. serta posible empezar por la siguien

te: 

l) El nivel de desarrollo de la sociedad. 

2) La integracidn econ6mica·y social, (interna y 

externa); 
1 

3) El nivel de desarrollo del mercado interno, no 

s6lo en tArminos de tamaño sino de sus caractertsticas en produc

ci6n y dotaci6n de factores y recursos: en fin, lo ~ue algunos 

economistas ahora llaman "el tamaño de la economía". 

4) El grado de concentraci6n y centralizaci6n de 

la propiedad y de las actividades, tanto en su aspecto social co

mo territorial. 

5) Madurez y desarrollo de las clases y grupos so

ciales (en lo que se refiere al nivel de democracia alcanzada). 

6) El papel del Estado y sus funciones. 

7) El tipo de inserci6n en la economía r.iundial. 

Referido a los grados de dependencia en el proceso de toma de de 

cisiones econ6micas. 

3) Los grados de conciencia nacional. 
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El listado anterior puede servir como elemento de ba

se para ampliar la diacusi6n sobre los elementos que eatarlan co~ 

dicionando, en un pa!s eapeclficio, los resultados de los proce

sos de polltica econ6mica. 
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-.NO_,T=A ..... S"'""'B.-.IBLIO~_FI_CM DE LA SEGUNDA P~. 

l. Veáse Rivera Urrutia, E., "Conflicto social y pr! 

sencia popular en la formulaci6n y desarrollo de la política eco

n6mica" Investigaci6n ~on6mica, 170, oct-dic. de 1984, FE. UNAM. 

p. 233. 

2. Los entes sociales son multifuncionales, porque 

participan en numerosos procesos; en cierto sentido presentan uno 

o más perfiles en un proceso determinado y, aunque los demás per

files no apa~ezcan, de alguna manera estarán interviniendo. Por 

ejemplo, en un proceso de política econ6mica se considera explí

citamente la participaci6n de los obreros como consumidores, sin 

embargo, su calidad de vendedor de trabajo nb deja de participar. 

Hay una interacci6n permanente entre los entes y los procesos en 

que participan: realizan los procesos y son por ellos modificados. 

En ese sentido, bajo un determinado marco, los factores que infor 

man su comportamiento están en constante cambio. Dada la numerosa 

y diversificada participaci6n de los entes en los procesos, no se 

debe esperar que su comportamiento en todos los momentos del pro

ceso sea coherente; puede ser más bien contradictorio, ya que es 

posible que lo que se afirma en un momento del proceso pueda ne

garse en un momento posterior. Por último, los entes sociales son 

una totalidad plasmada por su evolución anterior, es el producto 

de los procesos de que fue objeto y/o en etapa.s pretéritas. (vé!!_ 

se Lessa, Carlos; "La política económica como proceso", mimeo, 

ILPES, Santiago de Chile, 1967, pp. 6-7). 

3. Lessa, C.: op. cit. p. S. 

4. Una clasificación similar aparece en el trabajo 
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citado de Carlos Lessa, pp. S y 6. 

S. Sin embargo, debe insistirse que no se trata como 

en el enfoque neoclfisico, de ver la realidad econ6mica como el r~ 

sultado de un.conjunto de microecomportamientos sino registrar, 

en lo posible, el comportamiento del ente social en toda su esp~ 

cificidad. 

6.· En esta ejemplificación se ha puesto 6nfasis en 

la participación del ente sujeto (Estado) como formalmente domi

nante en el proceso de política económica (en cuanto a intención), 

en tanto que los grupos objetos de las acciones de política eco

nómica, al tener factores (objetivos y subjetivos) afectados, son 

conducidos a una alteración de su comportamiento probable. Como 
1 

se ha mencionado anteriormente las reacciones y repercusiones de 

las medidas de polític• económica pueden afectar las propias de

cisiones del poder (como producto de presiones por parte de los 

agentes involucrados). 

Es decir, los entes que participan en un proceso de 

política económica pueden ser en ciertos momentos sujetos y obje

tos simultáneamente. El hecho de que sea posible, abstracta y 

simplificadamente, formalizar un proceso particular (individual) 

de política econ6mica, no implica que los parti~ipantes tengan 

conciencia de la totalidad del proceso. Por ejemplo, la acción 

gubernamental probablemente no espere las repercusiones desfavo

rables de sus acciones de política económica o no las espera con 

tanta virulencia y profundidad. 

En el trabajo citado de Carlos Lessa se plantean ca-
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tegorias descriptivo-formales del proceso de poU:tica econ6mica 

que fueron utilizadas en el ejemplo del texto: 

i) Objetivo: es el comportamiento deseado por el 

ente-sujeto del proceso. 

ii) Instrumento: poder potencial y formal del ente·s~ 

jeto para inducir u obligar al o a los entes obj! 

tos a la realizaci6n de acciones requeridas para 

el logro del objetivo. 

iii) Operaci6n instrumental (medidas): es el poder efe~ 

tivamente administrado por el ente sujeto sobre el 

o los entes objetos. 

iv) Reacci6n: cambio en el comportamiento de los entes-
1 

objetos a los cuales fue orientada intencionalmen-

te la administraci6n del poder. 

v) Repercusi6n: cambios de comportamiento de otros 

entes a los cuales no fue intencionalmente orien-

tada la operaci6n instrumental. Pueden ser de dos 

tipos básicos: 

a) derivadas de la reacci6n al afectar el compor

tamiento de otro ente del sistema econ6mico, en 

forma favorable, que apoye el objetivo de las 

acciones emprendidas; 

b) derivadas de la reacci6n al afectar el compor-

tamiento de otro ente del sistema econ6mico, en 

forma desfavorable, que obstaculiza el objetivo 

de las acciones emprendidas. 

1 
i 
! 
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vi) Resultante: bajo esta expresi6n se engloban los cam

bios más generalizados producto de la aplicaci6n de 

las medidas de política econ6mica. Aquí es posible 

comparar la eficacia y la eficiencia de las accio

nes emprendidas para el logro del objetivo.intenci~ 

nalmente explicitado, con el resultado realmente o~ 

tenido, (Lessa, c. op. cit. pp. 10-11). 

7. Idem. 

8~ V&ase Rivera Urrutia, E. op. cit. p. 229. 

9) Es importante advertir qu~ aunque es posible, en 

un determinado enfoque, establecer con precisi6n el dominio de cada 

uno de los avances parciales del proceso de 1 política econ6mica en la 

1descripci6n de una experiencia concreta dada la interin-

;fluencia e interconecci6n de las distintas etapas, es extremadamen 

te difícil, si no imposible, eliminar el arbitrio y la simplifica

ci6n en la distribuci6n de los "eventos" en cada una de las etapas 

propuestas. Las simplificaciones de procesos de política econ6mi

ca pueden ayudar, al ser confrontados con experiencias concretas, 

solamente para una primera aproximaci6n organizada. Es notorio, 

asimismo, el abandono provisional del hecho básico de que un proce

so está indisolublemente ligado a innumerables otros procesos. Por 

último, aunque es más fácil asimilar las etapas de los procesos de 

política econ6mica a los aspectos particulares y parciales de la 

misma, es posible utilizar las mismas aproximaciones para el E!E_· 

ceso global de política econ6mica (sobre esto se volverá más ade

lante). 



122. 

10. Coulbois, Paul, del libro La Política coyuntural, 

mimeo, CECADE. Las etapas y los planteamientos del, proceso de po· 

lftica económica en el enfoque ortodoxo se trabajaron en base al 

texto Política Económica, Principios y Formulaciones, F. c. B., -

1961, de J. Tinbergen, en particular el apartado "La contribución 

del anUisis econ6mico a la formulación de la politica económica". 

Este apartado también aparece en el libro Lecturas de política eco 

n6mica, ya cita~o. El conjunto de tesis del enfoque ortodoxo pro· 

ceden de allí, a menos que se indique lo contrario. 

u. Tinbergen, J. Citado por P. Coulbois,op. cit. p. 6. 

12. Coulbois, Paul, op. cit. 

13. 
\ Idem (los subrayados son nuestros) 

14. Sin embargo, la perspectiva teórica de la visión 

neocUsica ortodoxa es más amplia y noécibse-circunscribe al rech!_ 

zo del intervencionismo estatal de tipo keynesiano. Es una posi· 

ci6n que tiene que ver con supuestos político-ideológico sobre el 

funcionamiento de la economía y la sociedad. 

15. Los trabajos revisados de estos autores son: 

Pinto, Aníbal: "Algunas cuestiones generales de política econó· 

mica en América Latina", el Trimestre Económico No. 135, F.C.E. 

México; también en Lecturas de Política Económica, op. cit. Tran! 

formación y Desarrollo: la gran tarea de América Latina, F. C.E; 

1970 y Hacia una dinámica de desarrollo latinoamericano, México, 

F.C.E., 1963 de Raúl Prebisch. De Enrique Sierra se consulta-

ron los trabajos Análisis e instrumentos de política económica, 
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mimeo, ILPES y "Política econ6mica, planificaci6n y administraci6n 
' p'IJblica", el Trimestre Econ6mico No. 175, F.C.E., México, pp. 609-

652. Los dos trabajos en que fue más clara la exposici6n de la 

idea de proceso fue en el de Enrique Sierra (Política econ6mica, 

planificaci6n ••• ) y el de Aníbal Pinto. 

16. Pinto, Aníbal en Lecturas de política econ6miaa, 

op. cit. p. 302. 

17. Idem. 

18. Sierra f.: "PoUtica econ6mica, planificaci6n", 

op. cit. pp. 610-620 y Pinto, Aníbal, op. cit. p. 313. 

19. Pinto Anibal, op. cit. pp. \305-306. 

20. Rodríguez, Octavio: La teoría del desarrollo de 

la CEPAL, Siglo XXI Edit, México, 1981, Segunda Edici6n, pp. 11-

12 (Los subrayados son nuestros). 

21. Idem 

22. lbidem (los subrayados son nuestros). 

23. De Brunhoff, Suzanne; Estado y capital, Ed. Villa

mar, Espafia, 1978. (Etat et Capital, Maspero, Grenoble, 1976) y 

"Crisis capi'talista y política econ6mica" El marxismo y la crisis 

de Estado,~ .A.P., 1977 o también en Lecturas de Política Econ6mi

.s!_, op. cit. Las tesis centrales que se destacán proceden de es

tos textos, a menos que se indigue lo contrario. 
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24• De Brunhoff, s. "Crisis y poUtica econ6mican en 

Lecturas ••.• , p. 277. 

25. Idem 

26. De Brunhoff, s. op. cit. p. 278, 

27. Idem 

28. De Brunhoff, S. op. cit. p. 279 (los subrayados 

son nuestr.osl 

29. Idem 

30. Ibidem. 

31. De. Brunhoff, Estado y Capital, cap, III y op, cit. 

pág. 280. 

32. De, Brunhoff, Estado y Capital, capítulo III, (los 

subrayados son nuestros). 

33. De, Brunhoff, Crisis Capitalista y Política Econ6-

mica, op. cit. pág. ZSO. (los subrayados son nuestros). 

34. De, Brunhoff, S. op. cit. pág. 286 

35. De, Brunhoff, S. op. cit. pág. 287 

36. Ibídem. 

37, De, Brunhoff, S. op. cit.plg. 281. 
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38, De, Brunhoff, S. Estado y Capital, op. cit. pág. 

13. 

39. De, Brunhoff, S. op. cit. p&g. 11 

40. Ramos, S. Pablo, El papel del Estado en la Politi

ca Econ6mica, mimeo, CECADE, 1982, pág .. 36.<los subrayados son nues
tros) • 

41.. Rivera, Uri'utia, E. op. cit. pág. 224. 

4?. Rivera, Urrutia, E. op. cit. pág. 225 

43. Se han comentado de modo somero, algunos aspectos 

considerados centrales en el enfoque ortodoxo marxista, con los 

que choca una construcci6n alternativa del~quehacer politice en 
"I 

la politica econ6mica. Sin embargo, lo anterior no quiere expre

sar un rechazo a esta perspectiva, todo lo contrario, loqlle se qü!!!_ 

re es "ampliar" los encuadres que limitan su comprensi6n y aná

lisis. Por ejemplo la perspectiva de S. de Brunhoff sobre "La cr.!, 

sis como un proceso inmanente, normal. del desarrollo capitalista" 

debe gozar de aceptaci6n (Julio L6pez y Eduardo González la utili

zan 1.en 'tri sis y Politica Econ6mid' Trimestre Econ6mico No. 201). 

Sin embargo, el hecho de no incluir el papel del conflicto social 

en las modificaciones en las relaciones sociales de producción y 

en el propio Estado y (en la misma cri•is) en una visi6n ~e "todo 

o nada", por lo menos, debe ser discutida. 

44. Oszlak, O. y O'Donnell, G. "Estado y Políticas Es

tatales en América Latina: Hacia una estrategia de investigación", 

m imeo, San Jo sé 1981. Cordera, R. "El Discreto Encanto ª"' la Po -
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_lttica .Econ6mica",En Nexos, No.· 38, Enero 1981. Mfixico. Rivera 

Urrutia, .E.: "Conflicto Social y Presencia Popular en la Formu -

laci6n y Desarrollo de la Politica Econ6mica". Investigaci6n 

Econ6mica 170, octubre-diciembre de 1984. Lessa, Carlos, La Po· 

litica Econ6mica como Proceso, ILPES, Junio de 1967, mimeo, San· 

tiago de Chile, "Politica ·Econ6mica: ¿Ciencia o Ideologia" Revis 

ta de la Cepal (Z nfimeros) 1979. En una perspectiva te6rica si· 

milar, los sigu,ientes autores tambiEn aportan elementos sugeren· 

tes: Elmar Altvater, "Politica Econ6mica y Crisis",Cuadernos Po· 

ltticos No. Z.Z, Editorial Era, México 1979. Lichtensztejn, s. 
tanto en sus trabajos te6ricos (muchos de ellos citados, en este 

tra~ajo) como los que han apar.ecido·en CIDE, Economia de América 

h!!!..!!!.!!.• y·en Investigaci6n Econ6mioa. 

45. Véase. Cordera, R. op. cit. pág. 13. 

46. Rivera, Urrutia, E. op. cit. pág. Z31. 

4'7. Idem. 

48. Cordera, R. op. cit. pág. 14. 

49. Prácticas, como las salariales y de precios y las 

relaciones sociales que. estas conllevan; el abasto popular, la 

generaci6n de bienes básicos, etc. (véase Cordera R. op. cit.) 

50. Idem. 

51. Rivera Urrutia, op. cit.y Cordera, R. op. cit. pág. 14. 
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SZ. La elaboraci6n programática, en este sentido, se 

convierte en parte esencial de este enfoque, a fin de ir logran

do transformaciones parciales, en el que se sienta la presencia 

popular. Véase el trabajo citado de Elmar Altvater y Rivera Urr!!_ 

tia. 

S3. Véase, los dos trabajos de Carlos Lessa citados 

en particular el de "La Politica Econ6mica como Proceso", pág. 1Z-

4Z. 

· S4". Véase, Lichtens.ztejn, S.: "Reajuste Internacional 

y Politicas Nacionales en América Latina". Pensamiento lberoamer¡ 

cano No. S, enero-junio de 1984. Madrid, Espafia, También, Rivera 

·urrutia, op.cit. pág. 239. 

SS. En este mismo-apartado citamos, la afirmación de 

Brunhoff, en el sentido de justificar la prescindencia de un esqu~ 

ma descriptivo de politica económica por los problemas de abstrac

ci6n y simplificación que esto representa. Véase en "Crisis Capi

talista y Política Econ6mica" de S. de Brunhoff el apartado refe

rido a "modalidades de funcionamiento de la Politica Económica". 

(111) Lecturas de Politica Económica, op. cit.· 

56. Sobre los elementos condicionantes de la Política 

Económica se volverá en el apartado siguiente de esta primera pa~ 

te. 

57. Lessa, Carlos, op. cit. pág. 49 

58. Se utiliza la tipología propuesta por Carlos Lessa, 



128. 

En su trabajo citado se usa en lugar de la denominaci6n "proceso 

parcial" la de "proceso individual" de política econ6mica. 

59. Lessa, Carlos, op. cit. pág. SO. 

60. Sin embargo, la elaboraci6n de estrategias globa

les programáticas de política econ6mica no requiere esperar los 

resultados parciales o globales de los procesos de política econ6· 

mica. 

6i. Es importante considerar que para que se ejerza 

la direcci6n de un proceso de p~lítica económica es fundamental, 

el establecimiento de un compromiso entre lo.s distintos grupos so 

ciales; compromiso que debe esbozar el "marco" dentro del cual se 
1 

desarrollará el proceso global de política económica, ya sea para 

el mantenimiento del estado de cosas o para la transformación so

cial. 

62. Por ejemplo, distintos trabajos han estimado que 

las empresas transnacionales controlan aproximadamente las tres 

cuartas partes de las inversiones extranjeras en el mundo; cuen

tan con activos líquidos que superan varias veces el total de las. 

reservas monetarias a disposición de los bancos centrales; contro 

lan una proporción mayoritaria de la producción capitalista y ca

si la mitad del comercio ,mundial y de las transacciones financieras 

que se llevan a cabo en los grandes mercados de capitales .. Véase 

Celso Furtado, "Transnac:i.onalización y J\lonetarismo", Pensamiento 

Iberoamericano No. 1 y Samuel Lichtenstejn. "Reajuste Internaci~ 

nal y Políticas Nacionales en América Latina", Pensamiento Iberoa 

mericano, No. S. 
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PAR'l'E III 

ESTADO Y POLITICA ECONOMICA EN LAS VISIONES 

ORTODOXA Y ALTERNATIVA: ELEMENTOS TEORICO -

METODOLOGICOS SOBRE LA DISCUSION RECIENTE. 
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PARTE I I I 

ESTADO Y POLITICA ECONOMICA EN LAS VISIONES ORTODOXA 

Y ALTERNATIVA: ELEMENTOS TEORICO-METODOLOGICOS SOBRE LA DISCUSION .. 
RECIENTE. 

Introdµcci6n. 

En este apartado revisaremos las caracter1sticas y los . 
distintos papeles que asume la intervenci6n econ6mica estatal, en-

tendida como pol1tica econ6mica. El objeto es aproximarnos a la 

discusi6n reciente, que tiene como contendientes a las posiciones 

or·todoxas de pol1tica econ6mica -vigentes en el 4rea latinoamerica.

Y los planteamientos.de orden alternativos, que en forma desigual· 

y desordenada han comenzado a surgir. 

Nos proponemos explicitar los distintos objetivos y co~ 

tenidos de lo que llamamos una visi6n alternativa de P. E. y que a 

diferencia del car4cter y contenido que priva en la visi6n ortodoxa 

le confiere un mayor alcance a la P •. E. y no se agota en la estabi

lidad de los equilibrios macrof inancieros, ni en la supuesta exter

nalidad del accionar estatal. 

En la parte A pasaremos revista a algunos aspedtos so

bre el intervencionismo estatal, sus distintos papeles y funciones 

y por Gltimo se abordar4n varias car~cter1sticas del intervencio

nismo estatal en el capitalismo perif~rico. 

En la parte B se recogen algunos de los elernentos·te6-

ricos-metodol6gicos presentes en la discusi6n reciente entre las 

posiciones ortodoxa y alternativa. Revisando en especial sus su

puestos sobre Estado y.la organizaci6n econ6mica de la sociedad y 

., 

--·---····-------------------- ·-~· 
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algunas caracter1sticas del resurgimiento ·y de las perscripciones 

de P. E. a ella asociadas. En la parte final se incluyen algunos 

temas que pueden servir en la definici6n de objetivos y contenidos 

distintos en una visi6n de P. E. alternativa a la ortodoxa. 

' PARTE A. ESTADO t _P-O~:¡:TJ.CA. J;:CONOMICA, 

3 .1 · ~!>re -~~_!_n!_~~~-'.lE.~~-~i-~_o __ e~tatal • 

Es práctica comGn en las interpretaciones sobre el P! 

pel que cumple el Estado en la econom1a iniciar con una breve di! 

cusi6n sobre el car!cter y naturaleza de la llamada intervenci6n 

estatal. Las acciones del Estado en lo econ6mico son acciones que 

inciden en el proceso econ6mico o en los factores determinantes 

del comportamiento de los agentes que tienen a su cargo las acti

vidades econ6micas. En general, la P. E. consiste en la interve~ 

ci6n del Estado en la econom1a, puesto que se refiere a su accio

nar en este campo, a pesar de lo obvio es importante insistir en 

el tema por la controversia y puntos de vista dispares que se ex

presan al respecto. Ast, por ejemplo. Elmar Alvater, en el tra

bajo "Notas sobre algunos problemas del intervencionismo de Esta

do", considera que la propia catego.rta "de intervenci6n del Esta

do" es conflictiva, porque su acepci6n corriente implica una rel~ 

ci6n imprecisa entre la sociedad, su estructura econ6mica y el Es

tado. Sin embargo, ese autor considera que conceptos tales como 

"regulaci6n estatal", "capitalismo planificado", "crisis de admi

nistraci6n", no constituyen alternativas v.!ilidas. En ese. trabajo 

se señala que aunque el concepto en s1 mismo es cuestionable, y 

muestra limitaciones, no existe una categor1a m.!is difundida y apr~ 
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piada para incursionar en la complejidad de la intervenci6n esta

tal.!! 

Para un autor latinoamericano, Pedro P1rez el problana 

consiste en que "las relaciones capitalistas de producci6n suponen, 

en forma estructural, que el Estado tenga parte en las relaciones 

econ~micas, constituy~ndose as1 un car&cter general del Estado ca

pitalista. Teniendo en cuenta que el Estado ha sido un elemento 

actuante en toda la etapa del desarrollo capitalista, donde este C!. 

r&cter general del Estado capitalista se manifiesta en formas dis

tintas y en g~ados diferentes segdn las etapas y fases del desarr~ 

llo de las relaciones capitalistas de producci6n y, adn, de·1 la co

yuntura de que se trate", Segdn se entiende, no se tratad.a de u

na 'intervenci6n del Estado en la econom1a', sino de su articula-

ci6n estructural en la reproducci6n de las sociedades capit~lis-

tas .Y 

Lo que en este análisis se destaca es que, si el Esta

do se articula estructuralmente en la reproducci6n, no se puede h~ 

blar de intervenci6n, puesto que ella supone, en los términos de 

Pires "un actor que interpone su conducta o acci6n en otro y otros 

actores, o bien en sus acciones o hábitos 11 .Y Por tanto, si la ar

ticulaci6n del Estado y la econom!a es estructural no corresponde 

utilizar el concepto de intervenci6n. 

El Estado ha estado siempre y ahora con mayor raz6n, 

constitutivamente presente en las relaciones econ6micas. La hi~ 

toria econ6rnica del desarrollo capitalista as! lo muestra. Sin 

ernbargo, en el capitalismo se presenta una separaci6n relativa e~ 

tre el Estado y la econom1a, pues ambos tienen sus propios espa-

cios y campos. Esto significa que, sin negar el papel del Estado 
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en la propia constituci6n de las relaciones capitalistas de produ~ 

ci6n, es preciso reconocer que existe una separaci6n y, por tanto, 

la relaci6n entre ellos adquiere connotaciones especiales. De ah1 

que la intervenci6n estatal no debe ser entendida como la intromi

si6n de un agente en otro, sino dentro del concepto eje de autono

m1a relativa.!./ 

La necesidad de la intervenci6n estatal ha existido 

desde el surg.im.i.ento del mismo capitalismo, sin embargo esa "inte~ 

venci6n" no ha sido en todo momento y circunstancia la misma. La 

·necesidad de ·la intervenci6n se ha ido modificando segdn los dive~ 

sos estadios del desarrollo capitalista. 

El Estado, como garante de la reproducci6n social in

terviene en el proceso de desarrollo capitalista. Si bien hemos 

mencionado que el modo de producci6n, capitalista configura la S! 

paraci6n entre el Estado y la Econom1a, esto significa la forma 

especifica de la intervenci6n del Estado en la econom1a, que se 

modifica hist6ricamente. 

As1, el Estado mercantilista tuvo que llevar a cabo 

una amplia intervenci6n para favorecer el ascenso y consolidaci6n 

de la burgues1a, que necesitaba de ese apoyo. M4s tarde, el Est! 

do liberal redujo al m1nimo esa intervenci6n, porque la clase do-

minante en el poder necesitaba libertad para actuar. Con la cri

sis de la gran depresi6n surqi6 el Estado antic1clico, que desem-

peñ6 un papel altamente intervencionista cuando las fuerzas del 

mercado resultaron insuficientes para superar la crisis y la bur

ques1a requer1a de nuevo el apoyo estatal. Posteriormente, des

pu~s de la Segunda Guerra Mundial, el Estado desarrollista di6 

nuevas caracter1sticas a la intervenci6n del Estado, al proponer-
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·se superar las tendencias al estancamiento del capitalismo. En 

la actualidad, con la presencia de la contrarrevoluci6n mone

tarista, (y la crisis) se están modificando las formas de in

tervenci6n, pero !sta no deja de estar presente como un eleme!! 

to cada vez más vital en el funcionamiento del sistema econ6m! 

co.Y 

Lo anterior significa que la P. E. del Estado ca

pitalista ha s~do diferente segdn los estadios del desarrollo 

capitalista, pues al modificarse las caracter1sticas de la in

tervenci6n, la P. E. adquiere nuevas funciones y perspectivas. 

3. 2 g>.~_.P.;_s.~:J_n_t;~_s ~~p-~l~~-A~. _l_!i __ P__p±_~!-~ca .~c_o!!_6mica 

~.st~t~l.· 

La interrogante que tratar1amos de contestar en !s

ta parte es la de establecer ¿cuál es el papel del Estado en 

los procesos de P. E.?. Generalmente se habla de la P. E. es

tatal y esto parecer1a obvio y claro, en la medida en que es 

el Estado el que aparece como el encargado de institucionali

zar el proceso de P. E. El Estado aparece como el ente res

ponsable de vigilar y controlar la formulaci6n y ejecuci6n de 

esas acciones. Este proceso produce la impresi6n de que el E~ 

tado juega, siempre y en todo momento, un papel activo ya que 

aparece aprobando objetivos econ6micos, aplicando instrumen

tos y evaluando resultados de las acciones aplicadas. Sin em 

bargo, considerar al Estado jugando siempre este papel, no es 

tan s6lo una visi6n simplista, sino que puede conducirnos a P2 

siciones equivocadas en el tratamiento de 'ia P. E.~{ por su e!! 

foque unilateral. 

Por ello conviene considerar que no es el papel ac 

. ' 
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tivo el dnico que desempeña el Estado capitalista. Al ser Gste 

un producto de la sociedad capitalista y formar parte constitu

tiva de ella, existen grupos sociales que utilizan su poder pa

ra influir sobre el mismo Estado e imponer un conjunto de ac

ciones a la sociedad. Es decir, el Estado puede resumir, en un 

determinado momento, las relaciones de poder entre las diversas 

clases sociales o del bloque hegem6nico. En esta perspectiva 

el Estado puede ser "utilizado" de acuerdo a los intereses par

ticulares que logren mayor poder y convocatoria en la sociedad. 

En esta perspectiva tendrlamos otra faceta de la ~ccidn del Es

tado en la p, E: la de un papel pasivo. Es decir el Estado ap! 

rece influido en sus acciones y recibe la influencia de grupos 

sociales al tiempo que puede ser mls o menos manipulado por gr~ 

pos o clases del proceso de P. E., que le imponen la adopci6n de 

ciertas medidas. 

Sin embargo,adem4s de los dos papeles ya mencionados, 

darla la illlpresi6n de que el Estado interviene, con un gran na

mero de acciones, como mediador y conciliador entre los diver

sos intereses en pugna (clases, fracciones de clase, bloques) • 

Puede jugar, entonces, un papel de lrbitro entre los distintos 

intereses en juego, ya sea interviniendo directamente en su so

luc i6n o bien proporcionando los canales de negociaci6n en sus 

diferentes instituciones (para las disputas interclasistas o -

bien intraclasistas). 

El mismo Estado se va a convertir en su campo de dis 

puta y negociaci6n entre las clases, las fracciones de clase y 

los bloques que tratan de influir en las negociaciones. Es de

cir, ademls del papel activo y pasivo el Estado aparece en cie~ 
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tos momentos cumpliendo un tercer papel: de conciliador. 

El papel activo del Estado, que considerar1a a la P. 

E. estatal como acciones adoptadas por el Estado, como por enci

ma de la sociedad, prescindiendo de las presiones y del juego de 

intereses, ser1a insuficiente para entender, con precisi6n, el 

papelddel Estado en la econom1a, ya que la P.E. es, en esencia, 

resultado de enfrentamientos entre grupos y clases que tratan de 

hegemonizar los rumbos de ia acumulaci6n1/. 

Sin embargo, tambi~n ser1a insuficiente considerar 

a la pol1tica econ6mica como una mera resultante del juego de i~ 

fluencias de los grupos de presi6n de la sociedad civil, es de

cir, en un papel estrictamente pasivo. Aqu1'el problema consis

te en considerar al Estado como un ente, que estar1a s6lo y excl~ 

sivamente a merced de las fuerzas de los grupos dominantes. En 

una visi6n as1 el Estado estar1a a merced de las fuerzas hegem6-

nicas y sometido a los vaivenes de la.coyuntura pol1tico-social, 

incapacitado para plantear iniciativas propias.!! 

En este nivel de la discusi6n ser1a pertinente acla-

rar que aunque en esencia la P. E. es resultado de la confronta

ci6n y disputa, tal confrontaci6n no se da en un campo estricta-

mente neutral. 

La presi6n de los grupos por arrancarle decisiones 

al poder implica que la lucha se dé de manera importante en es

te campo y adn cuando la P. E. expresa las tensiones y enfrent~ 

mientes de los grupos sociales, también esta marcado por un si[ 

no especifico: el de las clases dominantes o del bloque hegem6-

nico que, indefectiblemente, van a i:mprimir su sello en el pro-
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ceso de P. E. 

Por lo anterior sostenemos que el Estado parece tener 

capacidad para definir sus objetivos y diseñar sus acciones, im

poni~ndolas sobre el ·conjunto de la sociedad, como un poder que 

est4 por encima de ella. 

una comprensi6n menos estrecha de la P. E. coloca al 

Estado no como simple instrumento (en un papel pasivo) ni como un 

ente totalmente aut6nomo (papel activo). Sus acciones no se su

bordina¿, de manera directa y total, a los intereses de los gru

pos hegem6nicos, ni son acciones neutrales que beneficien: o per

judiquen a todos por. igual; m&s bien la P. E. "se establece como 

un complejo de acciones que encuentra en el Estado a su princi

pal protagonista pero en realidad resume, en cada caso y siempre 

de manera contradictoria, la disputa en torno a la generaci6n y 

la forma de utilizar el excedente econ6mico, en los cuales se ba-

san la reproducci6n de la sociedad y los rumbos de esta reproduc

ci6n" .~/ La naturaleza del Estado capitalista se define como fun

damental para la comprensi6n de la P. E. 

Una interrogante adicional que puede ayudar a compre~ 

der la importancia del papel del Estado en la P. E. ser1a ¿por 

qu~ raz6n existen en apariencia, estos tres papeles del Estado c~ 

pitalista en su relaci6n con la P.E.? Una primera idea que surge 

de los expuestos anteriormente es que el Estado capitalista no es 

s6lo sujeto, ni s6lo instrumento, ni s6lo aparato conciliador, si 

no que desempeña, en apariencia, esos tres papeles. Esto porque 

el Estado capitalista aparece con un car~cter dual: 1) está al 

servicio de las clases o del bloque hegern6nico y, por tanto, tie

ne que organizar y mantener la hegemon1a de clase y/o del pacto 
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social que lo sustenta; 2) el Estado en el capitalismo se define 

"como un Estado del inter6s general", por tanto, dif1cilmente se 

puede dar una identificaci6n total entre bloque dominante y Est~ 

do, ya que éste debe aparecer expresando los intereses colecti

vos. Este car4cter dual con que aparece el Estado capitalista 

guarda relaci6n con su propia naturaleza. lO/ 

El Estado en la definici6n gramsciana debe ser ente~ 

dido como combihaci6n de coerci6n y consenso, como elemento art~ 

culador entre, sociedad civil y sociedad pol1tica. El Estado e~ 

tonces, no es· s6lo el aparato de Gobierno, el conjunto de insti

tuciones encargadas de dictar leyes y hacerlas cumplir; es un E! 

tado hegem6nico, con capacidad para dirigir y dominar, producto 

de determinadas relaciones de fuerzas sociales, que desarrolla 

"actividades te6ricas y prácticas con las cuales la clase domi

nante no s6lo justifica y mantiene su dominio, sino tambi6n logra 

obtener el consenso activo de los gobernados".ll/ 

El Estado entendido como coerci6n, como aparato que 

contiene el monopolio leg1timo de la violencia, pone de manifies 

to al carácter de clase de la dominaci6n que ejerce. Pero el Es 

tado capitalista -y esto es lo espec1fico del capitalismo-~ 

bre todo un poder que busca dominar, con base en el consenso en 

la aceptaci6n social del proyecto del cual es portador. 121 El E! 

tado se convierte en el elemento que garantiza la reproducci6n 

capitalista, traduciendo esta forma de reproducci6n en "prejuicio 

de masas", ganando el consenso social de los gobernados. El Es-

tado se convierte en productor de acciones y establece una red 
,,. 

compleja de "mediaciones" que van desde los 6rganos de represente_ 

ci6n legitima, hasta aquellas formas de organizaci6n propias de 
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la sociedad civil (partidos, sindicatos, etc,l a partir de la cual 

se busca validar "la identificaci6n y la unidad entre las clases y 

el poder pol!tico". Pero si bien la sociedad civil es el medio en 

donde se ejerce la dominaci6n ideol6gica, es tambi~n el terreno en 

do~de la clase obrera -portadora de un proyecto social distinto

en su lucha, puede ganar la heqemon!a, construir un bloque de fue!:_ 

zas alternativo y disputar la dominaci6n de la sociedad.131 

La violencia y el consenso como actividades estatales 

tienen su referente en la sociedad misma: la violencia real de la 

relaci6n de propiedad y no propiedad de medios de producci6n. La 

igualdad formal entre propietarios de mercanc1as (medios de produ~ 

ci6n, fuerza de trabajo) y la no violencia f1sica entre ellos (vi~ 

lencia en el aparato productivo, violencia social de todo tipo y 

bdsqueda de consenso). En la actividad reguladora de la reprodu!:_ 

ci6n social a trav~s del uso de la co.erci6n y el consenso el Es

tado funda su intenci6n y necesidad • .!.!/ 

Por tanto, el Estado capitalista representa, a largo 

plazo, el inter~s modificable y cambiante del bloque hegem6nico, 

reproduce y consagra la dominaci6n de las clases dominadas, ejer

ciendo la coerci6n; pero tambi~n organiza el consenso a trav~s de 

compromisos provisohos entre ciertas clases y grupos subordinados 

y el bloque de poder, 

Para cumplir sus funciones, el Estado requiere una au

tonom!a relativa con respecto a la sociedad (~sta en la doble na

turaleza de la sociedad capitalista, como sociedad y como Estado), 

"La autonom1a relativa del Estado es la mediación, por excelencia, 

cuyo soporte es la burocracia como agente que puede adquirir cono-

cimientos de la pr~ctica estatal y de la totalidad social (desde 
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el punto de vista de la ganancia) que la burgues1a es incapaz de t! 

ner por su condici6n fraccionada 11
•
15/ Esta autonom1a es relativa en 

cuanto la actividad estatal tiene liitlites definidos, es decir, no 

puede transgredir el fin del capital, que es simultAneamente su ra

z6n de ser, y aut6noma en cuanto que es capaz de imponer, por sobre 

el interés particularizado de los capitalistas y sus distintas fra~ 

cienes, su proyecto social general. "El grado de autonom!a estatal 

est! dado en gra~ medida, por el nivel del conflicto politice de la 

sociedad". 161 

3~3 La problemS.tica de1h acci6n estatal ·en la perife

ria. 

~a concepci6n de la autonomia relativa del Estado como 

concepto eje, en la comprensi6n de los distintos papeles de la P.E. 

estatal, toma connotaciones distintas en pa1ses de capitalismo tar

d1o y subordinado, en donde el Estado ha tenido funciones adiciona

les y/o distintas a la.s del Estado de capitalismo originario. El 

Estado como parte esencial de la reproducci6n social capitalista a~ 

quiere formas especificas a partir de las caracteristicas de su pr~ 

pia formaci6n econ6mica-social. 

No es mucho lo que se ha teorizado sobre el papel del 

Estado en la periferia, y a~n menos sobre la relaci6n mS.s especif i

ca, Estado-Pol1tica Econ6mica.!21 Sin embargo es posible señalar a! 

gunas particularidades que permean y modifican el contenido mismo 

de la relaci6n entre el Estado y la organizaci6n econ6rnica de su so 

ciedad. 

1) La modalidad intervencionista del Estado en la eco 

nornía se ubica en el principio mismo de su desarr~ 

llo como formaciones capitalistas. En estas socie 
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dades la acci6n del Estado en la esfera econ6mica 

no es el resultado de la evoluci6n capitalista 

cl&sica (fuerzas productivas y relaciones de pro

ducc i6n), sino "una condici6n fundamental para su 

desarrollo particular. Por lo mismo, el Estado 

tiene que operar desde los primeros momentos del 

desarrollo como una m4quina econ6mico-social que 

.produce fuerzas productivas, produce directamen

te mercanc1as y produce y ampl1a las relaciones 

de producci6n capitalista 11
•
181 

2) Las clases sociales est4n todav1a en proceso de 

formaci6n Y. no adquieren la madurez necesaria pa . -
ra transmitir sus intereses al resto de la soci! 

dad. Esto se expresa en la inexistencia de un 

liderazgo s6lido. 

3) Las relaciones capitalistas de producci6n no es

t4n plenamente afianzadas en el conjunto de la a~ 

tividad econ6mica y se mantienen formaciones pr~ 

capitalistas. 

4) La debilidad orq4nica de las clases dominantes, 

expresada en la cr6nica fragilidad de las estru2_ 

turas de poder, da lugar a dos procesos t1picos: 

la presencia recurrente de grupos militares en 

el mando y/o la penetraci6n de poderes externos 

en la conducci6n nacional. 19/ 

En estos casos ·el Estado asume particularidades dis 

tintas a las de los paises de capitalismo originario. Juan Car-
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los Portantiero lo plantea con la idea de que existen semi-estados 

y semi-naciones. 201 

En los paises de desarrollo tard1o y dependiente en 

los que han existido procesos revolucionarios amplios, la respons! 

bilidad del Estado en la conducci6n del desarrollo econ6mico se 

convierte en fundamentalJ la pol1tica económica estatal tiende a 

convertirse con mayor frecuencia en el elemento promotor del des! 

rrollo, ya sea para cubrir las deficiencias del empresariado naci2 

nal y/o fundamentalmente, para cumplir con las demandas de los gr~ 

pos mayoritariQs. 

5)_ El Estado tiene mayor necesidad de aparecer como 

el representante de la Naci6n, -ya que el objeti

vo del nacionalismo revolucionario serta la libe

raci6n nacional-. La contradicción fundamental 

no se dar1a aqu1 en los t~rminos cl4sicos de bu~ 

guesta y proletariado, sino entre Naci6n y fuer

zas externas. Por ello, tanto los grupos hegern~ 

nicos, como los que no lo son tratan de convertir 

al Estado en su representante y defensor, a tra

v~s de la creación de alianzas y pactos. 

6) Las razones de un intervencionismo estatal tempr! 

no estarta justificadas por las dificultades his

tórico-estructurales que los Estados nacionales 

tard!os y dependientes tienen que remontar para 

desarrollarse. La influencia determinante del p~ 

sado colonial en la generaci6n de condiciones de 

desigualdad ancestral y la incapacidad real del 

capital para, por sí mismo, comandar el desarro-
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llo eficiente de las fuerzas productivas requieren 

de esta forma particular de intromisi6n temprana 

del Estado. 211 

7) La liberaci6n nacional constituye una condici6n 

esencial para la consolidaci6n, fortalecimiento 

y desarrollo de la Naci6n, toda vez que su marco 

hist6rico se resume en el subdesarrollo. Los 

· programas nacionalistas revolucionarios se sus

tentan generalmente en pactos y alianzas, en lo 

que participan las clases ;.interesadas en la cons2_ 

lidaci6n de la Naci6n. Estos pactos sociales es

tán sometidos a flujos y reflujos, tanto en su lu

cha contra las fuerzas externas como en su lucha 

contra la reacci6n interna. En parte, por esta r! 

z6n, la P. E. de estos req1menes no siempre es coh~ 

rente y, en diversos casos, sus medidas y acciones 

no llegan a ser irreversibles. 

8) Las peculiaridades, como se podr4 observar, de los 

casos tard1os y dependientes modifica y van más a-

114 de .las connotaciones "clásicas" del concepto de 

autonom1a relativa. Presentan importantes: diferen

cias en la naturaleza, carácter y fines del Estado. 

En su desarrollo hist6rico, estos pa1ses pasaron por 

procesos coloniales profundos, por lo que el Estado y las rel~cio

nes capitalistas de producción tuvieron derroteros distintos a los 

del capitalismo originario. En estos pa1ses la lucha por ser Na

ci6n cruza, inextricablemente, el contenido de la pol1tica económi 

ca, 



144. 

9) Este conjunto de señalamientos debe servir para no 

aplicar, sin sentido critico, la teor1a del Estado 

formulada desde y para los paises capitalistas ce!!. 

trales a los casos de capitalismo tardlo y depen

diente. La adaptaci6n y creatividad en este campo 

constituye un importante desafio. 

10) Las consideraciones realizadas tienen importantes 

· implicaciones para la P. E., ya que las acciones 

del Estado en los paises dependientes tienen un con 

tenido , que no es igual al del capitalismo origi-

nario; por el contrario, presenta sugerentes dife-

rencias. 

Por otra parte, la din4mica de las luchas sociales que 

cruzan a la P. E. tienen, en estos paises motivaciones adicionales 

a las t1picas del capitalismo original. En aqu6llos la P. E. tiene 

que expresar tambi~n, los problemas y aspiraciones de la Naci6n en 

su lucha por consolidarse frente a los poderes iroperiales que ava-

sallan sus derechos y exprimen sus recursos, y aan en contra de las 

reticencias y resistencias que opongan los grupos hegem6nicos, que 

generalmente son clases sin conciencia nacional. 

Llegado a este punto habr1a que hacer una importante 

precisi6n que sirve para entender los distintos niveles de análi

sis de la P. E. en relaci6n con el Estado. Es necesario distinguir 

el nivel de análisis, y aproximarse a las distintas formas estata

les y, dentro de ~stas, a las diversas expresiones de regímenes p~ 

l1ticos. 221 

El análisis del Estado y su relaci6n con la P. E. es, 

en todo caso, punto de partida, no de llegada. Para salvar este 
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escollo podr1amos remitirnos a la clasificaci6n que nos habla de 

tipos de Estado, formas de Estado y reg1menes pol1ticos. 

La visi6n de P. E. que se ha planteado, que conden

sa dos relaciones de poder entre lo econ6mico'y lo pol1tico. R! 

quer1a en este nivel de la relaci6n entre ambos, el an4lisis del 

componente coyuntural, o de dominaci6n espec1ficos, que se expr! 

sa con mayor nitidez y celeridad en el nivel de los req!menes P2. 

Hticos. 

La caracterizaci6n del Estado, desde sus perfiles 

generales hasta sus aspectos 

para el estudio de la P. E. 

m4s concretos, es punto de partida 

No puede ignorarse que todo .Estado 

es diferente de los dem4s, que tiene sus rasgos propios, resulta~ 

tes de su propia historia. De esta manera,el estudio de la P.E. 

del Estado capitalista, como tipo de Estado, debe profundizarse 

con la investiqaci6n de los req1menes concretos; lo mismo que el 

estudio de experiencias particulares, en un pa!s determinado, de

be afianzarse en el conocimiento de las pr4cticas generales del 

Estado capitalista. Este ejercicio de lo general a lo particular 

y el inverso pueden enriquecerse y complementarse mutuamente, con 

la intenci6n de comprender de mejor manera el papel del Estado en 

la P. E. 

El anterior recuento tiene la finalidad de acercarse 

a un conocimiento más significativo del accionar estatal en lo 

" econ6mico .Ia Con'cepci6n de la P. E. corno resultado de confrontacio 

nes sociales en el campo de lo económico, que abarcan a la socie

dad y al propio Estado permite tomar distancia de visiones donde 

la P. E. se refiere en forma exclusiva a acciones de las fraccio

nes y grupos dominantes o de posiciones donde el accionar econ6-
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mico estatal no está sujeto a detenninantes polltico-sociales. 

La P. E. es un campo en el que es posible acusar la 

presencia de los intereses populares y nacionales. Si bien en 

otras épocas los intelectuales de los grupos no hegem6nicos asi2. 

naron a la P. E. el Smbito de un coto cerrado y exclusivo de los 

grupos y clases dominantes, en la actualidad, una actitud de ese 

tipo "s6lo puede ser considerada retr6grada". 231 

Lob qrupos no hegem6nicos, están en la necesidad y 

tienen la oportunidad de formular sus propios programas de P. E. 

y proponerlos· al conjunto de la sociedad como la alternativa m4s 

adecuada frente a los problemas que se enfrentan. Esto s.ignifi

ca disputar a las clases sociales dominantes.lo que hasta ahora 

ha sido considerado su campo propio y exclusivo. La disputa por 

el espacio de la polltic~ econ6mica, implica que se puedan defi

nir con claridad los intereses inmediatos y fundamentales de los 

grupos no hegem6nicos y, además, que sus "intelectuales orgáni

cos" sean capaces de adecuar sus análisis llev!ndolos desde las 

formulaciones generales y categor1as más abstractas hasta los n! 

veles más concretos en que tiene lugar la P. E. Esta es una for 

ma -tal vez no es la dnica-a trav~s de la cual, los enfoques y 

análisis propios, sobre este tema pueden avanzar, hacia l!neas 

de profundizaci6n que trasciendan el marco de las generalizacio

nes o de las simplificaciones que si bien pueden ser dtiles, co

mo punto de partida -como premisas o hip6tesis de trabajo- tam

bi~n pueden convertirse en obstáculos al estudio pormenorizado, 

complejo y rico del variado campo de la P. E. 
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PARTE B 

ELEMENTOS TEORICO-METODOLOGICOS PARA LA DISCUSION RECIENTE EN 

POLITICA ECONOMICA: LA VISION ORTODOXA VS UNA VISION ALTERNATIVA. 

Es prop6sito de e·sta parte señalar los rasgos m4s 

relevantes de la matriz te6rica en que se apoyan las prescripcio

nes de P. E. consideradas como predominantes en el accionar econ6-

mico estatal, ep las circunstancias actuales. Este prop6sito coa~ 

yuvará a entender los objetivos y el contenido especifico de la P. 

E. ortodoxa •. Las actuales politicas econ6micas de estabilizaci6n-

ajuste, conciben un funcionamiento econ6mico regulado por las fue~ 

zas del mercado, donde la intervenci6n econ6mica estatal debe cir 

cunscribirse -bajo determinados supuestos, en la organizaci6n eco 

n6mica de la sociedad- a corregir imperfecciones del mercado, o a 

"corregir incorrectas" politicas econ6micas. 

Ante ·estas posiciones, hoy dominantes en nuestro me

dio, se discutirán planteamientos que pueden conformar objetivos 

y contenidos distintos en una visi6n alternativa de P. E. Siguie~ 

do con la matriz de análisis, propuesta en el primer capitulo de 

este trabajo. (relaci6n Estado-Sociedad Civil; supuestos en el 

funcionamiento econ6mico, vinculaci6n entre lo politico y lo, eco

n6mico) se puede generar un carácter y un papel distinto en la co~ 

cepci6n de la politica econ6mica. En esta perspectiva se recupe

ra, el planteamiento anteriormente señalado, en el que la acci6n 

econ6mica del Estado se entiende de mejor manera bajo la perspec-

tiva de la autonom!a relativa que en las estrecheces de las posi

ciones neutralistas o instrumentalistas 241 del Estado. Enten-

diendo esta autonom!a relativa, no s6lo en su vertiente interna, 
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sino tambifn y fundamentalmente, en relaci6n con las presiones ex

ternas (transnacionalizaci6n), en contra de la toma de decisiones 

soberanas en los estados nacionales lo que evidentemente modifica 

la vocaci6n esencialmente domfstica de la P. E. nacional. 

En tfrminos de los supuestos en que se sustenta el 

funcionamiento de la econom1a, mls all! de la idea de equilibrio 

que permea el contenido y la acci6n de la P. E. ortodoxa, se reco

je la idea de desarrollo como elemento articulador de la prActica 

y el contenido de la pol1tica econ6mica alternativa. A partir de 

estos señalamientos es posible definir cuales ser1an los escenarios 

autfnticos y alternativos para la acci6n de pol1ticas econ6micas • 

. con la finalidad de tener un acercamiento lo m!s co!!! 

pleto y acotado posible a la P. E. ortodoxa, es necesario presen

tar una visi6n -ciertamente esquem4tica- sobre temas estrechamente 

vinculados al marco anal1tico ortodoxo, tales como la organizaci6n 

econ6mica de la sociedad y el papel que, en su funcionamiento jue

ga el Estado. Esto es importante por el papel fundamental que ti~ 

ne la "ideolog1a de la P. E." que es algo m's que una mera organi

zaci6n econ6mica de la sociedad. 

3.4.l La intervenci6n econ6mica estatal ortodoxa. 

La concepci6n ortodoxa, es de base individualista, 

siendo considerada la sociedad como la mera yuxtaposici6n de. indi

dividuos id~nticos. El Estado, por ejemplo, en una econom1a de 

First Best, no seria m§s que una entidad que procesa una combina

ci6n de decisiones individuales, para obtener la mejor decisi6n 

colectiva. Un ejemplo que puede ilustrar, esta afirmaci6n, surge 
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del an&lisis de las funciones de preferencia social, 1mpllcitas en 

todo el an4lisis ortodoxo de la posible intervenci6n estatal. una 

funci6n de satisfacci6n o e.e preferencia o de bienestar social, PU! 

de surgir de tres partes: 

a) Puede surgir de una imposici6n desdE! "fuera" de 

la sociedad (por ejemplo Dios) • 

b) Del coman instinto de la sociedad que es reconoci

da por todos. 

~) De los divergentes objetivos de los agentes priva

dos.~21 

En los dos primeros casos no hay posibilidades de CO!! 

flictosi en el 6ltimo (c) que serla lo m4s pr6ximo al modelo de "s2. 

ciedaddemocr4tica" con consenso, de algan modo esta posibilidad e~ 

t'4 presente. 

La existencia .de un inter6s general como "suma" de i!! 

teresas individuales, queda claro al estudiar el intento que hace 

Kenneth Arrow, "en Elecci6n Social y Valores Individuales" de dise

ñar una Constituci6n, que posea ciertos atributos aparentemente de

seables a los efectos de construir una funci6n de preferencia so

cial. Esta Constituci6n no es m4s que un conjunto de reglas que· 

permite~ que las opiniones conflictivas de muchos se resuelvan en 

una elecci6n social J para ser viable la Constituci6n tiene que ser 

' aceptada por todos como un conjunto de reglas de juego, de modo 

que todos acepten el resultado a6n cuando pueda estar en contradic

ci6n con la preferencia privada de algunos.~~ 

Las características del Estado y de la sociedad implf 

citas en el an4lisis ortodoxo, surgen claramente de las condicio-
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nes de que no pueden existir, preferencias sociales impuestas inde

pendientemente de las preferencias individuales, ni tampoco las pr~ 

ferencias sociales pueden reflejar las preferencias de un solo ind~ 

viduo (dictadura) • Estas condiciones configuran lo que esta visi6n 

llama una sociedad democr4tica. 

cuando la organizaci6n econ6mica de la sociedad se op

timiza (alcanza su funci6n de preferencia social) a partir de un 62 

timo de Pareto ~ de las condiciones de first best, rJ./ no existen 

razones suficientes para la intervenci6n estatal sobre la actividad 

econ6mica. Sin embargo al levantar, algunos de los restrictivos s~ 

puestos del modelo de first best, empiezan a tenerse en cuenta un 

conjunto de "imperfecciones" en la organizaci6n econ6mica de la so

ciedad y es aqut donde se "acepta" el tema de la intervenci6n econ~ 

mica estatal, sin olvidarse que el propio concepto de "imperfecci6n" 

no es ideol6gicamente neutro y connota la idea de una situaci6n en 

general "perfecta". 

Adem4s de ciertas imperfecciones "accidentales" que 

pueden llevar a "intervenciones econ6micas estatales puntuales" (di!!_ 

torsiones en el sistema de precios relativos), existen una serie de. 

imperfecciones cuya relevancia cambia el papel asignado al Estado 

por los neocl4sicos. De un Estado te6ricamente inexistente, desde 

el punto de vista polttico, se pasa a "conceder" un Estado corree-

tor, que vta la pol1tica econ6mica es capaz.de ajustar las imperfe~ 

e iones que presenta la realidad econ6mica frente al "normal" funci!:!_ 

namiento del mercado. 

En t~rminos de la relaci6n entre Estado y sociedad co~ 

sidera que el Estado es independiente de las clases sociales, que 

se sitúa por encima de ellas y actúa en condiciones de pr6xima o a~ 
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soluta autonom!a. El Estado estar!a cumpliendo un papel esencial

mente activo, al consider&rsele una entidad supra-individual y su

pra-social, con poder propio y que puede actuar como &rbitro, con 

prescindencia total de los intereses de las clases y fracciones. 

Concebido como una ins.tancia racional de la sociedad se le conside 

ra el representante del inter~s general y el encargado de realizar 

el bien común; en virtud de lo cual distribuye ventajas y sacrifi

cios por igual. En resumen, esta tesis concibe al Estado como un 

sujeto del proceso social que tiene origen divino o que se susten

ta en el der~cho natural, cuya intervenci6n econ6mica se considera 

un mal necesario. 

Esta posici6n muestra evidentes limitaciones para en

tender el papel de la P. E., ya que el Estado, como hab!amos men

cionado, no es objeto ni es sujeto exclusivamente, es una creaci6n 

social destinada a reproducir las contradicciones de clase e inclu 

so, en s! mismo, es escenario de contradicciones de clase y no pu~ 

de ser un bloque monol!tico sin fisuras. Existen contradicciones 

al interior del Estado mismo, entre sus diversas ramas y aparatos 

y, aún, en el seno de cada uno de ellos. La P. E. se establece den 

tro de este proceso de contradicciones inscritas en la estructura 

misma del Estado; s6lo as~ se ·puede entender el significado de sus 

acciones. 

3.4.2. ~esurgimiento. y P.r.escripciones de la Pol1ti.ca 

.Prtodox.a. 

En el nivel de las proposiciones de P. E. el renaci

miento de las propuestas ortodoxas no constituyen ninguna novedad 

en la historia del pensamiento econ6mico, por el contrario, la ma

yor parte de ellas ha estado presente -de una y otra forma- desde 
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que la ciencia econ6mica se constituy6 como tal, aunque con distin

tas expresiones y grados variables de influencia. Lo que llama la 

atenci6n en la actualidad es la intensidad y extensi6n que han vue! 

to a cobrar sus an&lisis ,y recomendaciones de pol!tica. 

Despu6s de haber establecido una •reconquista" en los 

salones universitarios, el resurgimiento ortodoxo, ha conquistado 

un lugar de privilegio en los gabinetes mini~teriales, reforzando 

su tradicional,presencia dominante entre los funcionarios de los -

bancos centrales y de los organismos econ6micos internacionales 

(especialmente el F.M.I.). 

Aunque nos referiremos al 4mbito de sus prescripcio

nes de P. E., no es dificil derivar un conjunto de recomendaciones 

que trascienden el desarrollo de "una pol!tica monetaria 6ptima" y 

que se vincula con otras &reas de la p, E., y m&s en general, con 

el papel del Estado en la Econom!a. Esto es evidente con las fre

cuentes incursiones que autores de esta posici6n realizan en cam

pos que nada tienen que ver con la P.E., y que reflejan la propo

sici6n de una visi6n global de la sociedad y de la econom!a inex

tricablemente asociado a una perspectiva ideol6gica que pretende 

dar una respuesta intencionada a los dilemas económicos de hoy. -

¿Qué elementos se encuentran detrás del.auge de las posiciones or

todoxas de P. E.? 

Si bien la difusi6n ideol6gica lo hace atractivo y 

respetable para el consumo masivo no es esta la ~nica, y tal vez 

ni la más importante condici6n que explica su éxito en universida 

des, gabinetes y organismos internacionales. Existen por lo me

nos tres elementos adicionales que refuerzan la capacidad de aquel 

para constituirse en un importante instrumento ideol6gico de rele-
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vancia pr&ctica.~ 

l) Se trata de un cuerpo anal!tico que aparece como 

proporcionando una respuesta integral a lo que son 

considerados los problemas centrales del momento 

y que se presentan como una visi6n alternativa al 

paradigma dominante al que se hace responsable del 

actual estado de cosas. 

2)' Las propuestas y el razonamiento subyacente son 

presentados con sencillez, facilitando su compren

si6n y asimilaci6n por parte de la "opini6n pdbli~ 

ca". 

3) La existencia de estrechas vinculaciones entre sus 

recomendaciones y los intereses espec!ficos de cie~ 

tos sectores dominantes. 291 

Hacia finales de la d~cada de los sesentas, el largo c! 

clo expansivo que sigui6 a la terminaci6n de la Segunda Guerra Mun

dial comenz6 a mostrar los primeros s!ntomas de agotamientos junto 

con una pol!tica econ6mica (dominante) que se empieza a mostrar cre

cientemente impotente para enfrentar los nuevos desaf !os que la rea

lidad econ6mica planteaba. A juzgar por los indicadores macroecon6-

micos, el comportamiento econ6mico
1
en la d~cada pasada, es notoria

mente pobre cuando se le compara cbn el auge de posguerra. 

Los 6ltimos 15 años se han caracterizado por elevados 

niveles de inflaci6n, estancamiento, lento crecimiento de la produc

tividad, altas tasas de desempleo, descenso del comercio mundial, 

etc. 
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La emergencia de nuevos fen6menos -particularmente la 

presencia simultanea de inflaci6n y desempleo- desarticul6 el bag~ 

je que el ªconsenso dominante•, en materia de pol!tica econ6mica 

hab!a logrado trabajosamente conformar a lo largo de cuatro dEca

das. De la misma manera la "caja de herramientas keynesianaº se 

mostraba crecientemente ineficaz para encarar la nueva problem4ti

ca econ6mica. 

De.acuerdo con la visi6n en ascenso, los problemas 

que hicieron eclosi6n en la d~cada pasada eran la resultante de la 

aplicaci6n de· un modelo de pol!tica econ6mica, en el cual el Esta

do jugaba un papel crecientemente importante, El conjunto de re

sultados perversos, arriba señalados, no eran m4s que la manifest! 

ci6~ de un deterioro general en los incentivos a la producci6n, 

al ahorro y al empleo, atribu!ble a la asfixia progresiva del mer

~ por parte del Estado, que no cesaba en acrecentar su influen

cia y participaci6n en el proceso econ6mico, extralimitando sus fun 

ciones. La recomendaci6n era, bastante precisa. Si se reduc!a el 

ámbito de operaci6n del Estado y el mercado volv!a a ocupar el lu-
1 

gar central, el sistema econ6mico volver!a a mostrar su innata vi-

talidad y se liberar!an las energ!as contenidas por este adiposo Es 

tado interventor. 

Se propone una lectura de la realidad que a la vez que 

hac!a recomendaciones dirigidas a resolver los principales proble

mas econ6micos del momento, atribu!a al paradigma dominante la res

ponsabilidad por lo que estaba ocurriendo. Esta perspectiva no taE 

d6 en imponerse y ganar márgenes notables de legitimidad, corriendo 

con la ventaja de la cr!tica como elemento para desmontar el censen 

so existente en la pol!tica econ6mica keynesiana. La nueva visi6n 
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~en una din!mica contradictoria recogi6 el consenso de "la ori

ni6n pQblica" a la vez que contribuy6 activamente a moldearlo. 301 

Un segundo elemento que ha incidido, es la habili~ 

dad de la visi6n ortodoxa para exponer con sencillez y embeleso 

sus explicaciones y propuestas. El atractivo que a los ojos de 

la opini6n tienen las explicaciones monocausales aplicadas a fe

n6menos complejos, se refuerza por el hecho de que el desarrollo 

de la intervenc!6n del Estado en la econom!a ha venido acompaña

do de ineficiencias en su funcionamiento. Por ejemplo, es f4cil 

encontrar expresiones que señalan, "que para reducir el d~ficit 

fiscal, no hay m4s que dos caminos, reducir el gasto p~blico, e 

incrementar los ingresos pliblicos", o bien "que para reducir la 

inflaci6n debe reducirse el d~ficit fiscal". 

Otro elemento a entender es a ¿qui~n benefician es

tas pol!ticas?. Es claro que existen sectores beneficiados por 

las prescripciones ortodoxas. Su funcionalidad no puede despren-

derse de ciertos sectores dominantes -tanto interno como externos-

en una coyuntura hist6rica espec1fica. Al margen de cualquier pr~ 

tensi6n de asociar a la posici6n ortodoxa con un "proyecto org4-

nico definido", es evidente que las consecuencias que resaltan de 

su aplicaci6n, refuerzan aunque de manera contradictoria, ciertos 

intereses concretos. En esta 6ptica los planteamientos ortodoxos 

constituyen, un cuerpo de pol!tica econ6mica dirigido fundamenta~ 

mente a generar un proceso de recomposici6n econ6micos y pol1ti

cos por la v1a a promover una recesi6n y de redefinir el papel e

con6mico del Estado. Este proceso de recomposici6n afecta nece-

sariamente la posici6n y estabilidad de amplios sectores dominan-

tes y afecta en mayor medida a los grupos mayoritarios. 
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La responsabilidad del actual Estado de cosas es atr! 

bulda a la pr4ctica de la P. E. de corte Keynesiano y al incremen

to de la actividad econ6mica del Estado con ellas asociado. 311 En 

esta visi6n, la libertad es concebida esencialmente como la capac! 

dad de contratar, comprar y vender en el mercado, sin restriccio

nes. La libertad econ6mica es concebida como un antecedente de la 

libertad pol1tica, en la medida en que cuanto mayor sea la esfera 

de influencia ~e las relaciones mercantiles, menor ser! el espacio 

abierto a la posibilidad de la dominaci6n pol1tica a trav~s del Es 

tado. La noqi6n de libertad adquiere, un contenido particular en 

tanto, que su asimilaci6n con la libertad de contratar -libertad 

de mercado- hace abstracci6n de las diferencias fundamentales que 

existen entre propietarios y no propietarios. 

En las circunstancias actuales, de amplia transnacio

nalizaci6n financiera que acompaña a los problemas bilaterales del 

endeudamiento, el F .M. l. se ha convertido en un adalid de la pol! 

tica econ6mica "correcta" y "única" que debe ser aplicada por los 

paises que requieren de sus servicios. El objetivo explicito del 

F.M.I. consiste en contribuir a mantener la estabilidad de los fl~ 

jos comerciales y financieros en el mundo, por la v1a de otorgar 

cr~ditos, o de fungir como aval, a pa1ses que enfrenten dificulta

des en sus balanzas de pagos. Estos préstamos permiten, confirmar 

los pagos del servicio de una deuda externa y/o defender el tipo 

de cambio del pa1s en problemas, en tanto se recupera el equili-

brío de sus cuentas externas. Este esquema, descansa expl1cita

mente sobre dos argumentos fundamentales: 

1) El primer argumento, es que el Estado natural o 

normal de las economías es el equilibrio, el cual 
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abarca tanto los mercados internos, como los ex

ternos. En estas condiciones si una econom!a e~ 

frenta problemas en su balanza de pagos, esta 

"imperfecci6n" puede deberse a causas accidenta

les (guerras, desastres naturales, etc) o bien, 

m4s corrientemente a errores de pol!tica econ6mi• 

ca que entorpecen el funcionamiento apropiado de 

los mecanismos de mercado. De este planteamien

to surge el segundo argumento fundamental. 

·2) Si por cualquiera de las dos causas mencionadas 

un pa!s enfrenta un d~ficit de balanza de pagos 

y pone en peligro su situaci6n de reservas, el 

F.M.I. debe ayudarlo, a evitar una crisis especu

lativa, pero si y solo si el pa!s en cuesti6n es

t4 dispuesto a establecer un paquete de medidas 

econ6micas "sensatas" que le permitan recuperar 

una posici6n de equilibrio, que se espera sea pe~ 

manente)Y 

Estos dos argumentos pueden ayudar a entender el co~ 

tenido íinico y universal que se atribuye la pol!tica econ6mica o~ 

todoxa. Sin embargo, es importante destacar dos aspectos de la 

visi6n del F.M.I. que contribuyen a explicar porque sus recomend! 

cienes de pol!tica econ6mica (a nivel te6rico) son las mismas pa

ra 16 pa!ses de América Latina hoy, en naciones con diferencias 

de todo tipo como México y Hait1. 

El primer aspecto tiene que ver con la f~rma en que 

se organiza la econom1a. Esta no es más que un sistema de merca 

dos míiltiples que tienden al equilibrio (o que están en él), si·· 
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no se introducen distorsiones provenientes de la P. E. El segundo. 

aspecto quarda relaci6n con el contenido de la poUtié:a econ6mica. 

Esta resulta, "buena o mala" segdn genere distorsiones en el meca-

nismo de mercado y corrija las imperfecciones de las fuerzas de 

mercado¡ si se acepta la intervenci6n, Esta debe mantener aquellas 

variables que ineludiblemente se encuentran bajo control del Esta

do, dentro de limites compatibles con la situaci6n de equilibrio 

generada por el.sistema de precios. 

Dicho en t~rminos simples, lo anterior, conforma la 

visi6n subyacente del F.M.I cuando establece sus paquetes de est! 

bilizaci6n-ajuste. Estos paquetes cuyo objetivo declarado es s6-

lo "sanear las cuentas externas" de los paises involucrados, nor-

malmente se componen. de una mezcla de medidas que incluyen en di

ferentes proporciones: 

1) Devaluaciones del tipo de cambio. 

2) Ajustes en los precios de los factores de produ~ 

ci6n. (reducciones salariales y/o incrementos en 

las tasas de interés) • 

3) Liberalizaci6n del comercio exterior. 

4) Pol!ticas de control de la demanda agregada con

traccionistas. 331 

Este cuadro de medidas constituyen ant!dotos, o mejor 

dicho, son las v!as por las cuales, un sistema de mercados puede 

ser obligado a volver a la senda del equilibrio, de la que pudo ha-. 

berse salido, generando problemas en el sector externo y en los 

equilibrios internos. 

l) La devaluaci6n atacar1a déficits generados por la 
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insistencia de mantener tipos de cambio sobreva

luados que fomentan importaciones y deprime expor

taciones. 

2) Los ajustes en los precios relativos de los fac

tores productivos tendr4 el papel de corregir las 

"distorsiones" en los mercados de factores que 

sesgan la asignaci6n de recursos hacia sectores 

en los cuales no se dispone de ventajas compara

tivas, ast por ejemplo, bajas tasas de inter~s, 

sesgan el ahorro interno hacia el exterior. 

3) La liberaci6n del sector externo, actuaria en un 

sentido similar al eliminar las barreras a la co~ 

petencia, fortalecer la eficiencia del aparato pr~ 

ductivo, y eliminar el sesgo en contra de los mer

cados externos impl1citos en la protecci6n. 

4) Por último una polltica de' contracci6n del d~ficit 

fiscal y desaceleraci6n de la oferta monetaria, !fil 

pedirla que la demanda agregada superara a la ofe~ 

ta agregada, lo cual garantizarla, si la economía 

es pequeña y abierta, el equilibrio en cuenta co

rriente y si·la econom1a es relativamente cerrada, 

el control de la inflaci6n y por tanto permitirla 

evitar la sobrevaluaci6n -por el efecto precio

contribuyendo asl al equilibrio externo. 

Bajo esta concepci6n la reducci6n de la demanda agre

gada, v!a la reducci6n del d~ficit fiscal y las restricciones cre

diticias, llevan a un proceso recesivo de intensidad y duraci6n v~ 

riable que permita el equilibrio entre oferta y demanda, una desa-
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celeraci6n de precios y/o el equilibrio al sector externo. Los r! 

sultados, sin embargo, no conducen a lo que la intenci6n de las m! 

didas esperar!a; en econom!as con mercados oligop6licos -como la 

mayor1a de las actuales- los precios no son resultado del libre 

juego de la oferta y la demanda, sino de decis~ones administrati

vas que las empresas realizan sobre la base de reglas o principios 

de fijaci6n de precios que toman en consideraci6n la evoluci6n de 

los costos. D~ igual modo los salarios no se determinan en merca·· 

dos competitivos, sino a trav~s de negociaciones colectivas, en 

las cuales lqs fuerzas pol!ticas juegan un papel central. Lo que 

la pol!tica econ6mica ortodoxa busca, en altima instancia, es mo

dificar el proceso de determinaci6n de los salarios, para as! co!!_ 

traer un importante componente de costos y reducir las presiones 

inflacionarias Cv1a demanda). Lo anterior solo puede ocurrir a 

trav~s de un proceso recesivo, que debilite la posici6n de los as~ 

lariados por medio de una vasta masa de desempleados, lo que per

mite una negociaci6n presionada de empleos por salarios. Ante la 

resistencia sindical a aceptar reducciones salariales, se le hace 

culpables del incremento en el desempleo, por lo que las pol!ticas 

ortodoxas pueden argumentar que se topan con "imperfecciones" que 

afectan y limitan sus acciones. Resulta claro, que detr~s de este 

razonamiento se localiza la hip6tesis de que la organizaci6n sin

dical obstaculiza el funcionamiento eficiente del mercado de tra

bajo, introduciendo restricciones a la competencia y alimentando 

insuficiencias, de este modo los sindicatos incrementan "la tasa 

natural de desempleo" la que resulta imposible afectar en el largo 

plazo por medio de la política fiscal o monetaria. 

La única respuesta posible a la desocupaci6n es debi-
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litar la organizaci6n sindical y hacer m4s eficiente y libre el fu~ 

cionamiento del mercado de trabajo. 

El desequilibrio de las finanzas p6blicas constituye 

una fuente indirecta de presiones inflacionarias, en la medida que 

induce el financiamiento de dicho d~ficit, por la v!a de la emisi6n 

monetaria. Si el d~ficit p6blico se financia con el expediente del 

endeudamiento, los efectos adversos no son menores, en tanto este 

dltimo s6lo puede hacerse efectivo sobre la base de contraer los re 

cursos disponibles para el sector privado, este efecto de desplaz! 

miento del gasto p6blico sobre el privado significa trasferir recu~ 

sos escasos para su utilizaci6n m4s ineficiente en el sector esta

tal. De ah! el corolario sobre la conveniencia de reducir el gas

to y m4s en general el déficit fiscal. 

Estos ejemplos, ilustran el razonamiento de que en t~ 

do momento existe el principio general de superioridad de las "so

luciones de mercado" y la consiguiente ineficiencia de la interven

ci6n estatal, m4s all4 de lo que se considera "normal". La inter

venci6n econ6mica estatal malsana disminuye los incentivos o aumen

ta los costos de producir (por la v!a de elevados impuestos, medi

das regulatorias, etc.) a la vez que subsidia la no producci6n, el 

ocio y la ineficiencia (a través del sistema de seguridad y bienes

tar social, los subsidios y las nacionalizaciones). La reducci6n 

impositiva, el recorte del gasto p6blico, el desmantelamiento del 

"Estado Social Interventor" y la privatizaci6n de las empresas pd

blicas son las recomendaciones evidentes. Una vez que todo ello 

ocurra, en la econom!a se habrán liberado de nuevo las energ!as su 

ficientes para restablecer el crecimiento y la vitalidad, hasta 

ahora reprimidas por el "Estado adiposo". El Estado es concebido 
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como un cuerpo extraño a la sociedad y a la econom!a, que traba su 

funcionamiento arm6nico. Su reducci6n har4 posible que el organis

mo econ6mico recupere su tradicional e intr!nseca vitalidad. La 

rehabilitaci6n del mercado como forma de vinculaci6n social domina~ 

te supone provilegiar la igualdad formal y la desigualdad de hecho. 

En tanto que la acci6n estatal cristaliza un nivel de 

la lucha social, lo que se halla en el centro de las recomendacio

nes de los planteamientos ortodoxos, es el dilema relativo a la di!. 

tribuci6n del poder dentro de la sociedad y la utilizaci6n de la P.2 

Htica econ6mica como un instrumento para modificar la correlaci6n 

de fuerzas sociales. En este sentido, el retorno a las modificaci_2 

nes del Estado esconde detr4s de su ingrediente idealista, una alta 

dosis de realismo pol!tico en términos de los objetivos que persi

gue con la.contracci6n del Estado interventor. Por lo que se refie 

re a aquellas 4reas ligadas a la acumulaci6n, la reducci6n estatal 

supone el abandono de tareas esenciales y expresa una visi6n evoca

dora de un capitalismo competitivo. 

Si se requiriera un resumen de las propuestas orto-

doxas, se podr!a señalar que su prescripci6n fundamental se centra 

en el restablecimiento del "Libre Mercado", bajo el cual ser4n los 

capitales privados-nacionales y extranjeros- los que tengan que as!!· 

mir la responsabilidad de la direcci6n y el crecimiento econ6rnico. 

En este sentido, se requerir!a de un Estado fuerte, en términos de 

orden, pero econ6micarnente prescindible, que garantizara el.funcio

namiento del mercado y en correspondencia con ello una reprivatiz! 

ci6n econ6mica y la apertura externa, productiva, comercial y fi

nanciera. Esta visi6n ortodoxa, involucra una propuesta de limita

ci6n y reversi6n de las conquistas sociales, corno "costo social", 

i. 
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supuestamente transitorio en la configuraci6n de una nueva perspect! 

va de desarrollo.1 propuesta que, en los hechos coloca a la desigual

dad social como factor "natural" de sostenimiento de ~lites pol!ti

cas y econ6micas en las.que habr!a de descansar el crecimiento eco

n6mico. 34/ 

3.5. Elementos para la definici6n del contenido de 

Pol1tica Econ6mica en la visi6n alternativa. 

El 'prop6sito de este apartado es plantear la necesidad 

del contar con objetivos y contenidos distintos en el papel y la na 

turaleza de una P. E. alternativa a la visi6n ortodoxa. No se 'tra-

ta, desde luego, de señalar los contenidos concretos de una P. E. 

alternativa1 el objetivo, ~s m4s bien, argumentar la necesidad de 

que tal pol1tica econ6mica alternativa, vaya m4s all4 de las coor

denadas de discusi6n impuestas hoy por el F.M.I. El contenido.de 

la visi6n alternativa no s6lo se refiere a la administraci6n de los 

desequilibrios financieros inmediatos, lo que plantea un reto no -

tan solo acad~mico o intelectual, sino sobre todo pol!tico, de re

laci6n de fue'rzas sociales. Se trata aqu! de indicar los que po-

dr!an·ser algunos "temas ejes" en esta direcci6n que ya forman Pª!. 

te del "diagn6stico estructuralista" de la crisis latinoamericana; 

y que sin embargo no ha existido su incorporaci6n a una estrategia 

de desarrollo de manera integral. 

Los lineamientos te6rico-metodol6gicos, de diagn6sti

co y de contenido recogen la convicci6n personal de que la actual 

situaci6n cr!tica de nuestras econom!as s6lo ser4 superable en los 

marcos de una pol!tica de mayor alcance, que atienda la estabili-

dad del corto plazo, de los desequilibrios macrofinancieros como 

parte del mismo proceso de crecimiento y distribuci6n y no s6lo 
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como intento de soluci<Sn, en s! mismos, como problemas coyuntura·· 

les, sino como problemas de una estrategia global de desarrollo. 

El Economista Celso Furtado ha formulado muy claramente el probl! 

ma. "La lucha contra las ambiguedades de la doctrina ortodoxa 

exige una critica en la pr!ctica del desarrollo perif6rico en su 

fase de transnacionalizaci6n. Lo que est4 en juego es m4s que un 

problema de desmistificaci6n ideol6gica. Tenemos que interrogar

nos si los pueblos de la periferia van a desempeñar un papel cen

tral en la construcci6n de su propia historia, o si permanecer4n 

como espectadores, en cuanto que el proceso de transnacionaliza

ci6n defina el lugar que cada quien ha de ocupar en el inmenso en 

granaje que promete ser la econom1a globalizada del futuro. La 

nueva ortodoxia doctrinaria al pretender reducir todo a la racio

nalidad formal, impide la conciencia de esa opci6n. Si pretende

mos reavivarla debemos comenzar por restituir la idea de desarro

llo y su contenido poU.tico valorativo". 3 5/ 

3. 5.1. ~a -~~cesid~d _de úna visión alternativa. 

Una gran parte del bagaje te6rico ortodoxo aparece co 

mo inadecuado cuando se trata de analizar a trav6s de su 6ptica 

realidades econ6micas cuya especificidad escapa a su alcance y per! 

pectiva. Como no se cuenta con una concepci6n global del funcion~· 

miento del sistema capitalista, de su diversidad y complejidad, m~ 

chos de sus "marcos te6ricos", se muestran ineficaces e insuficie!! 

tes cuando se trata de utilizarlos como elementos que iluminen la 

pr4ctica de la política económica perif6rica. Así por ejemplo, c~ 

si la totalidad de las teorías del crecimiento fueron concebidas 

básicamente para economías donde el sector externo tenia una impor 

tancia poco relevante, cuando hoy parte principal del desarrollo 
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econ6mico, para los patses de la periferia, tiene que ver con la 

transnacionalizaci6n, ya sea en el marco de la difusi6n de t6cni

cas, o bien de flujos mercantiles y sobre todo financieros, 361 

La diversidad estructural del sistema capitalista en

tre patses industrializados (centrales) y en vtas de desarrollo 
~¡e L ''· 

-,1..(perif~ricos) debe tenerse en cuenta toda vez que se pretenda su~ 

tentar la acci6n polttica en teor!as econ6micas provenientes de 

los centros, la. crttica de las teor!as, es por tanto, indispens! 

bles si se pretende detectar el contenido ideol6gico de las mis

mas y definir su alcance explicativo. La historia de la P. E. en 

los patses de Am6rica Latina se ha caracterizado por una carencia 

de una concepci6n cr!tica de las teor!as econ6micas estudiadas y 

esto ha provocado que al no ubicarse correctamente dentro de la 

compleja estructura del sistema capitalista, "muchos d~rigentes 

poltticos ca!an con frecuencia en el mimetismo doctrinario" .~Y 

Una visi6n alternativa de P. E., debe contener ele·· 

mentos cuantitativos y cualitativos, debe ser concebida con el 

vigor suficiente para superar la P.E. dominante, en t6rminos cuan 

titativos con un mayor crecimiento,demanda, empleo, etc., senta~ 

do las bases que cuestionen lo esencial del modelo de desarrollo 

cualitativo; sin embargo, para evitar quedarse en un planteamie~ 

to tecnocr4tico y que supere la falta de perspectiva, de largo 

plazo, deberá tender a modificaciones cualitativas en la forma-

• ci6n polttica de la econom1a. Para E. Altvater, ello signifi

ca retomar el predominio de la politica sobre el actual predomi

nio de la economia de mercado. 381 Las alternativas de P. E. ti~ 

nen que extenderse tanto a medidas cuantitativas, como a reflexiQ 

nes y acciones sobre el marco institucional y pol1tico y tienen 
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que esforzarse por obtener reformas en este marco.~~/ 

Ante la visi6n ortodoxa de crisis, (de hecho se habla 

m4s de ciclo y de movimiento coyuntural) que es comprendida sola

mente como una interrupci6n de un proceso de expansi6n propio del 

sistema. El sistema no es cuestionado por la crisis, sino que por 

el contrario, su capacidad funcional se com?rueba con la superaci6n 

de la misma. En esta visi6n del funcionamiento del sistema, no hay 

luqar para alternativas de P. E. y estas dltimas tampoco son nece

sarias; los mecanismos econ6micos funcionan tambi~n sin alternati

vas pol1ticas·, 4o/ De lo anterior se deduce que en la conformaci6n 

de pol!ticas econ6micas alternativas es indispensable partir de un 

concepto de crisis, donde el mismo no se aqota en el 4mbito econ6-

mico, sino que tiene ,que relacionarse con sus efectos en el nivel 

de lo social y en las mutaciones potenciales y reales en las for-
:i . 

mas de lo pol!tico. Sin embargo el prefominio de lo pol!tico s6-

lo se relaciona con el actual y supuesto predominio de lo econ6m;. 

co, a trav~s de las fuerzas del mercado, Una visi6n alternativa 

no solo debe entenderse como alternativa de contenido pol!tico s~ 

cial, sino además deberá contener respuestas a los condicionamie~ 

tos econ6micos del desarrollo. 

El especialista alemán, citado arriba, ha señalado 

algunos aspectos importantes en la construcci6n de políticas eco

n6micas alternativas: 

l) Deben reflejarse como alternativas de contenido 

politico-social y tienen que ir al campo econ6-

mico. 

2) Deben dirigirse al público, a fin de desmontar el 

consenso existente y en ese sentido politizar. 
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3) No solo deben ser productos intelectuales sino a

dem4s deben reflejar las experiencias pasadas, las 

cuales penetran la elaboraci6n de alternativas. 

4) Deben tomarse en cuenta: 

a) Los problemas objetivos del desarrollo econ6-

mico y de la P. E. 

b) Los problemas subjetivos de aquellos que por

tan y deben imponer los programas alternativos. 

"Por tanto, la pol!tica econ6mica tiene que i~ 

plicar y posibilitar una parte de autorrealiz! 

ci6n", y no puede ser concebida solamente como 

modelo de soluci6n para los problemas de la_P~ 

l!tica Econ6mica Estata1. 41/ 

La p, E. alternativa estar4 esencialmente mediada a 

trav~s de la acci6n estatal42/ y por lo tanto aprovechar! y amplia

r4 las posibilidades que ofrece el control estatal sobre los proc! 

sos mercantiles, en la perspectiva de sustraer un conjunto de pro

cesos productivos y distributivos fuera de la esfera de influencia 

de la ganancia y del mercado. 

El Estado en la sociedad capitalista, obedece a cier

tos intereses hegem6nicos Ces Estado del Capital), Pero lo que e

llo significa en un momento hist6rico concreto no es claro m4s que 

en ese nivel tan abstracto. E.Altvater realiza una versi6n simpli

ficada cuando afirma que. "El Estado como Estado de capital puede 

tomar en cuenta m~s o menos los intereses de la clase obrera. A 

final de cuentas Estado de capital significa que, como Estadc se 

encuentra inmerso en las relaciones de capital y, en el interior 

de las relaciones de capital, la relaci6n de clases y grupos jue= 
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ga un papel definitivo también para la pol!tica estatal concreta. 

Pero para que los intereses de la clase obrera sean capaces de m! 

nifestarse en la pol!tica estatal, es necesario que sean desarro

lladas posiciones hegem6nicas en el 4mbito social en el sentido 

mencionado al.principio. Pero esto significa para los programas 

alternativos sujetos a discusi6n, que ellos incluyan a la vez pr~ 

gramas para una pol!tica econ6mica alternativa del Estado y pro

gramas de tranflformaci6n social", 43/ 

3.5.2. Un marco de discusi6n de una visi6n alterna-

tiva de P~l1tica Econ6mica. 

Enfrentados a las prescripciones de la pol!tica eco

n6mica ortodoxa, con todas sus secuelas, en·t~rm~nos de ca!das del 

nivel del pr~ducto y del producto por habitante, deterioro de las 

condiciones de empleo, descensos considerables en el poder adqui

sitivo (ca!das de salarios reales y aumento de precios) aumento en 

las tasas de inter~s, devaluaciones, y liberalizaci6n del comercio 

exterior. Los economistas que no compartimos estos planteamientos 

.. ponemos el acento en los nefastos efectos sociales y econ6micos, 
¡ 

as! como su escasa eficacia para nuestra particular situaci6n de 

desarrollo. 

El problema, sin embargo, persiste cuando más all4 de 

la denuncia se quiere proponer alternativas y entonces los proble= 

mas son poco claros. As! frente a la ca!da de los salarios reales, 

se argumenta automáticamente que hay que aumentarlos ¿pero en qu~ 

ritmo y proporci6n?. En el frente de los exagerados desequilibrios 

macrofinancieros internos y externos, ¿es posible mantenerlos tan 

elevados? y luego ¿c6mo los financiamos? Ante el descenso en el n! 

vel de empleo, hay que crecer y generar más empleos remunerados; 
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¿pero de que calidad y tipo?, y as! por el estilo surgen otras in

terrogantes para el manejo de las tasas de inter~s, del tipo de 

cambio, etc. Las dudas son muchas, independientemente de que al

gunas de ellas tengan respuestas m4s o menos ~~aras, el punto es 

que tal vez la cuesti6n clave no sea la que estamos tratando de 

contestar, es decir, ¿cu&l es el paquete de medidas alternativas 

al·F.M.I? sino que debemos llegar al fondo del problema rompien

do los t~rmino~ de la discusi6n impuestos por la ortodoxia y pre

guntar en t~rminos generales: ¿Existe una política agregada, ma

croecon6mica, capaz de controlar la crisis? 

La respuesta a esta interrogante es quiza, negativa 

! o al menos no sería suficiente, Por los propios l!mites impues

tos por la ortodoxia y que tiene que ver con medidas agregadas 

que logren corregir, con la responsabilidad activa del Estado, los 

equilibrios en los mercados de trabajo, de bienes, cr~diticio, cam 

biario, etc. La visi6n alternativa debet·ía en consecuencia contem 

plar un contenido distinto de la P. E., y esto es posible a partir 

de distintas visiones y supuestos sobre el papel del Estado, y la 

forma en que se organiza y funciona la economía. 

Además una formulaci6n alternativa debe considerar su 

puestos distintos en la organizaci6n y el funcionamiento del sist! 

ma econ6mico y de un diagn6stico de la crisis distintos al de la 

visi6n ortodoxa. En esta perspectiva, es que los problemas no ti! 

nen su orígen, al menos no de manera principal, en el manejo de los 

instrumentos de pol!tica econ6mica agregada, sino que son parte 

"constituciona1 1144/ de la formaci6n econ6mica-social, específica, 

donde cada sector tiene sus características institucionales y de 

comportamiento, y en donde, por tanto, las soluciones por defirii-
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ci6n no pueden ser solo mezclas distintas de pol!ticas macroecon6-

micas. 

En la P. E. alternativa se pueden definir una serie 

de constantes que aparecen en las visiones opuestas a la ortodoxia 

y que implican profundas diferencias en el papel y en el contenido 

de la P. E.: 

a) Frente a la noci6n de quilibrio, en la visi6n al

ternativa la preocupaci6n dominante esta referida 

a la idea del desarrollo entendido como un proceso 

din4mico y contradictorio que puede devenir en mo

dificaciones de la estructura econ6mica y social, 

De ah! la necesidad de estudiar las.peculiaridades 

de cada sector de la econom!a, tanto en t~rminos 

de estructura interna como de comportamiento (con~ 

titucionales). La organizaci6n econ6mica de la s2_ 

ciedad se concibe como un conjunto complejo y co!!_ 

tradictorio de sectores con caracter!sticas dive~ 

sas_que se relacionan entre sl de modo diverso, lo 

que contrasta notablemente, con la concepci6n de 

la econom!a arm6nica y como si se desarrollara en 

medio de un conjunto de mercados anal!ticamente 

similares. 45/ 

b) una concepci6n distinta en la relaci6n Estado-Eco 

nom!a en el campo normativo, da lugar a diferen

cias en cuanto al papel que puede y debe jugar la 

P. E. En la visi6n tradicional, el mercado, ac-

tuando libremente, genera los cambios "mas eficie!! 

tes" por ello la P. E. debe ceñirse a no entorpe-
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cer, o cuando mucho a agilizar el funcionamiento 

m&s fluído de los mercados. En la visi6n alter

nativa, la tarea de la P. E., es mas amplia y d! 

versa. En primer lugar debe precisar el conteni 

do del desarrollo que se desea, en segundo lugar 

delimitar lo que se considera como la estructura 

econ6mica ideal u objetivo, simult&neamente a los 

problemas de distribuci6n de recursos y derechos 

sociales. Tomando en consideraci6n esos elementos 

deben formularse políticas agregadas y secto-regi~ 

nales que permitan alcanzar esa estructura econ6-

mica ideal en el menor tiempo posible, considera~ 

do las dimensiones del crecimiento, la distribu

ci6n y la estabilidad • 

. El economista Francisco J. Alejo~§/ plantea que las 

visiones economicistas referidas al desarrollo centran su atenci6n 

en la relaci6n crecimiento-estabilidad, y en cambio no atienden al 

problema de la distribuci6n, no s6lo en los términos técnicos de 

salarios -ganancias, sino en su aspecto social. En las visiones 

politicistas, por lo general, se destaca el crecimiento y la dis

tribuci6n, pero soslayan el problema de la estabilidad de los flu·· 

jos macrofinancieros. Por ello conviene reconocer que en determi 

nadas circunstancias espec1ficas, alguno de los tres aspectos me~ 

cionados puede cobrar preeminencia, por ejemplor el crecimiento en 

la depresi6n, la estabilidad en períodos inflacionarios y final-

mente la distribuci6n durante las crisis sociales. Si se descui

da el crecimiento por un excesivo énfasis en la estabilidad, tra

tándose de un pais sometido a la presi6n demográfica, con proble-
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mas hist6ricos de desigualdad, se podr!n lograr los equilibrios 

macrofinancieros, sin embargo, los problemas pol1ticos y socia

les asociados a la crisis aflorar!n. Si se favorecen s6lo el 

crecimiento y la distribuci6n; otros problemas como la inflaci6n, 

los desequilibrios en la balanza de pagos y en las finanzas pdbl! 

cas no permitir!n avanzar con celeridad en ninguna de las dos ve~ 

tientes. En consecuencia, el logro y alcance de una P. E. de de

sarrollo, r!pido y sustenido requieren atender de forma interco

nectada y simult!neamente, los aspectos del crecimiento, la distri 

buci6n y la estabilidad. 

La visi6n alternativa dif1cilmente pueden concentra~ 

se s6lo, como en la visi6n ortodoxa, en la estabilidad de los me

canismos de mercado. 47 / Por el contrario conjugando la triada: cr! 

cimiento, distribuci6n y estabilidad, el contenido de la P. E. al

ternativa encuentra derroteros distintos. As1 se ubicar! el or1-

gen de los problemas en la manera peculiar en que los distintos 

sectores econ6micos se comportan, y en las relaciones que guardan 

entre s1, as1 como las medidas de P. E. que los afectan. 

La visi6n alternativa percibe en la pol1tica econ6-

mica ortodoxa cierta debilidad en raz6n de sus fundamentos te6r! 

cos y. especialmente por su poco apego y pertinencia, a la luz de 

los resultados y secuelas que ellas han dejado. Sin embargo, el 

pensamiento econ6mico latinoamericano atravieza por una fase cr! 

tica. 

Lo anterior ha sido reconocido por varios economis-

tas latinoamericanos. Por ejemplo, Julio L6pez sostiene que: 

"El pensamiento econ6rnico critico latinoamericano hoy se encuen

tra en una situaci6n defensiva, y en algunos casos hasta de retro 
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ceso ideol6gico", ello obedece -seg11n este autor- a dos razones: 

una tiene que ver con el car4cter francamente reaccionario de las 

estrategias econ6micas de la regi6n y la otra, se explica por fa~ 

tores ideol6gicos, especificamente por la agresividad y aparente 

cohe,encia del pensamiento ortodoxo, "as! cano por la insuficien

te valoráci6n de estos sectores sociales sobre su propia reflexi6n 

hist6rica", 49 / Este 11ltimo tema es ampliamente compartido por Ce! 

so Furtado, cu~ndo escribe que las tesis de la CEPAL, que surgie

ron y proliferaron en Am~rica Latina fueron tan importantes, que 

en un cuarto .de siglo dominaron el pensamiento y acci6n econ6mica 

latinoamericana, en los propios t~rminos de Furtado: "Y voy m4s 

lejos, en todo el mundo el problema del desarrollo es discutido a 

partir de las ideas surgidas aqut, en Am~rica Latina". 49 / 

La obnubilaci6n y la "crisis de ideas" en América L!!, 

tina se explica en parte pdr la gran dificultad y el enorme desa

fio de la presente crisis. La fase del desarrollo que hoy se vi·· 
\ 

ve' cristaliza en problemas, limitaciones y agotamientos de etapas 

pretéritas, que son y han sido la base de las estrategias de des!!_ 

rrollo que se han perseguido, y que han culminado en un proceso 

critico, ciertamente precipitado por factores externos pero que 

tiene también poderosas y profundas ralees internas que no deben 

soslayarse. 

En una visi6n ''impresionista" de la crisis parecer!a 

que la éuenta que se quiere cobrar a la regi6n en el corto plazo 

contiene muchos pasivos. De ah1 la dificultad para definir res-

puestas nuevas que se correspondan con la profundidad y complej! 

dad de los antecedentes que desembocan en la crisis, y que se m~ 

nifiesta intensiva y extensivamente en casi todos los paises del 
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4rea2!1 no obstante los diferentes recursos, estrategias econ<5micas 

y pol1ticas seguidas en cada uno de ellos. 

Una visi6n parcial sobre los or!genes y las causas de la 

crisis coloca el acento en los efectos que sobre las econom!as la

tinoamericanas, han generado los desequilibrios en el funcionamie~ 

to de las econom!as capitalistas m4s avanzadas. ?.!/ Estos efectos· 

·-se dice- han sumido a América Latina en una recesi6n coyuntural. 

El componente eKterno constituir!a adem4s, el factor comdn que ex

plicar1a esa generalización con que la crisis se manifiesta en las 

econom!as de la regi6n. Sin embargo la evoluci6n de los hechos ha 

venido reclamando una comprensi6n m!s amplia de la naturaleza ese~ 

cial de la crisis1 sin desconocer la importante incidencia de los 

factores externos, asociados a la gigantesca deuda latinoamericana, 

es preciso reconocer también gue tales factores cumplieron, a la 

vez, la funci6n de precipitar procesos que se gestaban desde largo 

tiempo al interior de las propias econom!as latinoamericanas y que 

tienen que ver con lo que han sido los rasgos esenciales de las 

formas de crecimiento que predominaron en Am~rica Latina en las dl 

timas d~cadas. 

Desde nuestra perspectiva, la crisis actual viene a 

ser la expresi6n de los 11mites de esa pretérita ·forma de creci

miento, del agotamiento de sus posibilidades y también de la insu

ficiencia que exhiben las pol!ticas impulsadas sucesiva o alterna

tivamente y que trataban de conservar esta forma de crecimiento o 

modificarla. El patr6n de desarrollo permitió ciertamente ampli-

ficaciones cuantitativas muy importantes de las econom1as latino~ 

mericanas, que sin embargo no resolvió las necesidades básicas de 

las mayortas nacionales,. generó desajustes estructurales crecien-
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tes y finalmente motiv6 desequilibrios financieros progresivamente 

mayores toda vez, que se aplicaron políticas de estabilizaci6n-aju! 

te. 

Los contenidos de desarrollo que proponemos, tratan de 

advertir y sugieren, entre otras cosas, la inviabilidad de encarar. 

la crisis de hoy,. reeditando f6rmulas "desarrollistas" inspiradas 

en el pasado • 

Se' trata no s6lo de la constataci6n del fracaso de las 

dos grandes concepciones en que se sustentaron las políticas desa

rrollistas y neoliberales sino tambi~n el reconocimiento de como . 

sus incapacidades e insuficiencias ayudaron a gestar las condicio

nes que desembocan en la crisis de hoy. La qpini6n de Pedro - - -

Vusckovic es clara al respecto; el "desarrollismo se mostr6 inca·· 

paz de afirmar un crecimiento continuo, autosostenido y estable,en 

condiciones de.menor desigualdad en los patrones distributivos y 

de bienestar social; y esa incapacidad se mostr6 -en un mundo cada 

vez más transnacionalizado- en graves crecientes desequilibrios f.!:_ 

nancieros y reales. Por su parte, el neoliberalismo se ha mostra-

do incapaz de conducir, desde el !mbito financiero, a una nueva o~ 

ganizaci6n econ6mica y a nuevas estructuras del sistema productivo 

que funcionen con eficacia social y con estabilidad, esa incapac! 

dad se expres6 en la agudizaci6n extrema de los desajustes estru~ 

turales. Y frente a esos procesos, los factores externos vinieron 

a precipitar la crisis que se gestaba en ellos, con la profundidad 

y la extensi6n que se conoce" .g/ 

En las condiciones actuales las políticas neolibera

les en su aplicaci6n plena o en su versi6n de políticas coyuntur~ 

les o de ajuste, son insostenibles; y por su parte las políticas 
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desarrollistas adem!s de sus limitaciones originales, arrastran 

las secuelas dejadas por las distintas pol1ticas ortodoxas. ~!/ 

De modo general, para uno y otro esquema las condiciones globa

les se han modificado sustancialmente: el desarrollismo no encon-

trar1a hoy un contexto de crecimiento econ6mico, sino de crisis1 

y el neoliberalismo se enfrentar1a a una fuerte internacionaliza

ci6n financiera.~ La P. E. alternativa debiera contempiar esos 

aspectos para ~brir nuevos caminos frente a las crisis nacionales. 

3.5.2.1. ~na consider·aci6n sobre la inflüenc-ia de 

J.'a: transnacio~aJizªqi.~~ ec<?.n6m_loa en la 

~Ol..1t.1~ª ::E.~o~·~liiic.a .~ac·~o~~l. 

La evoluci6n reciente de la econom1a mundial y la cr! 

sis del desarrollo plantea retos y problemas inéditos cuya s1nte

sis es el estrechamiento dr!stico de los grados de eficacia y los 

m!rgenes de maniobra de la P. E. nacional, disminuyendo su capaci

dad de respuesta ante una realidad deteriorada e inestable. El 

significado de la deuda externa y la transnacionalizaci6n financi~ 

ra en marcha son restricciones para implantar cualquier proyecto 

econ6mico alternativo, que sin embargo no deben impedir la genera

ción de alternativas. Por supuesto que la transnacionalizaci6n no 

es un dato menor y su influencia en la direcci6n de los procesos 

econ6micos nacionales es relevante para la ref lexi6n sobre los nue-

vos instrumentos de P. E. Sin embargo no se trata s6lo de su impo~ 

tancia en el 4mbito instrumental y operativo, sino principalmente 

en la matriz misma de donde surge y se procesa la P. E. como una 

práctica especifica. Resulta indispensable en la relaci6n Estado-

Econom!a estudiar el cambio en los patrones de racionalidad de la 

gesti6n estatal y cuya discusi6n debe ubicarse en las coordenadas 
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de la transnacionalizaci6n y el nacionalismo)~/ 

En general nos hab!amos referido a la influencia de la 

marcha de la econom1a mundial sobre' las pol!ticas econ6micas nacio

nales. Ahora conviene referirse a las mutaciones que sufren las P2. 

l!ticas fiscales y monetarias ante la presencia avasalladora de la 

transnacional izacidn fina·nciera. Por ejemplo, la liquidez del mer

cado de eurod6lares, modific6 e intensific6 los problemas del sis

tema financiero' internacional, al configurarse otros circuitos fi-

nancieros internacionales y restringirse el espacio en que se ejer

cen las pol1ticas monetarias y cambiarias nacionales. La existen

cia de una masa considerable de liquidez fuera del control de los 

bancos centrales no solamente crea condiciones para que las empre

sas transnacionales refuercen su autonom!a, sino también constitu-

ye un factor desestabilizador de los sistema~ monetarios naciona

les. Muchas veces, mediante operaciones de mercado abierto y de 

redescuento los bancos centrales estaban en condiciones de regular 

el nivel de liquidez interno, definiendo los efectos perturbadores 
' 

de las bruscas alteraciones en la masa de reservas cambiarias. 

(H cr~d. + R).~·~/ La experiencia demostr6 que en caso de amena-

za a una moneda, las posibilidades de ganancias cambiarias, que se 

abren a los especuladores superan en mucho los efectos de modific!!_ 

ciones en la tasa de:ilterés que pueda introducir el Banco Central. 

Adem~s en la medida en que las empresas tienen acceso al mercado 

de eurod6lares, en un escenario de libertad cambiaria se torna im

practicable una pol!tica aut6norna de tasas de interés, del tipo de 

cambio y de la regulaci6n de la liquidez interna, colocando bajo 

permanente amenaza una amplia gama de actividades productivas in-

ternas. 
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El entrelazamiento de los sistemas monetarios naciona

les con el exterior y la subordinaci6n de las finanzas del Estado 

a los sistemas financieros reduce enormemente la eficacia de los 

Bancos Centrales, tanto en el manejo del crédito al gobierno como 

en la manipulaci6n del tipo de cambio y de las reservas cambiarias. 

La vinculaci6n de la deuda externa con las fluctuaciones de las t! 

sas de inter~s internacionales reduce adn más el ámbito de la pol! 

tica fiscal. ~ (G - T) = Cred. + B + Dx. 57/ Ante la presencia 

de la deuda externa las econom1as periféricas deben someterse a 

través de prácticas estabilizadoras y de ajuste, a una creciente 

internacionalizaci6n de sus circuitos monetarios, financieros y c~ 

merciales. Siempre que el servicio de la deuda externa aumenta 

más que el valor de las exportaciones, los recursos financieros 

obtenidos en e! exterior tienden a asumir la forma de créditos com 

pensatorios. El crecimiento de la deuda externa, en estas condi

ciones tiene el mismo efecto que el aumento de reservas monetarias 

pues genera liquidez en moneda local sin contrapartida real. Para 

limitar el impacto inflacionario de esa inyecci6n de liquidez, los 

bancos centrales emiten t1tulos, suficientemente atractivos para 

! ser absorbidos por el mercado local de capitales. Como el propio 

servicio de la deuda interna es atendido con nuevos t1tulos, 1a m~ 

sa de estos tiende a crecer. A partir de cierto punto la posibili

dad de los bancos centrales de llevar adelante una auténtica pol! 

tica de operaciones de mercado abierto se reduce o desaparece. 58/ 

Además, para que los bancos y/o las empresas puedan captar recur-

sos financieros en el exterior -recursos que son en gran parte ut! 

!izados por los bancos centrales en operaciones compensatorias- se 

hace necesario mantener tasas de interés más elevadas de las que 

prevalecen en el mercado financiero internacional. Por último la 
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polltica de tipo de cambio tiene que seguir una rigurosa indexaci6n 

a los movimientos de los precios externos. Para que la tasa de i~ 

ter6s sea real debe absor~er los aumentos de costos financieros 

que ella misma acarrea y los de las depreciaciones de la moneda na 

cional. La tendencia es por tanto, en el sentido de una p'rdida 

de autonom!a de las autoridades en los instrumentos monetarios y 

fiscales. En suma de reducci6n en el alcance de los instrumentos 

de P. E. 

En otras etapas del desarrollo, los instrumentos de 

la P. E., se ·hab!an orientado en el sentido de asegurar el pleno e~ 

pleo utilizando instrumentos macroecon6micos cuyo alcance se circun! 

crib!a a los horizontes nacionales. Estas pol!ticas condujeron, por 

un lado, a una elevaci6n de las tasas de crecimiento y, por otro, a 

una mayor rigidez en la estructura de costos. La prolongaci6n del 

pleno empleo ampliar!a el horizonte de aspiraciones de las poblaci2 

nes y reforzar!a las estructuras sindicales. Paralelamente a esa 

evoluci6n ocurri6 el despliegue de las actividades productivas que 

se iban transnacionalizando, es decir, de las actividades bajo co~ 

trol de las firmas que·extend!an su radio de acci6n al exterior. 

La autonom!a de las empresas t~ansnacionales fue aumentando en la 

medida en que los grupos se diversificaban, articul4ndose unos con 

otros y buscaban apoyo financiero en el mercado internacional. Con 

ello la eficiencia de la direcci6n de la econom!a nacional tuvo n~ 

cesariamente que reducirse. Esa situaci6n se amplific6 con la 

transnacionalizaci6n financiera. Por ejemplo, en la medida en que 

las reservas monetarias puedan alterarse significativamente bajo 

la presi6n de movimientos de capital de corto plazo, las modifica-

ciones en el volúmen de la masa monetaria dejan de ser un instru-
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mento de pol!tica para transformarse en factor de desestabilizaci6n. 

Las transferencias de fondos, entre empresas localizadas en pa1ses 

diferentes, aunque pertenecientes al mismo grupo, la anticipaci6n 

o el retraso en los pagos al exterior, las modificaciones en las p~ 

siciones de los bancos constituyen formas corrientes de administra

ci6n de un flujo de caja que en ciertas circunstancias pueden neu

tralizar las iniciativas de las autoridades monetarias locales. El 

estrechamiento pel campo de acci6n de esas autoridades, es particu

larmente visible en la vinculaci6n de las tasas de inter~s internas 

con las del mercado internaciona1. 59/ 

Actualmente la influencia de los factores externos ha 

conducido en buena medida a una recesi6n profunaa y externa en la 

regi6n latinoamericana. En una visi6n alternativa, hay que enfren

tar los desaf!os de la creaci6n y adaptaci6n instrumental en P. E. 

sobre todo cuando persisten con intensidad las fuerzas de la desi

gualdad y se agravan las condiciones de pérdidas de la soberan!a n! 

cional. 

3.5.2.2. Temas de reflexi6n en el con~enido de una 

visi6n alternativa de Pol1tica Econ6mica. 

El contenido de una P. E. alternativa, en términos de 

pol!ticas de desarrollo tiene que surgir de las distintas elabora

ciones programáticas de los grupc·s sociales interesados en el cam

bio y la transformaci6n social. Muchos de estos planteamientos pu~ 

den estructurarse a partir de reflexiones colectivas, que permitan 

acercarse a contenidos alternativos. En primer término es b4sico 

socializar el debate pGblico para favorecer el consenso sobre el 

diagn6stico de la crisis y de los problemas que enfrenta América La 

tina, y que hoy han hecho eclosión. En particular delimitar los fe' 
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n6menos que condujeron a la crisis, entendida como la incapacidad 

para mantener un determinado ritmo de acumulaci6n diferenci&ndo

los de aquellos que, aunque se perciben como problemas de impor

tancia, no son cruciales al crecimiento. Lo cual ayudar!a a res

ponder dos preguntas, que a veces se confunden en las discusiones 

sesgadas por el politicismo y economicismo1 lQu~ se necesita para 

crecer? y ¿Qu~ contenido se quiere para ese crecimiento?. Las re! 

puestas a esta~ interrogantes bajo un marco alternativo, nos puede 

conducir a objetivos, instrumentos y por tanto a un contenido de, 

P. E. distin~o al ortodoxo. Bajo esta consideraci6n es posible 

aproximarse a un conjunto de ternas que con distinta intensidad fo! 

man parte de la agenda de los planteamientos alternativos. 

l. La l!nea de reflexi6n alternativa tiene que in

cluir una orientaci6n central de la producci6n, que reconozca a 

las necesidades y demandas b4sicas del conjunto de las poblaciones 

nacionales, como eje de nuevas estrategias de desarrollo. De esta 

forma, la funci6n din4mica esencial se trasladar!a a los mercados 

internos masivos. Bajo una orientaci6n de esa naturaleza, la rel! 

ci6n entre distribuci6n del ingreso composici6n del consumo y es

tructura productiva, se constituye en un componente clave de nue

vas estrategias de desarrollo. En el fondo supone una redefinici6n 

del modelo de acumulaci6n, que tome en consideraci6n una nueva ar-

ticulaci6n entre la producci6n, la distribuci6n y el consumo; y f! 

nalmente pero no menos importante una nueva modalidad de inserci6n 

en la econom!a mundial.GO/ Otros aspectos puntuales se refieren a: 

1.1 Los problemas referidos o Ielacionados con la pr~ 

caria estructuraci6n interna del aparato indus-

trial y el escaso peso del sector de bienes de 
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capital. Es decir la estructura particular de 

la oferta industrial. 611 

l.2 Los problemas asociados a la disfuncional arti

culaci6n entre aqricultura e industria, y la 

evoluc.i6n de los patrones de producci6n y cons!:!_ 

mo de bienes aqropecuarios. 

l.3 Los problemas relacionados con la incapacidad 

en el 4rea de la generaci6n y adaptaci6n tecnol6 

gica en funci6n de las capacidades y necesidades 

nacionales. 

1.4 El problema de la estructura del empleo y el meE 

cado de trabajo en especial la prematura y alta 

"tercializaci6n" de nuestras econom!as, aso9iado 

a la hipertrofia del sector de servicios. 

l.S Por 6ltimo est4n los problemas relacionados con 

la distribuci6n del ingreso y los patrones de 

consumo, que en nuestras sociedades se sinteti-

zan en un alto grado desigualdad. 

2. La segunda linea es la cuesti6n de la inserci6n 

nacional en la econom!a mundial. En particular· los asociados a 

los flujos del comercio y financieros internacionales y transna

cionales. 621 La crisis actual ha evidenciado que las l!neas trad! 

~ionales de comercio de productos primarios no ofrecen perspecti

vas suficientemente positivas para América Latina y la diversifi-

caci6n de sus exportaciones a los grandes centros sigue encentran 

do serios problemas. En resumen se podrían señalar los siguientes 

problemas en este ámbito. 
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2.1 El requerimiento de una ampliaci6n sustancial de 

la diversificaci6n geogr4fica de las corrientes 

de relaciones externas. 

2.2 Una consideraci6n que no es posible dejar de ha

cer, en el 4mbito de las relaciones financieras, 

tiene que ver con la enorme deuda acumulada •. Su 

servicio representa elevad!simas proporciones del 

producto interno y de los presupuestos pdblicos, 

comprometiendo severamente la acci6n del Estado y 

la eficacia de la P. E. En esta direcci6n resul 

ta imperiosa la def inici6n de un conjunto de pri~ 

cipios comunes de los pa!s~s latinoamericanos re~ 

pecto de la deuda externa. Entre ellos, el m4s 

importante ser!a aquel que permitiera la compati

bilidad del servicio de la deuda, con una perspe=. 

tiva de desarrollo nacional, con tasas de creci-

miento socialmente necesarias que permitan la ate~ 

ci6n de las necesidades esenciales de la poblaci6n. 

3. Una tercera l!nea de reflexi6n se refiere al con-

traste que existe entre los niveles muy deprimidos del producto y la 

existencia de recursos y factores productivos ·que no se están em- -

pleando. Ello conduce en cada caso, a un reconocimiento riguroso 

de todas las potencialidades productivas susceptibles de ser aprov~ 

chados, (capacidades de producci6n ociosas, fuerza de trabajo subu-

tilizada, recursos naturales no aprovechados). El "balance" de es-

tas potencialidades constituye en primer paso, en la direcci6n de 

una utilizaci6n más racional de los mismos. 631 

4. Liderazgo estatal en términos de la direcci6n 
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del proceso econ6mico en su conjunto. 64/ Las pol1ticas ortodoxas 

han reducido la acci6n econ6mica estatal directa debilitando sus 

funciones algunas.algunas compensatorias y otras blsicas, en as

pectos importantes del funcionamiento econ6mico-social. Es nece

sario una reactivaci6n de las formas de acci6n directa del sector 

pliblico que se corresponda con su papel de liderazgo. Lo ante

rior no implica necesariamente un acrecentamiento de la "propie

dad estatal" l~ opci6n de la propiedad social y cooperativa cons

tituyen una alternativa sugerente en esta direcci6n. Esta inter

venci6n debe.buscar mayores efectos distributivos, de absorci6n 

del desempleo y de incremento en la producci6n. En el corto pla

zo es posible programar un presupuesto que concilie esas posibil! 

dades con un m1nimo de tensiones inflacionarias y en una perspec

tiva de mediano plazo se sugiere la rehabilitaci6n de la empresa 

pGblica como instrumento de desarrollo. En s1ntesis en esta &rea 

es posible sugerir un conjunto de puntos de reflexi6n. 

4.1 El papel y la eficacia de la funci6n econ6mica 

del Estado, y en particular de su sector produ~ 

tivo. 

4.2 Redefinici6n del papel que pueden jugar los di~ 

tintos agentes econ6micos en un desarrollo m4s 

aut6nomo y sostenido. Dar1a la impresi6n de que 

un conjunto de instrumentos de pol1tica econ6m!_ 

ca, se muestran ineficientes para lograr los o~ 

jetivos que se plantean; en particular los que 

guardan relaci6n entre el Estado y el sector pr! 

vado y transnacional. 

4.3 Ante las prácticas ortodoxas de "libre funcio-
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namiento del mercado", se justifica ampliamente 

una l!nea de ref lexi6n que apunte a la recupera

ci6n y fortalecimiento de la capacidad de condu~ 

ci6n de la econom!a, sustentado en el funciona

miento de un sistema de planificaci6n realmente 

participativo. (Una democratizaci6n de las dec! 

siones econ6rnicas). 

4.4 Reformas que tiendan a afectar "derecho1¡1 de pro

piedad". Esto implica reformas en el sistema de 

propiedad de medios de producci6n. 

s. Las l!neas de reflexi6n sobre la estrategia glo

bal requieren de una movilizaci6n social importante, que permita 

amplias alianzas populares con otros sectores de la sociedad y que 

la impulsen y apoyen. 

El estudio de estas l!neas es adn desigual e insuf i

ciente y comprenden tanto la estructura econ6mica de los sectores, 

y la forma en que se interrelacionan, as! como los patrones de co~ 

portamiento de los grupos sociales de los distintos sectores. Se

rá necesario profundizar en su análisis. 

Las preocupaciones señaladas suponen que el objetivo 

y el contenido de la P.E. alternativa tiene que ser también dife

rente. La visi6n alternativa debe plantear claramente que la re

soluci6n de los desequilibrios agregados en los que se manifiesta 

la crisis, (la inflaci6n, el déficit pdblico, el déficit externo) 

no pasan sólo por el diseño de un paquete de P. E. agregada (ma

croecon6mica). En este sentido no es posible hablar de una polí

tica macroeconómica adecuada que oponer alternativamente a las p~ 

líticas ortoxas vigentes. Es decir, la discusión que trata de 



186, 

plantear en el mismo nivel y con el mismo contenido, una pol!tica 

macroecon6mica alternativa tiene poco sentido en los tfrminos en 

que se ha discutido en el presente trabajo. Esto no quiere decir 

de ninguna manera que las pol!ticas de administraci6n y gesti6n 

de la demanda agregada, y el resto de los instrumentos de carac

ter macroecon6micos sean irrelevantes. El debate tendrta que g~ 

rar en el tipo de pol!tica macroecon6mica m4s conveniente, a pat 

tir de los deseguilibrios que se busca corregir en la estructura 

econ6mica "6ptima" esperada y del contenido del crecimiento que 

se proyecta. -Aunque se puede estar de acuerdo en que las pol!t~ 

cas agregadas son insuficientes, persisten los dilemas respecto 

a que hacer con la pol!tica fiscal, monetaria, salaria, financie-

ra y cambiaria. Por tanto, en aras del objetivo que debe conte

ner una estrategia de P. E. alternativa, (adem4s de la estabili

dad en el manejo de los flujos macrofinancieros) es importante i~ 

cluir en la agenda de reflexi6n aquellos temas que est~n destina

dos a establecer la relaci6n entre las políticas sectoregionales 

y las políticas macroecon6micas, m&s a~n si se contempla el cot 

to plazo, compatible con el cambio estructural que permita cree! 

miento, distribuci6n y estabilidad. 

Por áltimo ser4 necesario considerar la situaci6n 

que guardan los paises despu~s de la aplicaci6n de las pol!ticas 

de ajuste y estabilizaci6n, en especial aquellos aspectos referi 

dos a los problemas estructurales • 
.. 

Un diagn6stico alternativo requiere de una política 

econ6mica coherente con él mismo. El planteamiento de una visi6n 

alternativa, desde luego, es parte de una reflexi6n colectiva, -

que permita para cada espacio nacional, configurar el mejor con-
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tenido de su visi6n alternativa. 

Estas acciones de corto y mediano plazo, deben ser 

acompañados de pol!ticas de corto plazo que permitan mantener e! 

tabilidad de ciertos flujos macroecon6micos y que est~n en co

rrespondencia con las directrices de mediano y largo plazo, co

mo las siguientes:~!! 

1) Asegurar el funcionamiento normal en el frente 

externo, procur4ndose una capacidad para impor

tar suficiente como para mantener niveles ade

cuados de actividad econ6mica. 

2) Instrumentar una reforma fiscal que eleve dr4s

ticamente los impuestos personales a los secto

res de altos ingresos y a las empresas, y los 

impuestos indirectos a los bienes superfluos. 

3) Para asegurar una marcha fluida de la econom!a, 

ser4 importante establecer controles estrictos en 

puntos neurálgicos de la econom!a, como los si

guientes: .en primer lugar, un control sobre las 

importaciones y las exportaciones; en segundo 

lugar, un control integral de cambios; en tercer 

lugar, un control sobre los precios de los art!cu 

los esenciales. 

Esta estrategia alternativa de P. E. no supone, desde 

luego, "una ruptura absoluta y violenta con la institucionalidad 

preexistente 11 •
66/ Si requiere cambios en el carácter proernpresa-

rial, en la "economfo mixta", y desde luego una correlaci6n de 

fuerzas distintas, con modificaciones en el pacto social vigente, 

que permita amplias alianzas populares que logren que la econom!a 
fluya en un pacto y consenso democrático. 
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NOTAS BIBLIOGRAFICAS DE LA TERCERA PARTE 

l. Alvater, Elmar, "Notas sobre alqunos prob'lemas 

del intervencionismo de Estado": 0 El Estado en 

el Capitalismo Contempor4neo, Comp. Sonntag, -

H. R.y Valecillos, H. ·siglo XXI, Editores 3a. 

Edici6n, 1980. p!g. 89-91. 

2.. P!res, Pedro. "Estado y Econom!a: dos perspect! 

vas te6ricas" CED. Colegio de México. 

'3, Idem. 

4. V~ase, Ramos, Pablo. "Estado y Pol!tica Econ6-

mica", mimeo, CECADE, México 1982, p4gs. 12-19. 

s. Las funciones pol!ticas, ideol6qicas, y econ6m! 

cae del Estado son producto de las necesidades · 

hist6ricas de la acumulaci6n capitalista y se 

transforman conforme se dan nuevas condiciones 

no tan solo materiales, sino también, pol!ticas 

y sociales. En tal sentido, el Estado Liberal 

de la etapa de libre concurrencia ejerc!a fun

ciones de salvaguardia econ6mica, pol!tica e 

ideol6gicas, pero su acci6n directa en procesos 

econ6micos era muy limitada. A partir de la cri 

sis del 29 se reformula la presencia estatal, y 

la vieja ficci6n del Estado Liberal no interve~ 

ter, en sustituci6n por el Estado Interventor. 

El funcionamiento econ6mico se modifica con una 

intervenci6n directa del Estado en el proceso 

econ6mico; actualmente el ejercicio estatal en-
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cuentra nudos para fav~recer en forma fluida el 

funcionamiento de la economía, de ah! la necea! 

dad de cambios en su funcionamiento. 

6. Para un tratamiento m4s detallado, de los disti~ 

tos papeles de la política estatal, se recomien

da consultar, el trabajo citado de Pablo Ramos, 

del cual se han resumido estas ideas. 

7." Esta seria la posici6n de las visiones neocl4si

cas ortodoxas sobre el papel del Estado en la Eco 

nom!a. Sobre estas, se volverá .con m4s detalle. 

8. Normalmente a estas posiciones se les ubica, como 

instrumentalista&, propias . de v:ls.iones. marxistas 

ortodoxas. 

9. Cordera, R. "El Discreto Encanto de la PoHtica 

Econ6mica", Nexos No. 38, op. cit. p4g. 13. 

10, Sin un afán riguroso, más bien descriptivo y ex

ploratorio, se incluyen algunos eleméntos que 

pueden servir en la comprensi6n del complejo pr~ 

blema del Estado y su papel en t~rminos de la P. 

E. 

11. A. Gramsci, La Política y el Estado Moderno; ci

tado en "Estado y Crisis Sociales" Estela Arre

dondo. Sociedad, Política y Estado. Ensayos del 

CIDE, abril de 1982, pág. 176. 

12. En modos de producci6n anteriores al capitalis

mo existía una identificaci6n plena entre el Es

tado y la propiedad, es decir, una total identi-



ficaci6n entre clase dominante y clase goberna~ 

te. Por ejemplo, los esclavistas eran el poder 

institucional y lo mismo ocurr!a en los Estados 

feudales. En el capitalismo se modifica esa r!. 

laci6n entre poder y propiedad. 

La existencia del Estado se da dentro de la so

ciedad. El Estado capitalista pertenece y repr!. 

senta a la colectividad en su·conjunto y no so

lamente a un seqmento de ella. Al mismo tiempo, 

sus acciones tienen un carfcter obliqatorio para 

toda la poblaci6n del pa!s. 

Las relaciones que se establecen en el capitali~ 

mo entre el Estado y la econom!a presentan moda

lidades a las observadas en formaciones sociales 

anteriores. Como se señalaba, el ejercicio del 

poder es diferente al de las sociedades precapi

talistas y el rasgo m4s sobresaliente se refiere 

a la separaci6n entre el Estado y la econom!a. 

La relaci6n entre Estado y econom!a se transfor

ma en las distintas fases del desarrollo hist6rf 

co. En la sociedad capitalista se modifica la 

identidad poder-propiedad de las etapas anterio-

res y el Estado deja de ser solo un instrumento 

de la clase dominante. 

En este sentido se hace urqente distinguir entre 

la clase dominante, que es la clase propietaria 

cuyos intereses son promovidos por el Estado, y 

la clase gobernant~. que tiene a su cargo el ma 
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nejo de los asuntos del Estado. 

La sociedad capitalista tiene su base en el in

tercambio de mercanc!as, que implica la libre 

expresi6n de voluntades (en tArminos del acto 

de compra y venta), con hombres formalmente li

bres (al menos jur!dicamente), lo que exige cie! 

to tipo de Estado. 

En el capitalismo se da una separaci6n entre el 

Estado y la sociedad civil, entre el grupo go

bernante y la clase dominante, entre el poder P2 

l!tico y la propiedad privada, toda vez que el 

poder pol!tico se ejerce en la voluntad de los 

hombres libres, donde todos, adem4s de serlo (l! 

bres), son tambiEn iguales. 

El Estado capitalista requiere del consenso, so

bre la base del consentimiento del pueblo, que 

es el soberano. Aqu! el poder no se hereda, si-· 

no que es expresi6n de la voluntad popular y, por 

requerir del consenso, necesita aparecer represe~ 

tado no s6lo el inter~s de las clases dominantes 

o del bloque hegem6nico sino el popular, el de t2 

do el pueblo o, si se quiere, el de la Naci6n en 

su conjunto: y para representar el interEs gene

ral debe aparentarse que as! es. De esta forma, 

por ejemplo, el derecho de la propiedad aparece 

como un derecho de la colectividad, el combate a 

la inflaci6n como un inter~s general de clase, 

cuyos miembros plantean sus necesidades, v!a ideo 
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log!a, como de interEs general de la Naci6n. 

13, Vdase, Arredondo, Estela, op. cit. p&g. 177. Es

ta idea de la vocaci6n hegem6nica de la clase 

trabajadora, tambiEn est& contenida en el cita

do trabajo de Cordera, R. p&gs. 15-17. 

14. Idem. 

15. zavaleta, R. "Las formaciones aparentes en Marx" 

p&g. 10, citado en Arredondo Estela, op. cit. 

).6, Arredondo, Estela, op. cit. p&g. 178. Sobre e! 

te discutido tema se puede señalar que la realf 

.dad objetiva del capitalismo comprueba que las 

tesis de la externalidad estatal e instrumenta-

lista son falsas. En el sistema capitalista 

el Estado aparece con un carácter dual, es ins-
• trumento de las clases dominantes o del bloque 

hegem6nico y es, a la vez, representante del in

terés general de la P,Oblaci6n. La autonom!a es 

tatal se establece en relaci6n a los grupos do

minantes. En esta posici6n el Estado aparece 

con capacidad para imponer decisiones y acciones 

propias. Los elementos que podemos apuntar como 

generadores de esa autonom!a pueden ser los si-

guientes: 

l. Al igual que en toda formaci6n social, en el 

capitalismo tiene lugar la coexistencia de diver 

sos modos de producci6n, donde uno es dominante. 

Debido a esto en toda f ormaci6n social existe 
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m4s de una clase dominante, aunque existe una 

que ejerce hegemon!a sobre las dem!s. En es

te cuadro el Estado no puede aparecer subor

dinado, exclusivamente, a los intereses de s6-

lo una de las clases dominantes. Requiere, por· 

tanto, una autonom!a relativa adn frente a la 

clase que ejerce hegemon!a sobre las dem4s. 

(VEase, Ramos, Pablo, op. cit. p4g. 12-19). 

2. En el an4lisis de las clases dominantes es 

posible observar que Estas no son homog6nas y 

que, por tanto, no est4n exentas de contradic

ciones. Las distintas fracciones del capital 

(industrial, comercial, financiero, etc.) no 

comparten el poder en igualdad de condiciones 

y, por tanto, se encuentran una o algunas que 

ejercen hegemon!a sobre la dem4s. El Estado de 

be encargarse de la reproducci6n del capital 

social y actuar como un ente conciliador de las 

contradicciones y los intereses coyunturales a~ 

tag6nicos de las distintas fracciones del c,aP! 

tal. Los intereses generales a largo plazo de 

las fracciones del capital pueden coincidir en 

ese horizonte, pero no siempre los intereses i~ 

mediatos. El Estado debe conservar, entonces, 

grados de autonorn1a frente a las distintas fra~ 

ciones, a fin de vigilar y mantener su unidad, 

mitigar sus conflictos, unificar sus conflictos 

unificar sus intereses, etc. 
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La forma en que se articula el bloque en el po

der, as1 como las modificaciones en la correlaci6n de 

sus fuerzas internas, tienen singular importancia pa

ra la comprensi6n del contenido, orientaci6n y cambios 

de la Pol1tica Econ6mica del Estado. 

3. Otro elemento que apoya la idea de autonom1a 

relativa es el hecho de que el capitalismo se d! 

sarrolla en el 4mbito de las comunidades nacion! 

les y éstas siguen siendo las unidades macroeco

n6micas caracter1sticas del universo eccn6mico 

actual. As1, el Estado se convierte en el repr! 

sentante de la Naci6n en sus mGltiples relaciones 

hacia afuera (con otras naciones, con organismos 

multilaterales o con organismos internacionales) • 

Al cumplir esta funci6n el Estado necesita apare

cer expresando los.intereses de todos los habitan 

tes que forman la Naci6n y no s6lo como represen

tante de una parte de ella. En suma, en el conte!_ 

to del capitalismo Dundial se requiere que el Es

tado cuente con ciertos márgenes para sus propias 

decisiones. 

4. En t~rminos de Elmar Alvater el capital total 

se subdivide en capitales individuales, que crean 

las condiciones para la existencia del capital t~ 

tal (la producci6n total se realiza en unidades 

econ6micas particulares) pero estas unidades indi 

viduales no pueden crear por s~ mismas todas las 

condiciones necesarias para su propio desarrollo. 
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Por ejemplo, existen actividades que no riden b! 

neficios y por tanto no pueden ser ejecutadas d! 

rectamente por las empresas~ Es decir, el capi

tal se presenta como incapaz de crear por s1 mi~ 

mo todos los supuestos necesarios para su repro·· 

ducci6n; se requiere, por tanto, de una instit~ 

ci6n que pueda cwnplir estas funciones y que ad! 

m4s redna algunas de las siguientes caracter1sti-

cas: 

a) Se requiere de una instituci6n que no esté d~ 

minada por ninguna de estas unidades individuales 

aisladamente, es decir, se requiere de una inst! 

tuci6n especial que no esté sujeta a las limita

ciones del 1propio capital; 

bl Que se preocupe por las necesidades inmanen

tes que cada capital individual ignora; 

c) Que no est6 sujeta ni a la producci6n del 

plus-valor ni a la competencia capitalista. 

Esta instituci6n viene a ser el Estado, quien se 

encargar! de crear las condiciones generales pa

ra la producci6n o, mejor dicho, para la repro

ducci6n social del capital, que las empresas pr! 

vadas, de manera individual, no pueden crear por 

si-mismas (por ejemplo, la legislaci6n laboral), 

Véase, Altvater, E. "Notas sobre algunos proble

mas del intervencionismo estatal" op. cit. págs. 

91-96. 



Esta expresi6n de los intereses generales del C! 

pital no hace al Estado libre de contradicciones, 

ya que los intereses de los capitalistas indivi

duales pueden no coincider con los de la clase 

capitalista en su conjunto. El Estado tiene que 

actuar, de esta forma, cano cristalizador de las 

relaciones entre capitales individuales y, por -

tanto, sus acciones no pueden consistir simple

mente en la gestidn de los intereses de los capi

talistas individuales, sino que sus acciones tie

nen que velar por el interé.s del capital social, 

Para.actuar de esta forma se requiere cierta au

tonom!a relativa frente a cada una de las unida

des del capital. 

5) La sociedad capitalista, al dividirse en cl! 

ses, -dominantes y dominadas-, implica que el -

Estado no s6lo deba asegurar el poder de los gr~ 

pos dominantes, sino que debe lograr el consenso 

de los dominados, quienes tienen que adoptar esa 

organizaci6n econ6mica y social. Por esto, el Es 

tado debe aparecer como equidistante de los gru

pos sociales. 

En ocasiones, el Estado es capaz de sacrificar 

ciertos intereses no vitales de los grupos domi

nantes para conservar la armon!a social y el 

status-quo. De todo lo anterior se concluye que 

el Estado debe responder, también, a las exigen

cias y necesidades de las clases dominadas, y con 

• 
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mayor raz6n si su organizaci6n y capacidad de l!:!. 

cha se 'acrecientan. 
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La existencia de grados de libertad en la actua

ci6n del Estado lo posibilita en el desempeño de 

diferentes papeles (activo, pasivo y mediador) • 

As!, tambi6n, se explican las diversas caracter1! 

ticas de la Pol1tica Econ6rnica, que en muchos C!. 

sos se presenta ~ncoherente, discontinua y hasta 

contradictoria, si bien en el fondo se descubren 

las regularidades y tendencias que delatan el S!_ 

llo de los grupos hegem6nicos. 

Sin embargo, su imagen inmediata, aparente, es 

la de un conjunto de acciones que se llevan a C!. 

bo en inter~s de toda la sociedad. La pol!tica 

econ6mica no consiste, solamente, en una respue!. 

ta directa, lineal y exclusiva a lo~ problemas, 

intereses y exigencias de las clases dominantes. 

No se trata de una simple y llana administraci6n 

de la coyuntura para resolver las dificultades 

circunstanciales del sistema econ6mico o del ma-

nejo del poder por las clases dominantes. 

Aqu1 es imporrante señalar que la Pol!tica Econ~ 

mica se desarrolla como una pr~ctica compleja 

que está envuelta en un conjunto de contradicci~ 

nes, pero que toma en cuenta, simultáneamente, lo 

permanente y lo transitorio del acontecer capit~ 

lista. 

El concepto de autonomía relativa, como eje ex-
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plicativo de esta relaci6n (Estado-sociedad ci

vil), demuestra que mediante la P.E. el Estado 

debe responder, también a las exigencias y nec! 

sidades de los grupos no hegem6nicos. En este 

sentido, a pesar de las resistencias y reparos 

que las clases y fracciones dominantes pueden 

oponer, el Estado tienen que adoptar medidas para 

dar salida a la presi6n de los grupos dominados, 

evitando la explosi6n a través de sus demandas 

por fuera de los cauces institucionales. 

17. Aprox11naciones a este tema pueden encontrarse, 
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en los ~os trabajos de Rolando Cordera, ya cita

dos: El Discreto Encanto de la Pol!tica Econ6mi 

ca; Estado y Economta: Apuntes para un Marco de 

Referencia. También en los ensayos de Juan Car

los Portantiero sobre Estado y Sociedad. En PªE 

ticular el que aparece en Pensamiento Iberoameri 

cano No. !>, y otro: "Estado y Sociedad" el} lml.~ 

tigaci6n Econ6mica No. 152. Un planteamiento te~ 

rico interesante, es el contenido en el libro de 

Tilma Evers. El Estado en la periferia capitalis 

ta. Siglo XXI, 1979, México, D. F. 

lll. Cordera, Rolando. "Estado y Econom!a: Apuntes 

para un marco de referencia". En panoramas y 

perspectivas de la Econonía Mexicana, P~g. 446, 

Cornpilaci6n de Nora Lustig, El Colegio de México, 

Marzo 1979, México, D. F. 



19. V6ase, Ramos, Pablo, op. cit. p4g. 22. 

20. Portantiero, J .c. "Estado y Sociedad", Investi

qaci6n Econ6mica No. 152, Véase parte III, p4g. 

2!1-38. 

21) Cordera, Rolando, op. cit. p4g. 446. 

22) V6ase, J. c. Portantiero, op. cit. partes I y 

II p!gs. 11-2!1 y Pablo Ramos, op. cit. pags. 23-

26. 

Citando a Portantiero, el tipo de Estado se de

termina en el nivel m4s general de abstracci6n, 

donde a cada formaci6n social de clase le corre~ 

ponde un determinado tipo de Estado. A partir 

de las relaciones de producci6n dominantes se 

constituyen las relaciones pol1ticas, jur1dicas 

y sociales. Son las relaciones de producci6n -

las que definen el tipo de dominaci6n o del tipo 

de Estado. 

As!, en este nivel es posible hablar del Esta

do esclavista, del Estado feudal, del Estado c~ 

pitalista e incluso del Estado socialista, los 

cuales se establecen a partir de las determina

ciones de los modos de producci6n dominantes en 

las formaciones sociales correspondientes. 

Las formas de Estado se establecen dentro de un 

tipo particular .de Estado, con las siguientes 

determinaciones: un mismo modo de producción da 

lugar al surgimiento de diversas formas esta ta·-
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les. Aqu!, adem4s de las determinaciones gene

rales deben considerarse las determinaciones 

m4s especificas de cada realidad. La clasific! 

ci6n tradicional de las formas de Estado inclu

ye monarqu!as y repúblicas. En la mqnarqu!a el 

jefe de Estado ocupa el cargo por herencia, es

t4 eximido de responsabilidad jur1dica y su po

der tiene una duraci6n vitalicia: en la repQblica 

los 6rganos supremos del poder son elegidos y -

tienen una duraci6n limitada al per1odo legal. 

Por otra parte, dentro de una misma forma de E! 

tado puedén presentarse diferentes regímenes o 

formas de r~gimen pol!tico. Cuando se habla de 
, 

regimen pol!tico se hace referencia al conjunto 

de m~todos de dominaci6n utilizadas por el blo

que hegem6nico que controla el poder del Esta

do. Aquí se toman en cuenta las determinacio

nes m4s específicas de cada naci6n referentes -

a: a) el ejercicio del poder: b) mecanismos de 

control: c) procedimientos de consulta; d) pactos 

de dominaci6n, etc. Así pueden tenerse expresi~ 

nes de régimen pol!tico que pueden ir desde las 

democracias representativas hasta las dictadu-

ras militares. 

En este último nivel es en el que se introducen 

mucho más particulares y csuísmos, que son produ~ 

to no s6lo del desarrollo econ6mico sino también 

del devenir hist6rico de cada país, de su histo 
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ria particular. En todo caso se trata, en esta 

secuencia, de una progresiva concretizaci6n, de 

aproximaciones sucesivas a la realidad espec1fi

ca, para establecer y diferenciar lo comdn y lo 

particular de cada situ.aci6n concreta. 
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Lo anterior muestra, fundamentalmente, que el tr! 

tamiento de la pol1tica econ6mica debe hacerse en 

distintos niveles, .que no han de confundirse. No 

es suficiente, por ejemplo, señalar que el Estado 

mexicano sea un Estado capitalista y deducir, de 

ah!, las referencias generales de su pol!tica ec2 

n6mica. En este nivel, las acciones del Estado 

mexicano tendr1an que ser las mismas que lleva a 

cabo, por ejemplo, el Estado inglés (con el par

tido conservador a la cabeza), que es tambi4n ca

pitalista. Por ello, es preciso caracterizar al 

Estado mexicano como producto de su historia y de 

la realidad concreta en que se ha desenvuelto, d~ 

terminando la fase coyuntural de forma de r4qimen 

político que se esté viviendo. 

23. Ramos, Pablo, op. cit. p!g. 48. 

24. Dada la escasa importancia que la visi6n marxis

ta (instrumentalista) le da a la pr!ctica de la 

P. E. como mecanismo de reformas de avances par

ciales, no. se abordar!n sus planteamientos para 

concentrarnos en la discusi6n reciente -de la p~ 

sici6n ortodoxa y de una visi6n alternativa- que 

-¡ 
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si bien esta dltima contiene rasgos y planteamie~ 

tos marxistas no se circunscribe al escaso papel 

que las visiones instrwnentalistas del marxismo 

le dan a la P. E. 

Es importante mencionar que la posici6n instrwne~ 

talista concibe al Estado como un objeto, instru

mento o herramienta al servicio exclusivo de una 

clase dominante. Se niega la aútonom!a del Esta

do, ya que supone una subordinaci6n total, direc

ta y lineal a la voluntad de la clase dominante. 

El Estado es una herramienta totalmente manipula

ble que cumple un papel estrictamente pasivo. 

Las limitaciones que un enfoque de esta naturale

za encierra en el tratamiento de la P. E. serian 

los siguientes: l) considera a la burguesta co-

mo clase 1inica; 2) se considera a la burgues!a 

sin contradicciones internas y no torna en cuenta 

el papel y el lugar de las clases y fracciones 

de clase dominantes y mucho menos la importancia 

de las clases dominadas; 3) el Estado es un pr2 

dueto de la clase dominante y es la expresi6n P2 

l!tica directa de su poder econ6rnico: 4) está 

impl!cita la idea de que el Estado es un aparato 

fundamentalmente coercitivo, de violencia repre

siva, que no toma en cuenta el consentimiento o 

la necesidad de organizarlo, En s!ntesis, esta 

posici6n ignora el papel de las clases y fracci2 

nes de clase e impide analizar con flexibilidad 



el papel del Estado en la pol!tica econ6mica, d! 

do que Esta es en buena medida neqociaci6n. 

25. VEase Wilson, PEres, Elementos de·Teor!a Neocla

sica de la Empresa Piíblica, mimeo, CIDE, 1981, -

p4q. 6-14. 

26. El trabajo de Arrow, Kenneth, Elecci6n Social y 

Valores Individuales, del. Instituto de Estudios 

Fiscales, Madrid 1973, parte de dos axiomas: a) 

comparabilidad; b) transitividad, aplicables a 

las dfstintas alternativas y plantean cinco con

diciones: 

1) Existe un conjunto de 3 alternativas que los 

individuos pueden ordenar libremente. 

2) Existe una relaci6n positiva entre preferen

cias sociales e individuales. 

3) No imposici6n. Las preferencias sociales no 

pueden ser impuestas, independientemente de las 

preferencias individuales. 
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4) No dictadura. Las preferencias sociales no 

pueden reflejar las preferencias de un solo indi

viduo. 

5) Independencia de alternativas irrelevantes. 

27. Los juicios de valor, planteados por Pareto son: 

al Los individuos son los mejores jueces de su 

satisfacci6n. 

b) La situaci6n A es mejor que B si al menos un 
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individuo est4 mejor en A que en B y ninguno est4 

peor. 

Los supuestos de una Econom!a de First Best, son: 

a) Hay una poblaci6n dada cuyos recursos no cam

bian. 

b) La producci6n y el intercambio se organizan a 

trav~s de un sistema de mercados el cual estable

ce una completa asiqnaci6n de recursos y un sist~ 

ma de precios relativos. 

c) Existe conocimiento perfecto del futuro en lo 

referente a qastos, precios, tecnolog!a. 

d) No hay efectos externos ni en producci6n ni 

en consumo, por lo tanto no hay discrepancias, en 

tre costos y beneficios privados y sociales. 

e) Todos los mercados son perfectamente competi

tivos. 

f) No existen bienes pGblicos y se pueden recau

dar "impuestos neutr.os", Como se puede despren

der de estos supuestos la relevancia y validez 

del modelo ortodoxo, han ·sido duramente critica

dos. Ante estas cr!ticas surgi6 como necesario 

levantar algunos de sus supuestos a efectos de lo 

grar más realismo en los análisis. 

28. Josef Steindl, en un trabajo reciente, comenta 

que "el neoclasicismo ha llegado tan lejos en su 

sofisticaci6n formal que ya no les resulta atil 

a los pol!ticos y administradores. El ~xito del 



monetarismo del viejo tipo friedmaniano (mirado 

desdeñosamente por la mayor!a de los neocl4si

cos) se debi6 en parte a que su simplicidad le 

aseguraba Exito entre los hombres pGblico. Los 
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ofertistas, alguna vez menospreciados como meros 

periodistas por el resto del mundo econ6mico, -

se colocaron a nivel aGn m4s alto de simplici

dad (y de los honorarios que estuvieron en pos! 

" bilidad de cobrar) • "Reflexiones sobre el Est!. 

do actual de la Econom!a". Investigaci6n Econ6 

!!!!,E! 171, p4g. 264, MExico, D.F. enero-marzo de 

1985. 

29. VEase, Bouzas, Roberto. Algunas reflexiones en 

torno al significado de los experimentos moneta

ristas en Gran Bretaña y Estados Unidos, CIDE, 

1982 p4g. 3-20. 

30. Idem. p4g. 7. 

31. El Estado en esta perspectiva deber!a restrin

girse a cuatro 4reas b4sicas: l) La protecci6n 

de los individuos de la agresi6n interna y exter 

na; 2) La a~inistraci6n de la justicia; 3) La 

realizaci6n y consexvaci6n de ciertas obras e 

instituciones pablicas cuyo desarrollo y rnante-

nirniento no son de interés privado, aunque si co 

lectivo; 4) Una intervenci6n econ6mica en aque

llas áreas donde el mercado no funciona, corri-

giendo imperfecciones. 

En el plano latinoamericano su referencia cr!ti-



ca al Estado intervencionista, fue a toda la 

concepci6n de la industrializaci6n sustitu

tiva (sustituci6n de importaciones) y al in

tervencionismo estatal que la acompañaba; y 

su diagn6stico atribuy6 especial relevancia a 

los desequilibrios fiscales y de balanza de 

pagos, a las altas tasas de inflaci6n, a el 

sobredimensionamiento de las conquistas soci! 

les, a las ineficiencias del aparato product! 

vo y su sesgo antiexportador. 

32. Casar, Jos6. La visi6n del F.M.I. mimeo, CIDE 

1984. 

33. Idem. 

34. Vuskovic, Pedro. La crisis actual y las pers

pectivas del desarrollo democr4tico en Am6rica 

Latina. Los condicionamientos econ6micos. Mi

meo, CIDE marzo de 1985, p4gs. 8-9. 
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35. Furtado, Celso. "Transnacionalizaci6n y Moneta

~" Pensamiento Iberoamericano No. 1, Tra

ducci6n libre del portugués, (El subrayado es 

nuestro). 

36. Como se conoce, muchas de las caracter!sticas 

del subdesarrollo latinoamericano, pueden enco!! 

trarse en su historia dependiente y colonial, 

sin embargo en un plano más reciente ha sido el 

atraso en el desarrollo de las fuerzas produc

tivas, en un contexto dominado por la rápida 
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modernizaci6n de los patrones de consumo, lo que 

cre6 la ruptura estructural centro-periferia, que 

es una de las caracter!sticas m4s importantes del 

sistema capitalista. En el capitalismo central 

el esfuerzo acumulativo por transformar el sist! 

ma productivo en el sentido de elevar la produc

tividad f1sica del trabajo, abri6 espacio a un 

·proceso de bomogenizaci6n social. Las econom!as 

perif6ricas pasaron por un proceso de moderniza

ci6n de las formas de consumo de una parte de la 

poblaci6n, antes de engarzarse decididamente en 

un esfuerzo de desarrollo de las fuerzas produc

tivas. Al retrasarse el proceso de industriali

zaci6n, los efectos de este retraso, ya no ten

dr!an en el nivel social, la misma fuerza homog! 

neizada que se observ6 en los paises centrales. 

(v6ase Furtado, c. op. cit.). 

37. Furtado, Celso, op. cit.¡ aunque en buena medida 

la tendencia latinoamericana ha sido la que se S! 

ñala, existe todo un bagaje hist6rico de pensa-

miento propio en el !mbito econ6mico que no es p~ 

sible despreciar (recuérdese tan s6lo los sugererr 

tes aportes de la CEPAL y sus derivaciones). 

38. Altvater E. Crisis y Pol!tica Econ6mica, op. cit. 

39. Idem. 

40. Ante una visi6n de esta naturaleza es importante 

mencionar que la crisis econ6mica es tambi6n en 



algdn grado (sin existir una correspondencia 

lineal) crisis social. No solo es una fase 

del ciclo econ6mico, sino que es una fase en 

la cual se ven cuestionadas las formas cuali-

tativas de la reproducci6n social, "la crisis 
~ 

~es una reestructuraci6n en el campo laboral, 

en el campo de la·socializaci6n y en campo de 

las instituciones pdblicas", (Altvater, E, op. 

cit. 31 p!q), 

·41, Altvater, E. op. cit. p!g. 33. 

42. Ante la externalidad y supuesta intervenci6n 

"correctoras" del Estado Neoliberal (Pensamie~ 

to Iberoamericano Ntim. S. v~ase). 

43. Altvater, E. op. cit. p!g. 33. 

44. Por constitucional se entiende• ios proble-

mas estructurales de cada sector y los de com

portami~nto de los agentes sociales involucra

dos en los distintos sectores. 

45. casar, J. op. cit. 

46. Alejo, Feo. J, " Crecimiento, Distribuci6n y 

Estabilidad", Trimestre Econ6mico No. 201, 

1984, F.C.E. México, o. F. 

47. El diagn6stico de la visi6n ortodoxa plantea que 

las distorsiones en el mercado y en el sistema 

de precios, impide que los recursos se asignen 

y se orienten hacia los sectores con ventaja -

comparativas, se comenta, que el gasto püblico 
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en exceso limita la esfera de acci6n de la in

verai6n privada, como motor mls estable y per

manente del crecimiento. Los planteamientos 

de pol1tica en el plano estructural son coinci

dentes con el dia9n6stico. 

a) Una reducci6n del peso del Estado en la ec~ 

nom1a. 

b) Liberaci6n de los mercados mas importantes 

a trav~s de una eliminaci6n de los controles y 

de distorciones en el sistema de precios, 

2·09 

c) Una mayor apertura externa que estimule una 

reorientaci6n de las 11neas de especializaci6n pr~ 

ductiva del pa1s, en consonancia con sus ventajas 

comparativas. 

Por otro lado, las prescripciones de corto plazo 

se han manifestado en una doble direcci6n: 

il pol1ticas orientadas al equilibrio de las 

cuentas internas y externas. 

ii) la aplicaci6n de pol1ticas contractivas de 

la demanda. Se supone que estas medidas en s1 

mismas y su interacci6n contribuir! a resolver 

los desequilibrios internos y externos de las 

econom!as. (V~ase L6pez, Julio ''La econom!a del 

crecimiento")~ 

48. Julio, L6pez, op. cit. pág. 58. 

49. Furtado, Celso, "Modernizaci6n versus Desarro-



llo:una entrevista a Celso Furtado", Inyeattg•

ci6n Econ6mica 171, enero-mayo de 1985, plq. 45. 

SO. V6ase el documento de CEPAL "Deuda .y pol1ticas 

2.1 o 

de ajuste". CEPAL, 1984. Ahl se señala la hom~ 

qeneidad de las prescripciones de la pol1tica -

econ6mica ortodoxas a partir de 1982 para el 4rea 

latinoamericana. 

51.' Esta visi6n de la crisis latinoamericana, esta 

contenida en alqunos trabajos de Carlos A. Rozo. 

Tal vez el problema central de esta perspectiva, 

sea el que su an4lisis es ex6geno de más, es de

cir, la capacidad nacional para definir opciones 

de desarrollo se encuentra ampliamente minimiza

da en el análisis y como opci6n. V~ase, "Cues

tiones de polltica econ6mica nacional en la acu

mulaci6n a escala mundial". Investigaci6n Econ6 

mica No. 171, F. E. UNAM, enero-marzo de 1985. 

"La polltica monetaria: vocaci6n dom~stica en 

52. 

53 

54. 

55. 

un mundo internacional" en Econom1a: Teorla Prác 

tica Núm. 7. 1982, UAM. 

Vuskovic, Pedro. op. cit.p&g. 10-15. 

Véase L6pez Julio, op. cit. p&g. 59-72. 

Véase, L6pez Julio. idem. 

Para un tratamiento amplio de este tema, se rec~ 

mienda el trabajo de Aldo Ferrer, "Nacionalismo 

·y Transnacionalizaci6n" en Pensamiento Iberoame-

ricano Núm. 3, Madrid, 1983. 



56. Donde H •Base monetaria; cred = crEdito del 

Banco Central y; R • reservas internacionales. 

57. El dEficit fiscal nominal, requiere de finan

ciamiento en los tErminos de cred • cr6dito -

del Banco Central al gobierno; B = Bonos gu

bernamentales y requeril)lientos financieros ex

ternos = Dx. 

58.· Furtado, Celso. Transnacionalizaci6n y Moneta

rismo. op. cit. 

59. Idem. 

60. Vuskovick, Pedro. op. cit. p4g. 17. En esta di

recci6n un crecimiento orientado preferentemente 

en funci6n de las necesidades de las mayor!as e! 

tarta.garantizando un amplio mercado interno. 

61. La necesidad de una reconversi6n industrial se

rta un 4rea imprescindible, basada en los si- -

guientes rasgos: 

l) Especializaci6n productiva en funci6n de los 

bienes esenciales y de los insumos y bienes de 

capital necesarios. 

2) Correcci6n de las desproporcionalidades que 

existen dentro de la industria. 

62. Una visi6n alternativa debe buscar una nueva fo~ 

ma de inserci6n din~ica, moderna y aut6noma en 

los esquemas actuales y predecibles en la divi

si6n internacional del trabajo, que permita lo

grar un fortalecimiento del radio de maniobra 
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con respecto al exterior. 

63. Vuskovick, Pedro op. cit. p&q. 18. 

64. L6pe~ Julio, op. cit. p!q. 64. 

65. I.6pez, Julio, op. cit. p!q. 65-66. 

66. L6pez, Julio, op. cit. pS.q. 71. 
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