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I. I N T Ro D u e e I o N • 

Este trabajo que presento como tesis, lo he proye~ 

tado como un primer avance de lo que· posteriormente (con una 

segunda parte, que enfoqu~ anal!ticamente el problema agra-

rio, el estado y sus implicaciones econ6mico-pol!ticas, en -

las distintas naciones latinoamericanas) ser& un libro que 

en cuanto estd lo suficientemente pulido dard a la publica-

ciCSn. 

He considerado de vital importancia lncluir un --

apartado de •perspectivas metodol69icas• o delimitaci6n del 

objeto de estudio, no s6lo por la coherencia interna de la -

tesis (que es b~sicamente ubicarse en un esp(\cio hist6rico -

y espicif icar l!mites concretos del trabajo) sino porque mi 

1ntenci6n es profundizar en el conocimiento de las partes -

que conforman la totalidad latinoamericana (pseudototalidad, 

en tanto que es también parte}* y, a partir de la compren--

si6n de la parte determinan.te, continuar con las que en or-

den jerárquico las secundan, hasta tener el esclarecimiento 

que conduce a algo más que a la simple comprensi6n abstracta 

o descripci6n teórica de la problemática por la que atravie

san los pa!ses latinoamericanos; es decir, la participación 

Ver perspectivas metodológicas. 
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en su transformación concreta, 

El comercio internacional, que sirve de marco teó

rico, está ubicado en primer lugar, en tanto que la economía 

actual es básicamente internacional; y, en tales circunstan

cias, ere! pertinente hacer de él la puerta de entrada de la 

acumulación dependiente latinoamericana, 

A partir de la década de los sesentas, la multina

cional subsidiaria se constituye en la repres~ntaci6n direc

ta del sector industrial y, por consiguiente, en el sector -

determinante de la econom!a latinoamericana; es decir, que -

es éste el sector que produce la mayor cantidad del producto 

nacional, incrementa el producto interno bruto y proporciona 

.las divisas as! como los demás medios de financiamiento .in-

terno.· 

En la pr!ctica cotidiana del intercambio comercial 

la empresa multinacional subsidiaria, es quien une, influen

cia, y determina estos pa!ses. Los une internacionalmente, 

al acaparar las operaciones de compra y venta que hacen di-

rectamente con el extr~njero. Los influencia y determina, -

en el sentido de que se importan o se exportan las rnercan--

c!as que las casas matrices, previo acuerdo con las filia--

les, autorizan a precios que arbitrariamente fijan (desde el 
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punto de vista del incremento de sus utilidades) sin ningón 

riesgo o pérdida de su capital. 

La interpretaciOn de la econom!a local latinoamer~ 

cana, atraviesa por la incertidumbre de una pol~ica: ¿hay -

estancamiento econdmico o e•tamos en una fase en la que estg 

superado el estancamiento? 

Aln4!rica Latina esta necesariamente inserta en el 

marco de la acumulaci~n capitalista mundial y su desenvolvi

miento econdmico interno viene caracterizado por las condi-

ciones que dicho.marco impone; lo cual no significa que se -

estén descartando los movimientos internos del ciclo capita

lista latinoamericano. 

En conclusión, la preocupaciOn esencial que hasta 

ahora tiene este trabajo es la determinación externa del se~ 

tor dinámico de las econom!as capitalistas dependientes de -

América Latina y ciertas proyecciones sociopol!ticas que di

cho tipo de acumulación (basado en una cada vez mayor "alia~ 

za-absorción" con el capital extranjero~ 1 tienen en la región. 
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II. PERSPECTIVAS METODOLOGICAS, 

El estudio de la dependencia s6lo se puede acome-

ter como parte integrante del proceso de acumulación de la -

ec;onorn!a mundial tomada como una totalidad. Dicho proceso -

se presenta de manera compleja y extensa; pero funda~«·::t:lt.al-

rnente determinado por la utilización de los excedentes !/, 

Ahora bien, como totalidad, el sistema capitalista 

est! compuesto de partes que a su vez admiten división; la -

explicación de las partes conduce a la explicación del todo. 

La parte puede ser tomada como totalidad al ser susceptible 

de la divisi6n, es decir, al estar compuesta de partes. As! 

pues, la parte de un todo que a su vez es ostensible de ser 
2/ dividida en partes se denomina seudototalidad - • 

La formaci6n social capitalista dependiente Latino 

americana como.seudototalidad, se manifiesta como una doble 

de te rminacidn .. interna - externa¡ interna, en ~anto --

as! misma como contenedora ce partes; externa, 

en cuanto esta relacionada con otras partes 

!./ Para este punto ver: Paul A. Baran y P. M. Sweezy "El ca
pital monopolista• Ed. Siglo XXI. 

ti Chuco "manuscrito en preparación sobre metodolog!a". 

______ ...... ..-....... , __ .............. ~~·-"'·-······~·---·····-. 
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con las que conforma el todo que las contiene. 

Por lo tanto, el conocimiento de la formación so-

cial capitalista Latinoamericana corno seudototalidad implica 

necesariamente el conocimiento, no sólo de lo econ6mico-polf 

tico Latinoamericano sino, y sobre todo, del sistema capita

lista mundial como totalidad. 

Ahora bien, las caractertsticas de este estudio im 

ponen una ~oble limitación: primero, no abordar de manera ex 

pl!cita aquellas partes del sistema capitalista que, no obs

tante de estar relacionadas con la dependencia, desempeñan -

otra funci~n en la estructura del todo. (As! por ejemplo: -

el flujo de capitales en la post-guerra y su incremento ac-

tual a los pa!ses dependientes capitalistas, provoca un re-

flujo al centro hegemónico, que no se tocar~). Segundo, aco 

meter el estudio de la dependencia Latinoamericana como una 

forma espec!fica de la dependencia capitalista en general. 

Con el propósito de especificar-determinar todavta 

rn4s el objeto de estudio, me permitiré hacer un coree esp~-

cio-temporal que, a manera de seccionamiento histórico, est~ 

die la dependencia Latinoamericana como contenido comprendí-

do entre dos l!mites. 

.'':, 
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El l!mite inferior, que se localiza en la década -

de los sesentas, supone el punto de partida para este estu-

dio. Más no debe ser tomado como un partir del vac!o hacia 

un lleno total, sino como un retomar la problemática de la -

dependencia Latinoamericana en un punto determinado de su -

. 9énesis y desarrollarla hast~ su condici6n actual1 estudio -

éste, que constituye el l!mite superior del corte. 

¿Porqué ubicar el l!mite inferior del corte en la 

. década de los sesentas? 

Es justamente a partir de esta década cuando la m! 

yor!a de los pa!ses Latinoame~icanos se encuentran ya con un 

proceso de industrializacidn !!-llámese industrializaci6n al 

desarrollo del sector I, (proceso de fabricacidn de art!cu-

los de conswno durable) al grado de estar subordinada la -

econo~a al crecimiento de éste-, bien como producto del ex-

cedente de exportaciones o simplemente como resultado de la 

integración monopdlica internacional, que se agudiza a par-

tir de la década de los cincuentas. Fracasan los modelos de 

consultar a Vania Bambirra •capitalismo dependiente la-
tinoamericano" Ed. Siglo XXI. 
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desarrollo aut6nomo y se consolidan los modelos asociados al 

capital extranjero. JI 

Como consecuencia de estos cambios la realidad s.e. 

cial Latinoamericana adquiere unas caractertsticas que hace 

necesario la elaboraci6n de un estudio que profundice en los 

•nuevos términos• en que se da la ... dependencia. 

!/ Ruy Mauro Marini •Dial~ctica de la dependencia• Ed. Era • 
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III. EL COMERCIO INTERNACIONAL. UN ACERCAMIENTO TEORICO. 

A. Teor!a Clásica. 

Es conveniente analizar este punto en tanto que 

los mercados y la economía en general latinoamericana, se han 

insertado de manera decisiva en la internacionalización de -

capitales,. fuerza de trabajo, medios de producción y .art!c~ 

los de consumo. 

Para el análisis del comercio internacional, es -

preciso remontarse a los inicios de la teor!a (teor!a clási

ca) e ir desmistificando paulatinamente el carácter meramen

te abstracto que suponen dichos argumentos. 

En efecto, la teor!a del comercio internacional, ••• 

Mparte de la hipótesis de que en las relacione9 internacion~ 

les, los socios son econom!as capitalistas •puras". Visto -

de esta manera el análisis del comercio internacional, el 

marco de razonamiento, no difiere del que se concibe para ·el 

análisis de la acwnulaci6n interna: se ubica en el marco del 

modo de producción capitalista. Esta hipótesis tendr!a sen

tido para el análisis del comercio internacional entre Mpa!

ses desarrollados". Pero carece de sentido en el an4lisis -

del comercio internacional entre "pa!ses desarrollados" y 

•pa!ses subdesarrollados". En este punto, hay que ubicarse 
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en un marco de razonamiento diferente: el de las relaciones 

de intercambio entre formaciones socio-econ6m.icas diferen--

tes •Y, 

Sin embargo, conviene dar una mirada a la teorfa -

clásica de las relaciones internacionales. 

· David Hume, en sus pequeños ensayos econdmicos, ya 

hac!a ciertas consideraciones respecto al comercio interna-

cional, Fundamentalmente a partir del desarrollo de una in

cipiente teor!a monetaria y con mucha superficialidad en sus 

argumentaciones, comentaba acerca del comercio internacional 

que ••• •una vez qile un pueblo se ba adelantado a otro en el -

comercio, es muy dif!cil a este d.lti.mo reconquistar el ter~ 

no que ha perdido; porque el primero siempre Uene la venta..;. 

ja de la industria y la habilidad y porque sus comerciantes, 

mejor surtidos de mercaderfas, pueden venderlas con D111cho --

menor. ganancia; pero esta ventaja también se contrapesa con 

el bajo precio de la mano de obra en todo pa!s que no tiene 

comercio muy extendido ni una abundacia considerable de ---

oro y plata, Esta es también la raz6n por qué las manufact~ 

ras van mudando poco· a poco de lugar, abandonando las regio

nes y pro'ltincias que han enriquecido y se refugian en otras 

y Samir Amin, •La acumulaci~n a escala mundial• Ed. Siglo 
XXI, pelg. 55, 
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a donde las atrae la baratura de los géneros" ~. 

La teor:t:a del comercio internacio11al y la econom!a 

pol!tica en especial, toman un carácter de mayor cintifici-

dad a partir de Adam Smith. 

"La riqueza de las naciones" es la obra que reco-

ge el pensamiento econ6mico-pol!tico de la época, e intenta 

\lna sistematización de las distintas transformaciones por -

. las que estaba atravesando el capitalismo europeo, 

En lo que a comercio internacional se refiere Smith , 

adn cuando no le dedica un capítulo en especial, a lo largo 

de su obra s~ encuentran innwnerables menciones de la conve 

niencia del intercambio, Por ejemplo, cuando escribe "del -

diverso empleo de los capitales" nos dice: "Si no se emplea

se un capital en transportar el producto rudo y manufactura

do, de los lugares en que abunda a aquellos en que fal.t:p, no 

se produciría más que el indispensable para el conswno de 

las poblaciones cercanas al suelo productivo. El capital de 

los comerciantes cambia el sobrante de unos lugares por el -

sobrante de otros, y de este modo fomenta y anima la indus-

tria, consiguiendo que se disfrute por ambos rec!procamen---

y David Hume "Ensayos económicos" T. I, Ed. Zozaya, p. 47. 
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te" Y 

Más adelante agrega ••• "cuando se hace el cambio -

por medio de los metales preciosos, igual cantidad de géne--

ros extranjeros puede regularmente comprarse con menor cant!_ 

dad de producto de la industria doméstica, que cuando se ej~ 

cuta por medio de otras mercaderías extranjeras. 

De este modo puede también surtirse o satisfacerse 

más completamente la exigencia del pa!s, y a mucho menos co~ 

to que por otro medio, Si es o no factible que, con la coti 

diana extraccidn de los metales, un comercio de esta !ndole 

empobrezca a la nación de donde se extraen, se examinará ex-

tensamente en otro lugar" ••• 

Autores contemporáneos consideran que fue Adam ---

Smith, el originador de la teor!a de "las diferencias abso--

lutas de costos", por medio de la cual", demustra la conve---

niencia para dos pa!ses de intercambiar rnercader!as cuando -

cada uno de ellos tenga ventaja absoluta en la fabricación -

de una mercadería que puede dar a cambio de otra que produ--

ce con desventaja notoria respecto al otro pa!s, 

En consecuencia es favorable para los pa!ses la e~ 

pecializacidn en aquellas mercader!as en las cuales gozan de 

Adam Smith, "La riqueza de las naciones" Ed. Cruz O. S.A. 
pag. 393. 

Adam Smith, Ob.cit. T. I., Pag. 403-4 
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ventaja sobre las demás produciendo as! artículos para su 

propio consumo y exportando artículos que pueden producir más 

baratos, con cuyo importe se adquieren las mercaderías que -

no produzcan o las que producirían a un costo mayor. 

Es David Ricardo, el primero de los economistas -

clásicos en exponer un ejemplo de "costos comparativos" con 

el que pretende comprobar que no obstante de tener un país -

la ventaja productiva o geográfica en la fabricación de un 

. artículo Y el otro (pa!s) la desNentaja, a los dos les con-

venía especializarse en el intercambio, en tanto que la ven

taja o desventaja fuera de diferente magnitud en cada art!-

culo. 

Retomando el ejemplo de Ricardo vemos que .•• •Ingl!!_ 

terra puede encontrarse en circunstancias tales que la pro-

ducci6n de paños pueda requerir el trabajo de 100 hombres du 

rante un año. Si tratase de producir el vino probablemente 

necesitaría el trabajo de 120 hombres durante el mismo tiem

po. Consecuentemente, Inglaterra prefiere adquirir el vino 

importándolo a cambio del paño que produce. 

Portugal probablemente pueda producir su vino me-

diante el trabajo de 80 hombres durante un año, mientras que 

para la producci6n del paño requiera el trabajo de 90 hom---
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breádurante el mismto tiempo. Resulta, en consecuencia, ve~ 

tajoso para Portugal exportar vino a cambio de paños. Este 

intercambio puede efectuarse a~n cuando la mercancía import~ 

da se pueda producir en Portugal mediante una cantidad menor 

de mano de obra que en Inglaterra. A~ cuando podr!a produ

cir el paño con el trabajo de 90 hombres, lo importar!a de -

un pa!s donde emplee el trabajo de 100 hombres, ya que ser!a 

m~s provechoso para ~l emplear su capital en la producci6n -

de vino, mediante el cual obtendr!a una cantidad mayor de --

paños procedentes de Inglaterra, que el que podr!a producir 

invirtiendo en la manufactura de paños una parte del capital 

que ahora dedica a la producción de vino" 21. 

Ahora bien, veamos la critica correspondiente: su

pongamos que Portugal acepta especializarse en vinos, y que 

Inglaterra le impone su paño. Si en Portugal la fuerza de 

trabajo total disponible es de l 000 horas y el consumo de 

vinos es r!gido (5 unidades) , Portugal consagrara 500 horas 

que podrá utilizar ya sea para producir el mismo paño (500 -

:120 = 4.2 unidades), o para producir 5 unidades suplementa-

rias de vino con las cuales obtendr~ 5 unidades de paño¡ ha-

bra ganado o.a unidades de paño en el intercambio. Sin em-

bargo, si bien habrá ganado valores de uso, habrá puesto 

.~/ David Ricardo: ttPrincipios de economia política y tribu
tación". Ed. F.C.E., pag. 103. 



500 horas para obtener 5 .unidades de paño que Inglaterra ha

brá producido en 400 horas, 

Su hora de trabajo se cambia contra O.B hora ingl~ 

sa: el intercambio es desigual. La desigualdad del intercam 

bio -el valor de cambio- expresa que en Portugal es menor -

la productividad del trabajo. 

Es por ello que, si la raz6n de la desigualdad de 

·la productividad del trabajo no es natural, sino hist6rica, 

la desventaja comparativa se modifica cuando progresa la --

economía atrasada~. 

El interés superior es entonces el de desarrollar 

las ramas de la producción en las cuales es posible el ma---

yor progreso y además, someter sus opciones en materia de co 

mercio exterior a las exigencias prioritarias de ese desa---

rrollo. Las opciones de comercio concebidas de esta manera 

deben ser modificadas en cada etapa del desarrollo, Eviden-

temente, estamos ante una concepción abstracta de las rela--

cienes internacionales. Pero, como vemos, corresponde a la 

historia y a la situaci6n actual, y no será modificada hasta 

que exista un universo socialista pleneamente integrado, y -

il Samir Aro.in, Ob. cit. pag. 63. 
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no un sistema mundial de naciones?./. 

En el caso de una producción a costos decrecientes 

(o crecientes) deberá tener en cuenta que la ventaja relati

va a su vez es modificada por el grado de especializaci6n -

internacional. Los defensores de la especializacidn intern~ 

cional no han negado jam~s que si el aumento de la produc--

c16n de un.bien respecto del cual un pa!s tiene desventajas 

relativas, produce un descenso tan grande en el costo de ese 

bien, que se convierte en un bien respecto del cual el pa!s 

tendrá ventajas relativas, el pa!s tendr~ entonces interés -

en proteger -al menos momentáneamente- esta "industria na---

ciente". Lo mismo sucede a los costos de transporte que mo-

difica la ventaja relativa. En cuanto a la hip6tesis de va-

rias mercanc!as y de varios pa!ses fue introducida ulterior-

mente sin que se modifique el marco general del razonamien--

~ Y 

La verdadera dificultad que encuentra la teorta de 

las ventajas comparativas se debe al hecho de que las empre-

sas que comercian con el extranjero aprecian directamente -

los precios de las mercancías y no los costos relativos 21. 

Zf Ibiden. Pag. 64 

-ª.f lbiden. Paq. 65 

~ Ibiden. Paq. 65 
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En su esquema Ricardo describid el mecanismo de la 

integración internacional, es decir, el mecanismo por el-~ 

cual el precio de las mismas mercancías que,en un principio 

son diferentes de un pa!s a otro, en definitiva se hacen ~

idénticos. Muestra cómo; mediante el canal del interc~io, 

finalmente para una rnercanc!a_se impone un precio dnico para 

todos los mercados del mundo lO/. 

Se ve como la teoría ricardiana está ligada a la -

-hipótesis fundamental de salarios reales idénticos (e igua--

les a las "subsistencias"). La ventaja de la especializa~-

ci6n es que baja el valor de la fuerza de trabajo dentro de 

los dos países socios y, por lo tanto, aumenta la tasa de~ 

plusval!a partiendo de la ganancia. Esta hipótesis no tiene 

sentido porque Ricardo se ubica en el cuadro de los dos sis-

ternas capitalistas "puros" que están relacionados entre si. 

Ricardo no es consciente de esto, porque no sabe distinguir 

un modo de producción de una formación social y porque cons!_ 

dera que el modo de producción capitalista es un tipo eter~ 

no, el tipo de la racionalidad pura ll/, 

Históricamente le corresponde a John Sthuar Mill -

10/ Ibídem. Pag, 66 

11/ Ibidern, Pag. 67 
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el t!tulo,de ttltimo constructor de la teoría clásica. En -

lo que se refiere al comercio internacional Mill, fue el que, 

aplicando la teor!a cuantitativa de la moneda, hizo interve

nir las demandas recíprocas que se pueden definir as!: Den

tro de los límites determinados por los costos comparativos 

la relación real de intercambio estará determinada por la -

fuerza Y la elasticidad de cad·a país por los productos del -

otro lZ/ •. 

Fijemos los términos del intercambio en cualquier 

lugar dentro del margen de indeterminaci6n. Con estos pre--

cios, la balanza de pagos puede estar equilibrada o no. En 

este dltimo caso, tendrá lugar un flujo internacional de 

oro. Todos los pré'cios aumentarán en un pa!s, especialmente 

el precio de sus exportaciones, mientras que en el otro des

cenderán. Los términoá del intercambio serán modificados en 

el sentido de restablecer el equilibrio de la balanza. Se -

rechaza esta teoría basada en el cuantitativo (teoría del --

"efecto-precio") • Observamos entonces que en la hipótesis -

de los papeles moneda, el desequilibrio de la balanza deter-

mina una modificación del cambio en el cual los efectos son 

análogos a los del "efecto-precio•. Es posible que no se al. 

canee ningdn equilibrio; de todas maneras no es el efecto 

Torres Gaytán. "Teoría del comercio internacional•. Ed. 
Siglo XXI, pag. 90. 
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Precio (o el efecto-carnbi~) , la fuerza esencial que tiende a 

restablecer el equilibrio {sin llegar a hacerlo forzosamen-,,_ 

te) , sino que esa fuerza est~ constitufda por la modifica--

ción en el tamaño de las demandas recfprocas (•efecto-ingre

so"). 

En realidad la demostración de Sthuard Mill contie 

ne un segundo postulado: que los términos del intercambio de 

equilibrio están situados en el margen de indeterminaci6n • 

Supongamos que no lo estén, es decir, que se sitden de ese -

margen. En esta hipótesis, son modificadas las ventajas re

lativas, En ese caso los términos del intercambio determi-

nan en definitiva, el ndmero de los productos intercambia--

dos, La variedad de las exportaciones, entonces, pueden no 

ser la causa, sino la consecuencia de los términos del inte~ 

cambio, especialmente si estos dltimos est~n determinados -

por fuerzas exteriores a las condiciones reales de la produ~ 

ct6n (que apriori determinan la lista de los productos a -

intercambiar y los l!mites externos de los términos del in-

tercambio) tales como las fuerzas que actdan sobre la balan

za de pagos o las potencias relativas de los pa!ses partici

pantes, Incluso en este caso, el cuantitativo aparece liga

do a la concepci6n subjetiva del valor, porque los precios -

están determinados por las demandas relativas, independient~ 

mente de los costos. 



19 

Pero incluso en esta hipdtesis la teoría sigue op

timista. Si, dados los términos del intercambio tal cual son 

dos países de diferente tamaño intercambian varios produc--

tos, el m~s pequeño de los socios es el que saca la ventaja 

más grande, es el que ofrece menos productos y el que ofrece 

los productos relativamente nu1s importantes para su economía. 

Para lo cual los hechos demuestran lo contrario 131. 

En estos términos podemos concluir esta primera 

Parte: "las ventajas comparativas" no tienen ya sentido, es

trictamente hablando: no está contenida apriori en la reali

dad objetiva (en las productividades comparadas) . El posit:!:_ 

vismo empirista entonces está res~ringido aqu!,en todas sus 

partes, a recurrir a series de falsas teorías (el cuantita--

tivismo) o a postulados favorables a sus demostraciones (no 

hay "efectos-precios pervesos") o incluso a conceptos erró-

neos ("los factores de la producci6n-capital y trabajo-est~n 

dados", mientras que es ta expres:i.ón no tiene ningt!n sentido: 

es la división social del trabajo entre la sección I y la -

secci6n II, que es el contenido de esas do:taciones llamadas 

"naturales"). La degeneración hacia la ideolog.!a apologéti

ca se continuar~ con la f ormulaci6n moderna en términos sub-

13/ Samir Amin. Ob, cit., pag. 69. 
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jetivistas 14 / 

B. Las teorías de los neoclásicos. 

A reserva de qu.e toquemos algunos puntos de las -

teorías neocLfoi.cas, A. Emmanucl las resume con bastante pr~ 

cisi6n: todos los innovadores postcl~sicos, desde Walras, 

Menger Y Jevon, hasta los marginal.is tas modernos, pasando 

por la escuela neoclásica inglesa dsl equilibrio general de 

interdependencia, no han hecho sino ~emotarso a esta ley, 

(los costos comparativos), de 12 época arcaica de la econo--

m:ra políti.ca, aunque prc~·.:ndizá:v:1ol;; y rcformulándola en las 

versiones m<'is 15/ 

Al res?ecto 'l'. Gaytár. nos dice: en materia de co--

mercio internacional, los neoclásicos dcspui:1s de repudiar la 

teoría del valor-trabajo se dedicaron a la tarea de acercar 

el modelo clásico a la realidad, eliminando los supuestos --

reales más evidentes (V.gr. gue sólo hab!a dos pafses y dos 

mercancías) , pero aceptando otros supuestos que en realidad 

también eran falsos. Hos referimos a la ley de los mercados 

o l.eY de Say, al sup:1esto de la ocupación plena, a la ausen-

cia de crfsis de sobreproducción y al pleno funcionamiento -

de la teoría cuantitativa del dinero 

14/ Ibiden, Pag. 71 
f5/ A. Emmanuel "El intercambio desigual" Edición Siglo XXI. 
16/ T. Gaytán. Ob, cit. Pag. 108 



En el aspecto de la producci.6n, los neoclásicos ~ 

construyen toda una estructura teórica que descansa fundante!::.. 

talmente en el. principio económico .de "obtener al máxima· ¡¡i:r.:~ 

vecho neto de una dotación determinada de recursos produ:cti-

vos, y en el cometido de la pol!tica econ6mica consiste en 

lograr la mejor as ignaclón de dichos recursos"111. 

Ahora bien, el c<,uilibrio del sistema se logra por 

s! mismo gracias a la misma competencia entre los empres·a--

ríos, teniendo corno gufa la libre elección de los consumido-

res. A las leyes de la oferta y la demanda. y al lucro,, les. 

atribuyen ser los f actorcs decisivos del .buen funcionamiento 

del sistema 181. 

Es decir, que lo que se propone es reemplazar la -

teorfa objetiva del valor por los postulados de la utilidad 

marginal y su derivación: la productividad marginal. 

As! condujera esto al cont:ra:;entida de que el walo.r 

no dependa del trabajo humano sino de las reacciones psicol~ 

gicas del consumidor cuyos ca'Ilbios están en función de la -

abundancia o escasez, y que al disminuir la cantidad de sa-

tisfactores, la utilidad subjetiva de éstos puede atune.atar·. 

17/ Ibiden. Pag. 108 

!.!/ Ibiden. Pag. 109 
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As!, la =enta del suelo, el salario, el interés, -

la ganancia y otras percepciones de ingreso cualquiera que -

sea su motivo no son sino el precios recibido por el servi-

cio aportado 191. 

En conclusión, la estructura lógica de éste siste-

ma económico "neoclásico" nos ubica perfectamente bien eh el 

aspecto fenoménico de lo real. Bajo esta concepción se bo--

rra toda diferencia entre trabajo necesario y trabajo exce--

dente; es decir, no hay plusval.!a y por tanto no existe ex-

plotaci6n, el modo de producción capitalista partió de la n~ 

da y en esas circunstancias los dueños de los medios de pro-

ducción serán retribuidos a sus sacrificios, por las utili--

dades, en sus diferentes formas: tasa de ganancia, de inte--

rés y renta del suelo. 

Además, corno bien lo apunta T. Gaytán: como el sis 

tema económico se mantiene en equilibrio estable a largo pl~ 

zo, aunque perturbado por factores friccionales y a~n c!cli

cos no hay desocupación involuntaria de mano de obra. Hay -

cierto desempleo voluntario para aquellos trabajadores que -

rehusan a aceptar el salario corriente 
201. 

19/ Ibiden. Pag. 109 

20/ Ibiden. Pag, 109 
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La teoría actual del comercio internacional, re--

presentada por Heberler, Lerner y Leontieff, abandona su p~ 

rentesco con Bastable, Marshall Edgworth y Taussing, quienes 

suponían para la formación del costo de cada producto e¿ ca

da uno de los pa!ses,estaba compuesto por salarios, ganancia 

inter~s y renta en proporciones estables. Lo cual signific~ 

ba -nos dice S. Am:l'.n- que se formule la hip6tesis implícita 

de una misma composici6n orgánica y de las mismas tasas de -

plusvalía, es decir, de un mismo grado de desarrollo entre -

los participantes Zl/ La teoría moderna define el costo de 

un producto, como el equivalente de la renuncia a otros pro

dúctos. 

No es imprescindible la repetición detallada de 

las curvas de "inferencia" que se construyen en base a la 

equivalencia en utilidad de cantidades variables de los bie

nes, ni las posibilidades de producción a costos de oportun~ 

dad constantes, tampoco las de costos de oportunidad crecie~ 

tes, de producción y precios relativos de los bienes. Sola

mente me permito agregar una. buena critica que me parece ---

agota la discusión: "se construyeron curvas de indife--

rencia colectiva, a partir de las curvas individuales, agre

gando las utilidades de las diferentes personas. Para evi--

21/ s. Amin. Ob. cit. pag. 71. 
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tar la dificultad se sup?ne que el comercio exterior no mod! 

fica la distribución del ingreso, lo que es inexacto. o se 

atribuyen artificialmente a la naci6n gastos semejantes a 

los de un individuo" 22/ 

C. Los clásicos marxistas. 

Los marxistas desde su fundador, hasta algunos neo 

marxistas, han tocado el tema del comercio internacional in-

directamente. Carlos Marx, preocupado por la critica de la 

econom!a pol!tica hace referencias al tema desde el punto -

de vista del colonialismo. Las preocupaciones emanadas de 

los horizontes de su construcción teórica, y el momento his-

t6rico del ep!logo de su vida, le impiden visualizar el pro-

blema desde una perspectiva más amplia; -a posteriori corre-

gida por Lenin, Hilferding y Rosa Luxemburgo, los marxistas 

continuadores de su obra, a quienes les toc6 vivir las trans 

formaciones del capitalismo en su "fase superior"-. 

Teniendo presente que el estudio hecho por Marx --

del comercio internacional, es fundamentalmente desde la per~ 

pectiva del sector externo inglés, merecen destacar dos cues 

tiones de mucho interés: en primer lugar, que los traslados 

22/ Ibiden. Pag. 72 
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de capital y manufactura inglesas a las colonias tarde o te~ 

Prano ocasionar!a un "reflujo" de capital a Inglaterra. "Es 

evidente, ante todo, que el env!o de tantos más cuantos de -

libras esterlinas en metales preciosos o en rieles de v!as -

férreas para ~er inver~idos all! en ferrocarriles no son más 

que dos formas distintas de transferencia que, además, no -

figura en la cuenta de las operaciones mercantiles usuales y 

que no abre al pa!s exportador m~s perspectivas de reflujo -

que la renta anual que en su d!a estos ferrocarriles puedan 

rendir" 23/, "Puede comprobarse que durante el tiempo en --

que se realizaron estas grandes inversiones el cambio entre 

Inglaterra y otros pa!ses no se alteró considerablemente. -

No se produjo retirada de metales preciosos, sino m~s bien -

una afluencia de ellos" ~ 

En segundo lugar, esas relaciones comerciales, po-

co a poco, iban condicionando la estructura econ6mica de di

cha región (las colonias) determinando apriori un cambio foE 

zoso ••• "a la larga, estos envios de.metales preciosos a la -

India tienen necesariamente que contribuir a aumentar en la 

India la demanda de mercancías inglesas, ya que directamente 

acrecientan la capacidad de consumo de la India para las --

23/ c. Marx, "El Capital" Ed. F.C.E. T. III. pag. 539 

!!f Ibidem. ~ag. 542 
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mercanc!as de Europa" 25/ 

Sin embargo, Marx escrib!a en su época que el de-

sarrollo, con todas sus penurias, del capitalismo .en Ingla-

terra no iba a ser otra cosa que el camino que recorrer para 

los pa!ses de menor desarrollo., ."los pa!ses industrialmente 

más desarroilados no hacen más que poner delante de los paí

ses menos progresistas el espejo de su propio porvenir" 261. 

No obstante, la r~alidad se impuso demostrando lo 

contrario, dando a luz la primera revolución socialista en -

un pa!s donde el capitalismo precisamente no era el más de-

sarrollado de la época. 

Ahora bien, esta aserción, fuente de inagotable p~ 

lémica, está como parte supeditada a la determinación de to

da la obra marxista como totalidad. Es por ello que su com

prensión cient!f ica requiere de una mayor profundización en 

el contexto económico-pol!tico de que forma parte. Habida -

cuenta, que la finalidad de este capitulo impide necesaria-

mente la explayación de la problemática que tiene por extre

mos la consideración de un desarrollo lineal y/o rnultilinial 

~ Ibiden. Pag. 540 

~c. Marx. "El ~apital" Ed. F.C.E.·pag. XIV 
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(trabajo que por su magnitud y trascendencia requiere de por 

si un concienzudo y amplio estudio), me remitiré exclusiva

mente a referir los textos más significativos que al respec

to han escrito los fundadores del marxismo. 

En el prefacio a la "Contribución a la cr!tica de 

la economía política" leernos ••• ninguna formación social 

desaparece antes que se desarrollen todas las fuerzas produ!:. 

tivas que caben dentro de ella, y jamás aparecen nuevas y -

más altas relaciones de producción antes de que las condici~ 

nes materiales para su existencia hayan madurado en el seno 

de la propia sociedad antigua" 271. 

Tenemos as! una doble significación; por un lado -

la constatación necesariamente relativa (¿pues cómo podemos 

saber cuál es el punto determinante en que una formación ---

social ha llegado al máximo desarrollo de sus posibilidades?) 

de que la discontinuidad de un proceso social surge o tiene 

lugar cuando su continuidad es agotada; por el otro, y a mi 

parecer este punto no sólo está estrechamente relacionado -

con el primero sino que lo aclara y determina, la afirmación 

categórica de que no ·se produce cambio social alguno sin que 

estén dadas las condiciones económico-políticas que posibil~ 

tan dicho cambio. El punto fundamental de la cuestión es, -

pues, la existencia o no existencia de las condiciones dete~ 

minantes del cambio ••• por eso, la humanidad se propone siel!!, 

pre dnicamente los objetivos que puede alcanzar, porque, mi-

27/ e .Marx. 11 Contribución a la crítica de la Economía Pol!ti-
ca" Ed. Estudio Bs. ·As. 1973. Prcfoc.io. Pag. 9 
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rando mejor se encontrará siempre que estos objetivos sólo -

surgen cuando ya existen, o, por lo menos, se están gestan-

do, las condiciones materiales para su realizaci6nh !.!U, 

Anexando a estas consideraciones la célebre men--

ci6n, que se encuentra en el prólogo al capital / toda duda -

al respecto es disipada .. ,"Aunque una sociedad haya encontr~ 

do el rastro de la ley natrual con arreglo a la cual se mue

ve -la finalidad dltima de esta obra es, en efecto, descu--

brir la ley económica que preside el movimiento de la socie

dad moderna-, ja.más podrá saltar ni descartar por decreto -

las fases naturales de su desarrollo, Podrá rtnicaroente acor 

taro mitigar los dolores del parto" Z9/, 

Cabe señalar, por otra parte, que la carta de ---

Engels a Danielson, que con tantc empeño se ha opuesto a las 

menciones arriba citadas de Marx, lejos de refutar. los plan-

teamientos dichos, los confirma. As!, •• en Rusia, lo mismo 

que en cualquier otra parte, no se hubiese podido desarro--

llar a partir del comunismo agrario primitivo una forma so-

cial superior, a menos que esa forma superior existiese ya -

en otro pa!s y pudiese servir de modelo. Y como esa forma -

287 Ibiden. Pag. 9 

29/ c. Marx, "El Capital" T. I. J?aq ,XV. 
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superior -siempre que sea históricamente posible es una con

secuencia necesaria del modelo capitalista de producción y -

del antagonismo dualista social creado por ella, no puede -

desarrollarse directamente a partir de la comunidad agraria 

más que como imitaci6n de un modelo existente en alguna par-

te ••• pero el Occidente perrnaneci6 estancado y ni siquiera -

intentó llevar a cabo esa transfonnación; y mientras tanto, 

el capitalismo se desarrollaba con creciente rapidez. As!, 

pues, a Rusia no le quedaban más que dos caminos: o desarro 

llar la comunidad agr!cola para convertirla en una forma de 

producción de la que estaba separada por varias etapas hist~ 

ricas y para cuyo establecimiento ni siquiera en el Occiden-

te hab!an madurado entonces las condiciones -una tarea evi--

dentemente imposible-, o elegir el camino del desarrollo ca~ 

pitalista. ¿Qué otra cosa pod!a hacer más que seguir este -

dltimo camino? ª-2../ 

De este texto concreto de Engels, no podernos con--

cluir sino que; en el caso concreto de Rusia (lo cual es vá-

lido para otros casos} no hubo un "salto• de etapas históri

cas y s! más propiamente un acortamiento o mitigación de los 

dolores de la transformación social, consecuencia del surgi-

30/ carta de Engels a Danielson en "Obras escogidas de Marx
Engels" Ed. Progreso Moscd. T. I. Pag. 506. 
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miento rápido y pro_gresivo de las 'co.ndiciones determinantes 

de dicha transformación, 

En conclusión, la existencia abstracta de los tan 

mencionados "sal tos dia_lécticos" no tienen aplicación en la 

realidad histórico-social; pues en ésta no encontramos sin'o 

una serie de transformaciones o, lo que es lo mismo, proce-

sos discontinuos (trasformaciones sociales) dentro de la in

quebrantable continuidad histórica (la historia misma corno ·

totalidad) . 

Lenin, el l!der de la primera victoria del prolet~ 

riado mundial y el gran continuador de la obra marxi'sta es -

de los primeros, con Hilferding, Bujarin y Rosa Luxemburgo, 

en tratar las nuevas relaciones internacionales como manifes 

taci6n de una "fase superior del capitalismo". Es decir, -

que tanto Lenin corno estos marxistas, que se les puede lla-

rnar clásicos, preocupados por las evoluciones de la "concen

tración y la centralización" de capital y su producto: el -

monopolio, tocan algunos aspectos del comercio internacional, 

en su nueva forma -para la 'época- exportación de capitales -

(capital financiero) y de mercanc!as, pero siempre desde el 

prisma, de lo que hoy podr!arnos llamar el centro del capita

lismo. Esto es, que la periferia, dnicamente es inclu!da en 

el análisis para observar la expansión de las relaciones del 

modo de producción capitalista, 
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Dentro de este pensamiento clásico marxista, exis

ten diferencias de fondo en la manera de visualizar el impe

rialismo. Lenin, Hilferding y Bujarin, coinciden, -aunque 

los trabajos de los dos ~ltimos son m~s completos-, en sus -

objetivos anal!ticos al recopilar las transformaciones ocu-

rridas en el mundo capitalista y, sobre todo, en la interpr~ 

tacidn de la cr!sis y la destruccidn del sistema burgués. 

Los tres, preocupados por las desviaciones refor-

mistas nacidas en el interior de la socialdemocracia alema-

na, los populistas rusos y la escuela econornicista inglesa, 

que justificaban la colonización, revivieron los postulados 

clásicos del marxismo sin moverse del marco estricto de las 

"contradicciones del modo de producción ·capital is ta en ~su :'!U!:_. 

vo estadio" • 

Dichas limitaciones se pueden palpar en la obra de 

Lenin, "El imperialismo fase superior del capitalismo", ob-

vias por el momento histórico en que Lenin escribid dicho ªE 
t!culo. En un párrafo Lenin dice: "la exportación del capi

·tal influye sobre el desarrollo del capitalismo en los pa!-

ses en que aquél es invertido, acelerándolo extradrdinaria-

~· Si, por este motivo dicha exportación puede, hasta -

cierto punto, ocasionar un determinado estancamiento del de

sarrollo en los paises exportadores, esto se puede producir 
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dnicarnente a costa de la.extensi6n y del ahondamiento ulte-

riores del desarrollo del capitalismo en todo el rnundo"Jl/ • 

Lenin preocupado por la exportación de las rela--

ciones de producci6n del-modo de producción capitalista a n~ 

vel mundial, se apresura a calificar de "extraordinario desa 

rrollo" el efecto producido por la inversión extranjera en -

la periferia, visualizando de esta manera la forma y no el -

contenido de la totalidad que conforma la relación centro-p~ 

. riferia; si bien es cierto que dicha expansión de capital c~ 

rnercial, reemplaza apresuradamente los modos de producción -

nativos, no es menos cierto que hipertrofia la acumulación -

de la periferia al reducirla a la producción de ciertos ar--

ticulos de base y al beneficio de una élite nacional entre--

guista cada vez menor. Por otro lado, la exportación de ca-

pitales no fue el costo de la exportación de las relaciones 

del modo de producción capitalista, pues, como Lenin mismo -

lo entiende en el citado arttculo, las tasas de ganancia tan 

altas en la periferia permiten el aburguesamiento y el retr~ 

so de la clase obrera del centro por el reflujo de dichos --

capitales exportados, Es asf como gran parte de la pobla---

ción de asalariados se convierten en "cortadores de cup6n" o 

31/ V.I. Lenin "El imperialismo Fa~;e Superior del Capitalis
mo" Ed. Progreso. 
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simplemente aumentan sus salarios reales al grado de obtener 

un status que les aisla y confronta con los intereses de la 

clase obrera periférica • 

• El capital financiero" de Hilferding y nLa econo

m!a mundial y el imperialismo" de Bujarin, son obras· clási-

cas marxistas que van, en el mismo sentido, a tratar de com

prender las manifestaciones económicas de la evoluci6n del -

capitalismo de principios de siglo. Difieren del artículo -

de Lenin, pues como este mismo lo afirma en el pr6logo al ~ 

"Imperialismo fase superior del capitalismon, dej6 a propOs~ 

to muchas de las transformaciones superestructurales que se 

estaban experimentando, conjuntamente a las transfor.naciones 

económicas, fundamentalmente por el temor a la censura zaris 

ta. La obra de Hilferding, es mucho m<ts profunda y extensa: 

adem~s, pese a algunas apreciaciones equivocadas sobre las -

predicciones pol!ticas y económicas del capitalismo en su fa 

se ulterior, -que no tocaré pues ser!a desviar totalmente el 

análisis del comercio internacional-, rebasa los l!mites del 

economicismo, para de esa forma comprender el porqué de la -

plétora del aparato represivo de estado. 

En el capítulo de "la exportacidn de capital y la 

lucha por el espacio económico", profundiza el autor en la -

temática de interés para este capítulo. Entrada ya la fase 
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de unión del capital industrial con el bancario, la arnplia-

ci6n del espacio económico y la exportación de capitales, se 

convierten en partes determinantes para el sistema capitali~ 

ta •.• dice Hilferding: "El libre cambio le resulta, pues 1 al 

capital perjudicial y superfluo. La paralizaci6n de la pro-

ductividad como consecuencia de la reducci6n del espacio eco 

nómico procura repararlo no con el paso al libre cambio, si-

no ampliando el espacio econ6mico propio y forzando la expoE 

taci6n de capital 11 32/, 

En cuanto al capital exportado, el ·autor tiene una 

clara concepción: "No se puede hablar de exportación de cap~ 

tal m~s que cuando el capital empleado en el extranjero que-

da a disposici6n del pa!s de origen y los capitalistas naci~ 

nales pueden disponer de la plusval!a producida por este ca-

pital. Este capital ocupa entonces una partida en la "balan 

za de créditos exteriores" nacional, y la plusval!a anual --

figura en la balanza nacional de pagos. Por tanto, la expoE 

tación de capital disminuye la cantidad nacional de capital 

e .incrementa la renta nacional en la plusvaU:a producida "12./ 

¿De qué manera este capital puede estar doblemente 

incluido en las cuentas nacionales? Hilferding anota: "Desde 

3·2/ R. Hilferding. "El Capital Financiero" Ed. G,O,M. pag .352 
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el punto de vista de la naci6n exportadora, la exportaci6n -

de capital puede tener lugar de dos formas: El capital emi

gra al exterior como capital productor de intereses o como 

capital productor de beneficio, En calidad de este dtlimo, 

puede actuar a su vez como capital industrial, comercial o 

bancario. Desde el punto de vista de la nación a la que se 

exporta, conviene saber de que partes de la plusvalía hay --

que pagar el inter~s. El interés que hay que pagar por los 

títulos hipotecarios que se encuentran en el extranjero sig

nifica que una parte de la renta de bienes raíces afluye al 

exterior; y el inter~s que hay que pagar por las obligacio

nes de las empresas industriales significa que afluye al ex

tranjero una parte del beneficio induBtrial" 34 1. 

Para evitar un estancamiento o paralización del m~ 

do de producci6n capitalista, o "atenuar la cr!sis" nos dice 

el autor del capital financiero es que se modifican esas re-

1 aciones internacionales ampliando el espacio económico (de

bido a saturaci6n de mercado, poca lucratividad para los nu~ 

vos capitales, etc.) o exportando capitales. 

34/ Ibiden. Pag. 353. 
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Claro está,que.esta solución es fácilmente intele

gible y admisible para una formación social europea de fina

les del Siglo XIX o principios del XX. Pero los países re-

ceptores de capital extranjero, no contaban con un desarro-

lló tal del modo de producción capitalista en su interior y 

en esa forma este capital afectaba el sentido de la acumula

ción de esta región. ¿Qué nos dice Hilferding al respecto? 

"El elevado interés constituye un estimulo directo 

.para la exportación de capital de préstamo. La ganancia del 

empresario está más alta porque la fuerza de trabajo es ex-

traordinariamente barata y su menor calidad se compensa con 

un tiempo de trabajo extra largo. Pero luego, como la renta 

de bienes rafees es baja 01t1irninal, y corno existe mucha tie

rra libre ya sea por naturaleza o por la posibilidad de ex-

propiación violenta de los indígenas, el bajo precio del sue 

lo reduce tarrbién los costos de producción. A ello se suma 

el alza del beneficio debido a los privilegios y monopolios. 

Pero si se trata de productos cuya área de venta la formaba 

el mismo mercado nuevo, entonces se realizan elevados benefi 

cios extras, ya que las mercancías producidas de forma capi

talista entran en competencia con las producidas de modo ar-

tes ano" 

35/ Ibiden. Pag. 355, 
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En este p~rrafo se encuentra~lucidamente definidas 

las tesis centrales de la dependencia: 1) el reflujo de ca-

pitales de la periferia al centro por las altas tasas de in

terés del capital extranjero a préstamo; 2) "la sobreexplo

tación de la mano de obra" por la remuneración por debajo de 

su valor de la fuerza de trabo.jo y el aumento del "trabajo--

excedente" a base de plusvalfa absoluta; 3) el bajo precio 

de la propiedad territorial y las concesiones o privilegios 

guberna111entales a la inversi6n extranjera; 4) la apropia---

ción de plusval!a extraordinaria (intercawbio desigual -tras 

lado de plusval!a) en cuanto existen diferencias en la forma 

ci6n de los costos de : ~.:; ro·2 ::-:: :rnc!as intercambiadas; princi-

palmente por la md:·or :o~~ci~g~a empleadaten los pa!ses eur~ 

peos (mayor composición orgjnica de capital) 1 que constitu!an 

el centro capitalista para esa época, 

En estas formas de exportaci6n de capital hay una 

que marca la pauta; sin embargo, cada una juega un papel im

portante por separado: el capital a interés o de préstamo --

.•. "arnpl!a ya e:xtraordinariar.iente la capacidad de absorción 

de los mercados recientemente abiertos" 

La exportación de capital en forma de inversi6n d~ 

recta es mucho rn~s irnpoi:tante. No sólo ¡::,r: !:" la exportación -

de las relaciones de producción capitalistas Y menos adn 

36/ Ibiden. Pag. 356. 
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la ampliación del mercado interno. Tal cual se plantea ac-

tualmente de manera "innov.adora" ya a principios' del Siglo -

XX, R. Hilferding lo anotaba: "El rendimiento de esta nueva 

producción asegura la explotación del capital. Para la ven

ta, sin embargo, no importa unicamente el nuevo mercado. Más 

·bien el capital se .dirigirá tambi~n a ramas de la producción 

de estas nuevas áreas, (productos básicos) la venta de cuyos 

productos está asegurada en el mercado mundial" 371. 

Las deducciones 16gicas de Hilferding tienen sus -

limitaciones hist6ricas, y para este punto cabe perfectamen-

te bien la crftica que hago a Lenin; el punto es el siguien-

te: "De esta forma la exportación de capital amplía la ba--

rrera que brota de la capacidad de consumo de los nuevos mer 

cados. Pero, al mismo tiempo, la trasferencia de métodos ca 

pitalistas de trasporte y de producción al pafs extranjero -

favorece un rápido desarrollo económico, el nacimiento de -

un mercado interior más amplio debido a la disoluci6n de las 

interconexiones económicas naturales, la expansión de la re-

producción para el mercado y, con ello, el aumento de aque-

llos productos que se exportan y que pueden servir otra vez 

para pagar los intereses del capital nuevamente importados" 38/ 

Cabe destacar, también que esta apreciación equiv~ 

cada del autor se debe al impacto causado por el desarrollo 

económico del momento, en los pafses europeos y en especial 

'}_21 lbiden. Pag. 356 

38/ Ibiden. Pag. 357 
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en Inglaterra: de esto él mismo deja· constancia en su li---

bro 39/ 

La profundidad anal!tica de la obra obliga al au-

tor a no contemplar una sola fase del problema. En esto --

hay que hacer especial hincapié pues, de quedarme en la cr!-

tica hecha a Lenin, estar!a cometiendo un grave error con --

Hilferding. As!, más adelante, él aclara la suerte de los -

pa!ses importadores de capital: "En lugar de la competencia 

en el mercado de mercanc!as, donde ~nicamente decide el pre-

cio de éstas, entra en acción la competencia en el mercado -

de capitales, en la oferta de capital de préstamo, cuya con

cesión está ya unida a la condicidn de una absorcidn poste--

rior de las mercancías. La exportación de capital se convie~ 

te ahora en medio para asegurar los sumunistros comerciales 

del pa!s exportador de capital. El comprador no tiene aho--

ra elección; se convierte en deudor, y con ello en una pers~ 

na dependiente que tiene que aceptar las condiciones del -

acreedor" 401. 

En el mismo sentido, refiri~ndose al caso concre-

to de un pa!s receptor áe capital extranjero, y el ci.ial pue-

de hacerse extensivo a los latinoamericanos, agrega: "De es-

39/Ibiden. Pag. 357 

40/Ibiden. Pag. 364 • .. 
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ta forma, su desarrollo capitalista, ~ con dl tambi~n el po

l!tieo Y financiero, se quedó atascado en sus principios. 

Tributarios econ6micamente del capital extranjero, ~n--

virt.1eron también pol!ticamente en Estados de segundo orden, 

~ependientes de la protecci6n de los grandes •••• estas rela

ciones pol!ticas repercuten en _las econom!as y convierten al 

Pa!a pol!ticarnente dependientes en zona especial de inver--

sidn para el capital del pa!s protector. La diplomacia se -

pone directamente al servicio de la exportación de capita--

les" 41/ Igualmente, Bujarin profundiza en el análisis --

del Estado Imperialista; además, cosa que lo distingue de -

los anteriores, parte de la cr!tica a la teor!a clásica del 

comercio internacional; claramente dice: "El cambio no deter 

mina la división del trabajo, ~ste no hace más que unir las 

diferentes drbitas de produccidn ••• la divisi6n del trabajo 

no est! determinada por las distintas condiciones naturales, 

de los pa!ses intercambiantes: esas diferencias naturales P! 

san a un plano posterior, con relación a lo que provocan los 

diversos grados de evoluci6n de las fuerzas productivas de -

cada pa!s. El cambio internacional está determinado por la 

división internacional del trabajo. Claro est~ que no se 11~ 

va a cabo en los límites exclusivos que ~ste le asigna. Se 

cambian productos no s6lo diferentes sino iguales: el caso -

es que hagan concurrencia a la producci6n extranjera. En es 

te caso el cambio se fija no por la división internacional -

41/ Ibiden. Pag. 373. 
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del trabajo, 'sino por los distintos costos de producción" ,!l/ 

Termina as! esta primera parte de Bujarin, -desa-

rrollo de la econorn!a mundial-, para continuar con el análi-

sis de las "formas de organización de la econom!a mundial" -

en donde ,Profundiza en los nuevos términos de la competencia 

internacional entre los monopolios y la guerra, que no es -

otra cosa, más que los métodos de concurrencia capitalista -

aplicados a la esfera de la econom!a. 

Rosa Luxemburgo, en su af4n por entender la repro

ducción ampliada en la obra de Carlos Marx, concibe la pre-

sentacidn de los es.quemas de reproduccidn simple y ampliada 

de los medios de producción y los art!culos de consumo, co--

mo un postulado meramente teórico del marxismo: pues ella no 

lograba entender quien consum!a (o realizaba) la parte del -

excedente -cada vez mayor- capitalizable o destinado a la --

acum.ulaci6n ( PAc + PAv + PAc) •. Cree que es imposible que -

lo hagan los mismos capitalista, puesto que, -como ella mis-

ma lo afirma-, ser!a un c!rculo vicioso en compras de unos -

y otros circulando la misma cantidad de dinero. Los obre--

ros -contindan-, es imposible que lo hagan, puesto que ellos 

escasamente consumirán artículos de consumo con el salario -

desembolsado por el capitalista. Los militares, ~ntelectua-

~ ft. I. Bujarin. "La economía mundial Y el imperialismo" -
Ed. Siglo XXI. p. 9·p. No. 40. -
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le•, etc. 19ualmente •• imposible. E• pues, el capitalista 

quien proporciona su trabajo y salario. Por tanto, cree ~ 

la dniea posibilidad de realizacidn de esta parte que se de

dica a la acumulacidn es la venta y contacto con formas de 

prod~cir no-capitalistas, con las que c~mercia en el merca

do capitalista que a su ves quebrantará poco a poco, su for

ma de producir. Esta relación ·(cohexistencia) de varios mo

dos de producción en un todo (formaci6n social espec!fica) , 

lleva a Rosa L. a hacer un énfasis exagerado en la importan

cia que la realizaci6n de la plusval!a tiene en el proceso -

de reproduccidn ar.~~iada. 

No obstante de las nuevás perspectivas que este 

postulado abre con relación al conjunto de la obra marxista. 

de la época, al no comprender Rosa L. lo que ocurre con los 

artículos producidos por otros modos de producci6n e inter-

cambiados como "realizaci6n" de este excedente de plusvalía, 

(porque su análisis se encamina a la realización en dinero -

y no en el intercambio de bienes, .para el cual esta realiza

ci6n es simplemente un estado transitorio) , no s6lo equivoca 

la articulación internacional de distintas formaciones socia 

les, sino que esos modos de producci6n no capitalistas apar~ 

cen en su libro sólo en función de los elementos que el cap~ 

talismo necesita y de loa.que se· puede apropiar; pero en nin 
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g1ln momento las comprende como todos estructurados y menos -

a~n, como entidades suceptibles de rasistir largamente la 

descomposición por medio del capitalismo y de articularse 

con ~ste. En conclusión, Rosa no estudia otra cosa que el -

mismo capitalismo, aunque sostenga que éste no puede vivir -

sin un exterior 43/. 

Su.estudio marca una pauta, muy grande, de diferl!!!. 

cia con respecto a los autores antes mencionados en dos pun-

tos l)Rosa no define el imperialismo como un momento histdri 

co concreto en el desarrollo del capitalismo~ 2) la teor!a· 

de.la ca!da del sistema (ocasionado por la contradictoria l~ 

gica de su estuio y no por la lucha de clases) está presente 

tácitamente en su análisis. 

D. L!mites y Alcances del Intercambio Desigual. 

A finales de la década de los sesenta, el problema 

del comercio internacional adquiere un lugar privilegiado en . 

la polémica entre los Marxistas. A la fecha ya se hab!a es

crito sobre el intercambio, y hasta los mismos economistas -

burgueses reformulaban la ortodoxia de los postulados cl~si-

43/ Para este punto, ver el libro de Philippe P.ey•Las Alian
zas de claseR Ed. Siglo XXI y consultar el libro de Rosa 
Luxemburgo: RLa acumulacidn del Capital• Ed. Grijalbo •. 
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. cos tratando de introducir en el modelo "La Mobilidad del e~ 

pitaP. 

Pero, es s6lo hasta la aparic16n del "Intercambio 

desigual" de A. Emmanuel,. que la polémica se torna realmen-

te interesante. Arghiri Emmanuel, en un esfuerzo por criti

car la teoría cl~sica del comercio internacional, se interio 

riza en la formaci6n del valor y en la remuneracidn de los -

factores, en cada ~na de las regiones (Centro y Periferia). 

Valiéndose del instrumental tedrico marxista aprende la es~-

pecificidad de las diferentes tasas de plusval~a y establece 

que, a partir de la desigual remuneracidn del "factor traba

jo" y por lo tanto la desigualdad de los salarios, surge el 

intercambio desigual: "fuera de toda alteracidn de los pre--

cios que resulte de una concurrencia imperfecta en el merca-

do de las mercancías, el intercambio desigual es la relacidn 

de los precios de equilibrio que se establece en virtud de -

la perec-.iacidn de las ganancias entre ·regiones con tasas de 

plusvalía "Institucionalmente" diferente - Dado al término.

"i.nstitucionalmente" el significado de que esas tasas, por -

la razdn que sea, son restadas a la perecuacidn concurren--

cial en el mercado de los factores, e independientes de los 

precios relativos" 441 • 

44/ A. Emmanuel "El inte:rca::-C: :'..·:· desigual" Ed. Siglo XXI pag. 
104. 
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Es decir, segdn dicho autor, el producto de la de

sigualdad de los salarios vendr!a dado por el hecho de que -

una mercanc!a {fabricada de acuerdo a un ndmero determinado 

de horas de trabajo socialmente necesarias en los pa!ses po

bres) puede ser comprada por los pa!ses ricos dando a cambio 

otra mercanc!a que sólo le ha costado un ndmero de horas de 

trabajo inferior. 

En estos términos se está afirmando una clara di-

ferencia en la formaci~n del valor en cada una de las regio

nes. Sabemos que en la formación del valor no sdlo la remu-

neración del "factor trabajo" condiciona determinantemente -

dicho proceso; la incorporación al proceso productivo de --

técnicas superiores, implica una disminución del tiempo de -

trabajo socialmente necesario para la fabricacidn de una me~ 

canc!a. C. Marx nos dice al respecto, y refiriéndose a la -

intensificación del proceso productivo, que dichos medios de 

produccidn transfieren al producto individual una parte más 

pequeña de valor: " .•. porque el valor total que transfieren 

se reparte entre una masa mayor de productos y porque éstos 

elementos entran en el proceso de produccidn· con un valor -

que, si bien en términos absolutos es mayor, en términos re

lativos y ateniéndonos a su radio de accidn es m4s redu----

cido" 451. 

45/ Carlos Marx. "El Capital" T. I. pag. 261. 
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A.Emmanuel no descarta en su estudio la composi--

cidn org!nica de capital,por lo que está consciente del ori

gen de las desigualdades: "···en fin, si quisiéramos expli

car el deterioro secular de los términos del Intercambio --

por ¡as diferencias de co~posici6n orgánica e independiente-

· mente de la disparidad de los salarios, estar!amos por mal -

camino. Pues esa transferencia de plusval!a, ocasionada por 

la diferencia de las composiciones orgánicas, es decir, por 

la transformación de los valores en precios de producción, -

bien corresponde a una desventaja en los tdrminos factoria--

les del intercambio, pero no necesariamente en·los términos 

mercantiles" !if 

Veamos ahora, los dos ejemplos numéricos de compo-

siciones orgl!nicas que describe A. Emrnanuel: 

COMPOSICIONES ORGANICAS IGUALES 

PAIS ·K e V p V g' g L 
Capit. capit. Capit. plus- Valor tasa ganan Precio Va lo--total const. varia- valía de ga- cia - de pro res de Precios 
compro consu- ble nancia g+K duce.- µso unita--
metido mido ríos _e_ R+g 

K 

A 120 50 60 60 170 50% 60 170 100 l. 70 
B 120 50 60 60 170 50% 60 170 200 o.as 

240 100 120 120 340 120 340 

Los términos mercantiles del intercambio de B son Px/Pm =+ 47/ 
(d6nde P.x, es igual a Precios de exportación y Pm=a. precios de importa-
cidn 

46/ A. Ernmanuel. Ob. cit. pag. 200 

47/ Ibiden. Pag. 201. 
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A 240 

B 120 

360 
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El ejemplo en términos nominales es aceP,table; pe

ro en términos reales no, puesto que un incremento de las 

unidades producidas, sin variar los elementos que forman el 

valor {c+v+p), s6lo admite pensar en dos circunstancias: 

1) que el capital constante (tecnolog!a} empleado en la rama 

B, del mismo precio que el utilizado en la rama A, es m~s -

productivo en B que en A (en términos de cantidades de mer-

canc!as producidas) ; 2) que la jornada de trabajo es m~s ~

larga en B; lo cual le permitir!a producir mayores cantida--

des de mercanc!as, por la sobreutilización del capital cons-

tante y la intensificación del trabajo rendido por el capi-

tal variable al tener que laborar más tiempo del laborado en 

A. 

Ahora bien, ¿en qué se basa A. Emmanuel para alte-
1 

rar el monto producido en la rama B?. Como sea, la nsuposi--

cidn esquemática" de una realidad no nos proporciona necesa

riamente la comprensión de la misma, cuanto más si dicha su

posici6n tiene por fundamento una identidad abstracta que -

por doquiera la analicemos siempre sera refutada por la desi 

gual naturaleza de la realidad econ6mica internacional. 

e V p V g• g L 

so 60 60 170 
33,3% 

80 190 
X fil 

X 
so 60 60 170 40 150 200 0.75 

100 120 120 340 120 340 
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Los tdrminos mercantiles del intercambio de B son Px/Pm ~ 
.L::>U/X, 

'l'Odo, pues, depende de la magnitud de x. Si X 126 f 
1 

los términos de intercambio de B se han deteriorado efectiva 

mente, si x• 126 2 r han permanecido .sin cambio y si x 126 ~, 

se ha mejorado. Es preciso -en este ejemplo numérico- que -

la productividad !Tiarg1.nal del capital sea inferior a h de -

su productividad media, para que esta desigualdad en el "sen 

tido amplio" provoque un deterioro de los términos del inteE. 

cambio. 

Como regla general en el sistema de libre compete~ 

cia, una técnica superior sdlo es valedera a ·condición de --

que, a salarios constantes, el .Precio unitario del producto 

sea inferior al obtenido por la técnica inferior y que, a p~ 

sar de esto, el capital suplementario que necesita esta téc-

nica se remunere a la tasa existente en ese momento, o que -

el precio unitario sea igual al obtenido por la antigua téc

nica, pero que el capital total (inicial y suplementario} --

obtenga una tasa de ganancia superior a la tasa del momento, 

y como esta condición implica un crecimiento correspondien.-

te de la producción por unidad de trabajo actual, podemos -

concluir que, salvo por accidente, el pa!s que no ha aumenta 

do su composición orgánica ~-ecibe del pa!s que la ha awnen-

tado, por el mismo valor y los mismos valores de uso, cier~a 

mente un valor inferior, pero una cantidad superior de valo

res de uso que antaño". ~ 

48/ Ibiden. P4g. 202 



49 

En el segundo cuadro, no obstante de haber capita

les diferentes, no cambian los factores que hist6ricamente -

en toda revolucidn técnica de los medios e intrumentos de --

trabajo han variado. Es decir, la relacidn de los términos 

de la composicidn orgánica de capital ( S ) y la cuota de -
v 

plusval!a. 

Te~emos as! que, suponiendo la composicidn orgl1ni

ca de capital constante, s6lo podr~ aumentar c disminuyen

do v y viceversa. 

Por otro lado tenemos que, ªcomo se ve, la aplica-

ci6n de maquinaria para la producci6n de plusval!a adolece -

de una contradicción inmanente, puesto que de los dos facto-

res de la plusval!a que supone un capital de magnitud dada, 

uno de ellos, la cuota de plusval!a sdlo aumenta a fuerza de 

disminuir el otro, el ndmero de obreros• 49/ 

Volviendo al cuadro arriba mencionado, Emmanuel nos 

dice que todo depende de la magnitud de x, pero no especifi

ca de qué depende la x misma. Es decir, Emmanuel toma a la 

x corno causa determinante de las condiciones de intercambio, 

sin reconciderar que dicha x, ade~s de tener un desempeño -

49/ c. Marx, ªEl Capitalª. Tomo I. Pag. 335 
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causal, es ante todo un ef~cto que tiene su origen en la re

lacidn econ6mica existente entre la composic16n orgitnica de 

capital y la cuota de plusval!a. 

Anteriormente anotaba, que la polémica entre los -

marxistas se vuelve interesant~ a partir de este autor. Sin 

duda esto resulta as!, pues A. Emmanuel parte con una cr!ti-

ca serve¡~ a las posiciones anteriores, 

Veamos algunas de ellas: 

La tesis Singer - Prebisch. 

"En pocas palabras, esta tesis comprueba que los -

frutos del progreso técnico pueden ser distribuidos, bien a 

los productores, o bien a los consumidores. En los países 

desarrollados el progreso técnico de las ramas manufacture--

ras produce 1'll aumento de los ingresos y en ~os producto~es 

de víveres y de materias primas una ca!da de los precios 501 • 

La cr!tica que presenta Emmanuel es: "El hecho de 

poner de un lado de la barrera los productos primarios y del 

otro los productos manufacturados sdlo puede justificar la -

50/ A~. Emmanuel. Ob, cit. Pag. 123. 
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impresi6n de que la tesis Singer - Prebiscb es, en 1:Ut.i.mo 

an~lisis, una reformulación sofisticada de la doctrina en b2 

ga segdn la cual, por razones indefinidas, la primera cate--
. 

gor!a de 11productos encuentra siempre y en todas partes una 

demanda menor que la segunda, Es esto lo que Gay de Lacha

rri~re llama "la inferioridad fundamental del comercio de --

los productos de base, en relación al de los productos manu

facturados" Sl/, 

El autor adn cuando reconoce cierta elaboracidn en 

la tes:l.s de l?rebisch, sin embargo, nos dice, no agrega mayor 

cosa a lo esencial: "Si los precios hubieran sido reducidos 

en proporción al aumento de la productividad, la reduccidn -

habr!a sido menor para los productos primarios que para los 

productos manufacturados •.• los beneficios del progreso téc

nico, en esta forma, hubiefsen sido distribuidos igual.mente 

a trav~s del mundo de conformidad con las premisas impl!c1-

tas en el esquema de la división internacional del trabajo. 

Si el aumento del ingreso en los cent.ros industria 

les y en la periferia era proporcional al aumento de sus --

respect1 vas productividades, la relación de precios entre pr~ 

duetos primarios y manufacturados hubiese sido la misma que 

la que resultara de una disminución de los precios en estric 

51/ Ibiden. Pag. 123 
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ta proporci6n con la productividad. En vista de l~ product!_ 

vidad m~s alta de la industria, la relación de los precios -

hubiera evolucionado en favor de los productos primarios •••• 

ya que ••• de 1870 a 1930 esa relación ha evolucionado, de h~ 

cho, en contra de los productos primarios es evidente que, -

en el cen~ro, el ingreso de los empresarios y de los facto-

res productivos aumentó relativamente m<'[s que la productivi

dad, mientras frue, en la periferia, el aW!lento del ingreso -

fue menor que el de la productividad. En otras pal.abras, 

mientras que los centros guardaban el beneficio total del 

desarrollo técnico de sus industrias, los paises periféricos 

les transfer!an una parte de los frutos de su propio progre

so técnico. 

La raz6n de esta diferencia es que, ••• durante la 

reanudación, una parte de las ganancias es absorbida por el 

aumento de los salarios, provocado por la competencia entre 

los empresarios y por la presión entre los sindicatos. Cuan 

do las ganancias deben ser reducidas durante la depresi6n,. -

la parte absorb~da por los aumentos de los salarios pierde -

su fluidez, en el centro, a causa de la bien conocida resis

tencia hacia una dü JinuciOn de los salarios. La presil'$n r!?. 

percute entonces h.Lci:t la periferia, con una fuerza que aque

lla que se hubiera ¡;j¡;,rcido sin (¿~s l!m: ::ac::ones e<? la com--

petencia no hubiesen vu~lt~ r!~id0s los salarios y las genr 
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entre los obreros empleados en la producción primaria le~ im 

pide obtener aumentos de salarios ••• 

Hay pues, dice el autor, una alteración de causas 

y de efecto. Lo que hace subir los precios durante la alta 

coyuntura es el mercado. El aumento de los salarios y las -

ganancias sigue seg11n el esquema ortodoxo. Pero lo que les 

impide volver a caer durante la baja coyuntura es la rigidez 

de los salarios y de las ganancias. Sin embargo, esto s6lo 

es verdadero para el centro. En la periferia, los salarios 

y las ganancias siguen siempre los precios, tal como debe -

ser"~· 

Termina la critica a R. Prebisch, el autor, en los 

siguientes términos: "Encontramos aqu! el prototipo del raz9_ 

namiento circular. Prebisch busca una causa para una cierta 

evolución de los precios mundiales. Cree encontrarla en una 

determinada evoluci6n de los salarios condicionada por una -

cierta evolución de la productividad. Ahora bien, la produ~ 

tividad no puede influir en ning11n caso en los salarios sino 

mediante los precios. Yo soy.un obrero en la fabricación de 

transistores. Una mejora técnica hace que produzca dos apa

ratos diarios en vez de uno, mientras que mi colega, que 

trabaja en una zapater!a, contináa produciendo un par de za

patos diarios. Para que este acontecimiento tenga algttn si~ 

~ Ibiden. Pag. 127 
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Tanto Prebisch como toda la escuela "cepalina• de 

la dt:'!cada de los sesentas, levantñn las banderas de la indus 

trializacidn como necesidad imperante para que los pa!ses 

periféricos (en este caso latinoamericanos) , superaran la 

condición de subdesarrollo. Es por esto que Prebisch anali-

za este fenómeno en principio, como producto de una falta -

de dinamismo interno; sin llegar a proponer.la destrucción Je 
las "relaciones internas de producción" vigentes, como solu-

cidn "sine-qua non" para superar el tipo de crecimiento eco-

nómico dependiente. 

Retomando a Emmanuel, veamos ahora sus fuentes de 

i~spiración: Quesnay, fue quien le enseñó el camino, tal ~ 

mo el autor mismo lo afirma. Quesnay escribe: ••• •que un -

pa!s que exporta las mercancías de su cosecha y comprara en 

el extranjero mercancías de mano de obra ocuparía menos hom

bres de lo que tend~a que hacerlo sin ese comercio, lo cual, 

agrega el autor (Emmanuel) , es .una forma de decir que cambi~ 

r!a cierta cantidad de su trabajo nacional por una mayor can 

tidad de trabajo del extranjero" 55/. 

Otto Bauer, como Hcnryk Grossman, de igual forma -

se constituyeron en los maestros de Emmanuel, al hacer notar 

las transferencias de valor de un lugar a otro, en el ínter-

cambio internacional ocasionado por las,diferencias en sus -

composiciones org~nicas. 

55/ A. Emmanuel. Ob, cit. pag. 121 

56/Veánse las páginas 212-213 de A. Emmanuel. 
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liatural:mente entre sus fuentes de inspiraci6n est~ 

vieron Marx y Engels, como pilares centrales de su construc

ci.dn tei5rica. aport<!l:ndole no s6lo sus investigaciones acerca 

de.l •colonialismo•, sino toda su concepción econ6mico-Polít!_ 

Es conveniente tocar ahora algunas de las cr!ticas 

que presenta Ch. Bettelheim quien.reconociendo en el fondo 

l.as tesis de Emmanuel , se convierte en su crítico m4s imne-

diato. Tal como él mismo lo escribe: ••• la dominación im---

perial.:Lsta y la. incapacidad de las clases dominantes de los 

pa.!ses pobres para liberarse de esta dominaci6n es lo que 

explica el estancamiento de los pa!ses pobres, la miseria 

y la sobrexplotaci6n de los trabajadores de esos pa!ses •••• " 

57/ Y ra~s a~n, agrega a manera de explicaci6n causal ••• 

"En esos paises, el bajo costo de reproducción de la fuerza 

de trabajo est~ funda1Tentalmente ligado al bajo nivel de su!?_ 

sistencia al que est~ condenada la gran mayor!a de la pobla

cidn'" SB/ • 

.Bettelhein pretende derrumbar toda la aportación --

del "intercambio desigual", con' cr!ticas demasiado forzadas 

a lo que a la tesis fundamental se refiere. Veamos algunas 

de las implicaciones que ch. Betelheim ve a la aportación --

57/ A. Em.manuel. Ob. cit. pag. 328-329 

58/ Ibiden. Pag. 329 

W zm·zms ~IM.!J~,,,, •. ~~~.~ ·--. 
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de .Emmanuel: " ••• independientemente y anteriormente a la ex

plotación imperialista (en el sentido de una explotaci6n de

bí.da a las inversiones de capitales) , una "explotación come:: 

cial" de los pa!ses coloniales y semi-coloniales. Esta· sería 

mucho más profunda que la explotación i.~perialista, pues se 

basaría sobre las leyes inmanentes del mercado mundial capi

talista" 591 .... "Si esto fuera as!, la explotaci6n imperi~ 

lista, as!. corno aquello que aquí se califica corno "explota-

ci6n comercial", sería uno de los efectos de las "relacio---

nes internacionales capitalistas de producción". En el esta

<lo actual del conocimiento, esto sólo puede ser el objeto.de 

una indicacidn. uno de los más graves defectos de los térmi 

nos "explotaci6n comercial" e "intercambio desigual" es el -

de ocultar el hecho de que lo que se designa con estos térm~ 

nos tiene necesariamente su raíz en las relaciones de produc

cidn" GO/. 

Tanto esta como otras críticas, que Ch. Betehheim 

hace a Ernmanuel, me parecen mal infundadas: pues en lo que -

concierne, hablar de diferencias en las composiciones orgá-

nicas de los países intercarnbiantes es remarcar directamen

te los distintos grados de desarrollo de las fuerzas produc-

59/ Ibiden. Pag. 310 

60/ Ibiden. Pag. 310. 
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tivas 611 

Las diferencias •en las remuneracione.s de 1os f,ac- 1 

tores" de un pa:Cs a otro {sobre todo en el caso centro-pe;ri

feria), es muy claro en· el ftintercanibio desigual~ y en 10 ~ 

personal creo que el autor ;st~ dando mayor peso a la compe)

sic16n orgánica que al salario en particular. Claro está"

que sin la relaci6n estrecha que hay entre estos dos concep

tos no se puede entender uno de ellos por separado. Por 

otro lado, al establecer Emmanuel la diferencia salaria1 

de un pa!s a otro, la movilidad del capital y su contra.P.art! 

da en la inmovilidad del factor trabajo .. campi:ueba los clec

tos de la diferencia salarial en la esfera oomei:c:ial. Dem"!_ 

trando de esta forma, lo que la economta vulgar emp!ricamen

te utilizaba como "deterioro de los términos Qel :intercam 

bio". Por lo menos ésta es la apreciac:.i.6n de muebos ectmO

mistai:i y pensadores marxistas, que a la fecha reci:mocen 3.a -

fuerte influencia que conservan respecto a las tesis de~ 

nuel. Es el caso de Ch. Pallois, s. Am.in, et.e. etc. 

Sin embargo,, a principios de la d~cada de los se

sentas apareció una recopilcaci6n de trabajos c.rrticcs de -

tres autores W, en donde prácticamente no se le c:onoee :ni 

Ibiden. Vease a este respecto la cr:!tica de la p:lg. 321 
segundo p~rrafo. 

v. Testa, E. Chatelai.n, M. Salvat.i •La explct.aci&i en
tre naciones. Ed. Rosa Blanca, Bs. As. 
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la menor aportaci6n a la obra de Emmanuel. 

Independientemente de la objetividad de di~ 1?0!. 

tulados cr!ticos, hay que ~B~ptar de Emmanuel la o:r:ig:i.na1i.~ 

dad primogénita, entre los marxistas contempor~. de eJ:~ 

focar el es~udio del comercio internacional desde la pe~ 

tiva de la composici6n del valor en distintas fomacicmes ~ 

ciales y su repercusi6n, al efectuarse el intercambio, en~ 

sendas acumulaciones. 

La mejor cr!tica presentada al •intercambio desi~ 

gual" es la que enfoca el estudio de la estructura de las :ire 

laciones internacionales desde el punto de vista del -mrono-

polio n &3/, en tanto que desde este ~qulo no s<Jlo se con---

templa una transferencia de plusvalía, sino qoe la •1.:ibre ~ 

competencia" , postulado central de Emmanuel, queda ñ?e.ra de 

lugar como un supuesto exclusivamente abstracto. • ••• El. mo--

noplio abre la posibilidad de ~plicar un precio ac!s al.to a -

un comprador m.1s débil (o pagar menos a un vendedor en isaa-
les circunstancias); por eso los mas desfavorecidos en. el. ~ 

tercambio internacional son los paises atrasados, ya que 

ellos no tienen fuerza· para negociar" 64 / ~ 

63/ Testa "Los monopolios en el mercado mundial.• En el. libro 
-- ya citado. 

64/ Ibiden. Pag. 18. 
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De 1 a misma forma se puede ir corroborando esta ar 

gumentaci<Sn si analizarnos el traslado de tecnolog!.a del cen

tro a la periferia, igualmente sucede con el monopolio de r~ 

cursos monetarios a nivel internacional. Y finalmente, hay 

que. aceptar que el comercio internacional está siendo redu-

cido a simples transferencias de mercancías entre filiales -

de los monopolios internacionales, entre estos y sus subsidi~ 

rias, as! como entre éstos mismos, sin ningt1n obstáculo pos!_ 

ble o controlable de parte de los gobiernos locales. 

Por tanto, y a manera de conclusión; se pude afir

mar que no es el mercado exterior quien puede solucionar los 

problemas que se ocasionen, en la periferia, el monopolio y 

los mercados reducidos; por el contrario es éste el instru-

mento central que da luz verde al capital extranjero, quien 

una vez instalado {en tanto inversión directa) , concentra y 

centraliza el sector dinámico de la periferia. Además, gra

cias a su aliado bastardo -las burgues!as locales-, contro-

la y determina la economía nacional en pro de su exclusivo -

beneficio. 

En consecuencia, el pu~to determinante no reside -

en la b~squeda de un modelo más racional y progresivo de los 

términos del intercambio, en otras palabras,su posible tran~ 

formación sino en la transformación del modo de producción -

que es la causa determinante de un intercambio desventajoso 

y enajenante, y por ende de la explotación imperialista mis-

ma. 
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IV. La Filial como factor determinante 

.. 
El aumento de capitales en época de pos-guerra, -

(1945 para adelante) , no s6lo hacia el área periférica del -

sistema capitalista, sino también entre Estados Unidos y los 

paises de Europa Occidental y el JaJ;)6n; los acuerdos inter

nacionales, -Carta de la Habana, Gatt, F.M.I., o.r.c., Kenn~ 

dy Roud, Bretton Woods, Banco Mundial-, la definitiva impos~ 

ción hegemónica de Estados Unidos y de su Moneda, -como pa-

tr6n de cambio mundialmente reconocido-, en aras de restau--

rar el capitalismo de la época pos-bélica, dan origen a "la 

corporación multinacional" 1/ - . Constituyéndose ésta, en la 

parte determinante de la econom!a mundial capitalista. 

Este nuevo tipo de organización empresarial, .. "que 

transplanta hacia la escala mundial las poderosas técnicas -

de apropiaci6n,;idministraci6n y control privado ·de los resu!_ 

tado$ de la concentración tecnológica y económica, de la mono 

polización, de la centralización,de la conglomeración y de -

la inversión estatal" Y, viene a reemplazar las antiguas 

!/ No considero necesario determinar aqu! una definición, -
por lo demás aprior!stica, de la corporación multinacio-
nal; esto ya ha sido objeto de estudio en varios autores, 
-veáse entre otros T. Dos Santos, R. Vernon, etc.- de lo 
que se trata en este estudio es ver la hegemonía que di-
cha corporación tiene en la estructura económica del área 
latinoamericana. 

y T. Dos Santos "Imperialismo y Dependencia" Artículo pre-
sentado en el I, I. Eco. UNAM., pag. 3. 
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La inversi6n se lleva a cabo por entidades o fir-

mas, bancos o grupos financie.ros asociados a las mismas, que 

actdan a nivel internacional; en otras palabras, por medio 

de corporaciones multinacionales. 

Es decir, que tanto el viraje de la inversi6n, co

mo la sustitución de :ifnportaciones, no fueron cambios casua

les; lo primero, por un lado, responde a las circunstancías 

objetivas con las que se encuentra el capital extranjero de~ 

pués del segundo conflicto mundial; por el otro lado, toda -

la gama de políticas anti-trust al monopolio extranjero, la 

gran cr!sis de los años treinta y el surgimiento del bloque 

socialista, obligan al capital y al capitalismo como sístema 

a buscar nuevas formas de asociacidn, inversión e L~tegraci6n 

en pro de la perservación del sistema ya no sólo a nive.l n.a

cional sino, y ésto constituye lo fundamental en las nuevas 

relaciones imperialistas, a un rango~internaciona1•. En tér 

minos de alianzas, pactos y asociaciones pol!ticas, econ6mi

cas y militares, que garanticen y delimiten las ~reas de in

fluencia de la potencia burguesa, como el mismo centro heqe

rndnico capitalista, 

En lo que compete a la sustitución C:e ir:ipcrtac.:í.o

nes, no es otra cosa que las pol!ticas adoptadas por les go

biernos, nacionalistas o pupulistas, en busca de una satis--
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:faocH5n de l.a demanda interna que .. antes prove:ta el extranje

ro, que, para ·ese entonces, pasaba por una fuerte baja la -

oferta ·de l!!stos productos a consecuencia de la .cr!si·s y la -

guerra .. 

Ahora bien, es has~a la década de los sesentas en 

que .se puede encontrar esta tendencia más o menos estructur~ 

da en el ~rea latinoamericana. La industria1izaci6n que em

pezara corno producto 'del "excedente de ·exportacionesª V, en 

Argentina, M~xico, Brasil, Colombia, Chile y Uruguay 11, pa-

sar~ a ser determinada, en estos paises y en-los restantes -

del ~rea, por la corporaci6n multinacional. Tesis que paso 

a demostrar. 

"De las 1325 .filiales norteamericanas establecí---

das en Latinoamérica, 246 pertenecen a la rama quirnica, 129 

a la farmacéutica y 74 a la automotriz. De esas 1325 en la 

regi6n, 365 estar:!an en México, 199 en Bra.;il y 159 en Arge!!_ 

tina. Las filiales establecidas en estos pafses absorben --

el 74% de la inve~si6n representando un 55% del total de las 

filiales V 

comparando el ritmo de crecimiento de las indus--

trias con el correspondiente a las filiales que P.n la indus-

y 

7J 
y 

c. Furtado "La econom!a latinoamericana ·desde .la conquis
ta ibérica hasta la revoluci6n cubana" Ed. S. XXI .• 
Tipolog!a utilizada por Vania Bambirra '"El capitalismo d!:_ 
pendiente latinoamericano" Ed. S. XXI. 
F. Fc.jnzylber,"La empresa internacional en la industriali 
zaci6n de América Latina", en el libro "Corporación Mul t1 
nacional en ~.méríca Latina. Ea. Peri:eria. pag. 23 
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tria local actuan, "se tiene que para los años 1959-1965-,. es: 

el sector industrial qu!mico, uno de los de mayor crecimiento 

en América Latina, la producción total se expand!a a 9.8%--

anual, mientras que para el mismo per!odo las ventas de las 

filiales norteamericanas crec!an a 15.4% anual. El ritmo de 

las ventas que consta para esa fecha es de 52% del valor to-

tal de la producción del sector en América Latina; es decir, 

que de un total de 3270 millones de dólares, de las ventas, 

la filial se adjudica 1690 millones21. 

Tomando los datos globales de la inversidn nortea-

mericana directa para América Latina, se nota que ésta ha t~. 

dido a estabilizarse o a disminuir. Sin embargo, este fen6-

meno no ayuda en gran cosa (en lo que a este per!odo se refi~ 

re) para la explicaci6n de la multinacional; pue·s los capit~ 

les una vez instalados en la rama de la manufactura o indus-

trias extractivas de la regidn, incrementa sus actividades o 

buscan su financiamiento a base. de utilidades generadas in--

ternarnente o recibiendo ahorro local por medio de la banc:a -

nacional o extranjera. 

'#.( Las industrias químicas en América Latina y su evolución 
en los años 1959-1967 CEPA!. E-CN 12-848. Tomado del ar-
t!culo ya citado de Fajnzyber. 



CUADRO Ro. 1 

BOA; Val.or de las inversiones 
directas en e1 exterior. (I.a-
tino~rica). Distri.bucidn -
por ~reas y principa1es pa:rses. 
(MiUones de dtUai:e.s y pÓn::en
tajes). 

PAISES Y AREAS 1 9 6 o 1, 7 o 
s ' $ ' Latinoamérica 8387 25.6 12252 15.6 

Venezuela 2569 7.8 2704 3.5 
Brasil 953 2.9 1847 2.3 
México 795 2.4 1786 2.3 
Argentina 472 1.5 1281 1.6 
Chile 738 2.3 748 1.0 
Pananul 405 1.2 1251 1.6 
Perd 446 1.4 688 0.9 
Colombia 424 1.3 698 0.9 
otros {a) 1.586 4.8 1250 1.6 

JI. 9 71 ll. 

$ 'i 

1237!1 ll.S.:ií. 
26H l.l. 
2N5 2.4 
.ll.UiVl 2.l. 
135(V) Jl..\ii 

721!. !Ul.88 
UH Jl..71 
Hil (lll.$ 
7145 lm.!J 

H:l!J Jl..71 

(a) Incluye Bolivia, c. Rica,. Bep. uc::ai:ni.caima. JIDo¡¡¡aiji¡¡¡ir,, iElL 
Salvador, Guatemala, Haití, Dicaragaa, JI?~. 

Fuente: Survey of current Bussine.s, varios n~ Jl.llll/. 

En la década de 1960-1970, tse pmei5.e ~ 1lllll!l -

aumento de la inversidn en actividades Ba!Qllllfa~ir.as ~ 

te superior a la experimentada eo otras ramas,. s:ii <01W!llbem]llia

mos la inversi6n norteaJJCricana directa eim llmd!ldic:a Jr..ail:.iimiiBJ) -

disminuyendo en cambio el monto destinado a D.ICIS ~

les y los servi~os pdblicos. Las :inversiol!les em ptJ::lrll'l5ll.e -

10/ Cuadro tomado:, exclusivaJEDte para el. case ~Cli!I 
- no, de los datos que presenta Ablla Cbapoy lll'trll!nfill:¡¡¡¡z "~ 

sas .Mllltinacional.es• Ed. El Caba1U.t:o, pag. :a. 
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conservan su importancia relativa, ocupando el segmido 111ngar 

después de la manufactura. La inversidn en llilallufactura all.-

canzd ·en la década de los sesentas la cantidad de 1.1. 152 mm.-

llones, de los cuales para América Latina correspondierdim ~ 

1 610 millones¡ lo que representa el 14.4\ de la inversi«l'lm -

total Norteamericana en la rama de manufacturas. Esos ll. fill.l!ll 

millones, corresponden al 19.2% del tota1 de la inversi«l'lm ~ 

norteamericana en 1\.mérica Latina¡ cifra que aumenta coimsidle-

rablemente para 1970, ocupando el 35.4\ del tota1 i.Jmverti'.do>. 

Y para el siguiente año el 36.3%, destacando defini.tivameJ1D.1te 

sobre los demas renglones. 

Argentina 
Chile 
Panama 
Colombia 
Per4 
otros 
1971 

1 281 
748 

1 251 
698 
688 

1 250 

Total por pa!ses · 

Latino
américa 
Venezuela 
Brasil 
ME!xico 
Argentina 
Chile 
Panama 
Colombia 
Perd 
Otros 

86 001 

12 978 

2 698 
2 045 
l 840 
l. 350 

721 
1 461. 

745 
688 

1 429 

(-) (-) 
455 

19 
(-) (-) 

427 
57 

6 720 

l 356 

(-) (-) 
119 
l.26 

(-) (-) 
452 

l.9 
(-) (-) 

415 
54 

(-) (-) 
(-) (-) 

259 
334 

(-) (-) 
412 

24 258 

3 303 

1 634 
145 

30 
(-) (-) 
(-) (-) 

286 
345 

(-) (-) 
564 

771 
66 

117 
235 

92 
147 

35 475 

4 708 

516 
- 1 409 

1 272 
813 

50 
144 
256 

92 
157 

509 
51Dl9 
856 
129 
169 
635 

19 549 

3 6ll 

548 
312 
4ll.2 
537 

- 2H 
1 ou 

H4 
JU!ll 
654 

1-) Menos de SOO 000 dólares 
(-) (-) Incluido en •otros• (esto es lo que hace que el t.otall. dlle 

notros" no coincida con los sumados). 

11/ 
Fuente: Survey of CUrrent Business, varios ntisexos ~ • 

1.1/ cuadro tomado de A~·~ Chapoy Bonifaz ••• lhiden paq. 52. 
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El petrdleo en llm(!rica Latina, es el segundo re.n--

9 ldn en importancia para la inversidn Norteamericana direc--

ta. En la década de los sesentas representaba el 34.4\ del 

total del monto invertido en la reg!dn, sui?erando a la rama 

de la manufactura; cosa que no 11uoede para los años 1970 y -

1971, pues s6lo alcanza el 25.9% y 25.5 respectivl!lllente, del 

total invertido en Latinoruner!ca. 

CUADRO No. 2 

EOA: Valor de las inversiones ex
tranjera.a directas, por activida-
des y por regiones y parses selec
cionados (Am!!rica Latí.na) 

PAIS O REGIOH TOTAL MINE RIA PETROLEO Ml\NtlFACTU- OTROS 
'l ADOS RA 

1960 

'total por pa!- 32 765 3 011 10 498 l1 152 654 
ses 
Latinoamérica ¡¡ 3B7 1 153 2 887 1 610 2 738 
Venezuela 2 569 (-) 1 995 180 394 
Brasil 953 10 76 515 353 
Mt!>:ico 795 130 32 391 243 
l'.rgentina 472 (-) (-) 213 260 
Chile 738 517 (-) 22 200 
Panam<; 405 17 56 9 323 
Pera 446 251 ;9 35 81 
Otros 010 15 4S2 237 1 277 

1970 

Total por 79 179 6 166 21 714 32 261 18 035 
países 

252 l 391 3 173 4 336 3 353 LatinoamE!rica 12 
Venezuela 2 704 H H 1 735 462 506 
Brasil l 947 ¡Jl 118 1 247 351 
México l 786 153 33 1 199 401 
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(Cont. Cuadro No. 2) 

P:i>:ís ó REGÍON TOTliL MINERlA PETROLEO MMluFAE't'u- OTROS 
y MOS RA 

Latiam(!rica 13 483 
Argentina 1 391 (t) (t) (t) (t) 
Brasil 2 490 136 169 1 745 440 
Colombia 739 (b) 327 262 (t)' 
Chile 621 359 (b) 47 214 
México l 993 124 32 1 385 451 
l?anrun:! l 423 19 265 162 997 
Perd 714 416 (b) 90 208 
Venezuela 2 603 (b) 1 546 539 599 
Otros (e) 1 429 54 564 157 654 

( t) No hay 
{b) La cifra es menor que la mitad de la unidad y está incluida en --

otros. 
(e) Datos tomados del año anterior, para calcular el monto total apr9_ 

ximado. 
ruente: •11mdrica en cifras 1914" pags. 259-260 (Los datos presentados, 

considera la fuente que son preliminares) • 



V• LA MDLT.INACIONAL COMO MEDl.AC!ON ENTRE CENTRO Y PERIFE-

RIA. -VISTO DESDE LA PERI.FERIA-• 

.El análisis cuantitativo ~e hace limitado al pro--

:Eundizar e.n las relaciones gue establecen estas compañ!as ·de 

--car4cter mu.lt..inacional con sus filial-es y dem~s entidades na 

cional.es,, por varias razones.· La forma bajo la cual se org-.e_ 

nizan, producen e interrelacionan, en principio, adguieren -

las car.acter!sticas de una producci6n oligop611ca. Sin em-- . 

.bargo, todo parece mostrar lo contrario cuando se establece., 

a través del tiempo, una mayor concentración en el poder •que 

en la :misma propiedad! 

"As!, por :medio de participaciones en escala i(·cas-

-cada)~ -una .sociedad matriz A puede controlar la acti:vídad ae 

una sociedad "nieta" e en la gue .no tendr!a sino una pegueña 

participación, gracias a una filial B intermedia, controlada 

parcial pero mayoritariamente" Y 

Se puede presentar ta.'!lbién el caso de una activi-

.aaa de monopolio en el mercad'.:> donde no necesariamente ·exis -

y Para un mayor estudio sobre 
D'Argent "La Multinacional, 
capitalista" Articulo de la 
llo I.I. Eco. México. 

este punto., véase a Charles -
forma superior de la emPresa 
Revista Problemas del oesarr~ 
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te una concentraci6n de propiedad, .!\demás del subarrenda-~ 

miento, corno forma elemental de dominio de una empresa a su 

proveedor, se. efectlla una serie de medidas ilegales, tales -

como; a) el control entre sociedades que dependen de dis.ti~ 

tos focos capitalistas; b) la influencia de una entidad m~s 

poderosa sobre las decisiones de otra menor, en la adapta--

ci6n de parte o la totalidad.de las decisiones, (las deci.--

siones están determinadas por las cantidades a producir y ~ 

los precios de venta) • La influencia sobr:e estas dos polrtf_ 

cas, constituye el dominio total. Es decir, que muchas de -

las firmas internacionales establecidas en la región, apa~ 

temente no guardan relación entre ellas mismas, ni entre ~

ellas y las nacionales; sin embargo, con un escaso ndmero de 

acciones se establecen v!nculos tan estrechos al extremo de 

controlar monopólicamente la actividad económica de la :ce-~ 

gi6n. 

Dichos v!nculos se hacen más claros al abordar las 

relaciones desde la perspectiva de la esfera de la produc-~ 

ción entre las filiales establecidas en la periferia y la -

casa matriz ubicada en el centro. 

Aparte de las políticas gubernamentales latinoame

ricanas que concedieron privilegios a las empresas extranje

ras (instaladas en el interior de los paises} en detrimento 

de las nacionales, concediendo a las prillleras un cambio pre-



ferencial para la importa9i6n de equipos existe la tan cono

cida práctica de la sobref acturaci6n o aumento de los costos 

de los bienes de capital, insumos o partes, importados por ~ 

la filial a la matriz. Tal abuso deserr.boca directamente en 

el proceso de descapitali~aci6n que se viene gestando en Amé 

rica Latina; la sobrefacturaci6n en los surtidos por la ca

sa matriz a su filial, permite obtener una ganancia neta sobre 

los precias.;. dado que estos se hallan favorecidos cuando 

la filial no es pose!da sino en parte (mayoritaria} por la -

mattiz: el precio, determinado de cornlln acuerdo entre el ven 

dedor y el comprador -siendo controlado éste por el prime~o-

permite al vendedor realizar una plusvalía sobre cesión de -

activo de la cual, del otro lado, no soportará sino una par-

te del costo (proporcional a su participación en la filial) , 

siendo entonces el saldo positivo·para e:1tt 2~. Estos saldos 

2/ Ch. D'Argent ••• opus. cit. pág. 106. 
T¡ Veamos algunos ejemplos de sobrefacturaci6n en ArnE!:rica L!!_ 
- tina: ~una encuesta realizada entre 19 =ompañ!as extranje 

ras establecidas en Chile, reveló en 6 de ellas la "sobre 
facturaci6n" oscilaba entre O y 30%; en 3, entre 31 y 100% 
y en 10 superaba este 1Htimo porcentaje". F. Fajnzylber, 
"La empresa multinacional e1: L:, industrializaci6n de A.;i;.;<

rica Latina". 
En el caso de CC'lornbia, Cor:~· ::antin Vaí tos presenta los si 
guientes datos: -

1968. Tasa de gananc~a je :as compañ!as extranje-
ras en Colo:mbü:. 

R.AflA INDUS- TASA PROM;:;- GANANCIA Df. Gl\NANCU. EFEC-
TRIAL DIO DE SOB~ CLARA.DA TIVA 

PRECIO 
Farmacéutica 155.0% 6.7% 79 .h 
Hulera 40 .0% 16.0% 43.0% 
Qu!mica 25.5% n.d, n.6~ 

Fuente: uErnpresas multinacionales"Alma Chapoy Bonifaz. Ed. 
Caballito". 

Para Argentina, J. M. Katz, en ur, estudio de la industria 
farmacéutica nos presente las siguientes estad!sticas: 

n:f>;¡ijklf!:f M tt d 



TABLA. N9 5. AL0t1NOS ~JEMPLOS LOCALES l>B !lODREP'Ac:rÍ11\A.CIÓN DE DROGAS FA.t\MACÉUTICAS IMPORTADAS 

DATOS DEL ESTUDIO V AlTSOS DATOS AílCE.NTINOS 
Droga farmacJutlca Precio l11ttrntJ· Pals de % 10brefac· Valor lm· Precio % Soliro· Importa® clonol FOB orilclSll turaclón en 7iortado Unitario fcacturt1clJn 

(a) do (a) Colombw an u•s (•) ooal 
1. Dlaupan 40,00/Kg Itnl!a 6.400 % 60!.068 6311/Kg l.ISOO % 
2. Erltromlclna 120,00/Kg Itnltn 108 % 1.072.377 180/Klf 30% 

132,00/Kr; Alcmnntn 
110,00/Kg Itnl!n 
100,00/Kg Itnltn 

3, Trlamclno!ona 
Aclltontcla 110,150/K¡¡ Frnncln 233 % 92.610 1 B.!120/Kg 80% 

IS. Cloramf enlcol 13,015/Kg Itnlln 267 % 82.718 16,!!0/¡tn 140 % 
4. Doxamothaacma 7,75/gm Alcmnn!11 

7,10/gm Itnlln 
690/gm Italla 100 % 210.866 16,00/Kg 20 % 

6. l'rocloro;iaraclna 37,50/Kg Alcmnnln 900 % 8.240 121,00/K¡i 227 % 
7. lllc.iometaclna 72,50/Kg Itnltn 611 % 265.100 404,00/Kg 4tí0 % 

ll0,00/K¡¡ ltnltn 
108,00/Kg Alemania 

8. Plrrolldln·M atlt 
tatraolcllna 70,00/Kg Itnl!n 

9. Ellonlamlda 34,00/Ku Sul:r.11 75 % l:'l.14!S t!B,40/Kg 7· 
38,00/K~ Itul111 085 % 6.902 138,00/Kg 100' 

10. Clnr,,romca:lna 
Hldroclorlto 20,50/Kg Jtnlta 870 % 27.553 24,10/Kg. 12 % 

11. 7·cloro·2 Mallla· 
mino 5-F 111111 (Jll 
1,4 B11niodla111pa. 
M•4 oxide. 

420,00/Ks 1.000 % (Llbr11m1) 10,00/Kg Alcmanlll fJ.100% 433.720 

. ' FU1tNT1C1 Ln1 trél prlmorH ool11m11111 ¡mivlanen dol estudio du C. Vatt1011 01' cit., p. A 10 y 11. Lo1 datot llr• . g1111tlno1 hnn aldo 11laboriido1 un hllso n lnform11olón proporo!o1111d11 por oxpcrloe clu In lntluatrla, c11yll col11boraolón 
ao n¡r1uloco nun cmmdo optnrun por pormaneoor en el 11nonlm11to, 
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favorables se incrementan todav!a m<is y son reciprocamen-

te beneficiosos tanto para la filial como para la matriz; 

en primer lugar, a la filial le permite evadir buena par-

te de las cargas fiscales, pues al aparecer inscrito en -

los libros contables el bien en esa forma obtenido, se --

considera corno un gasto que autom<1tica:-.-::::tte se ded·iJ:ce pa-

ra el cálculo de la utilidad neta. En segundo lugar, pa-

ra la matr::.z constituye una ampliaci6n de su mercado por 

medio de una venta de material "obsoleto" a la perife---

ria. 

Ahora bien, "todo contrato de compra-venta de tec-

nolog!a especifica las distintas obligaciones que la fir

ma licenciada se compromete a cumplir a cambio de los de-

rechos que recibe. Algunas de dichas obligaciones se re-

fieren a transferencias monetarias que la empresa compra

dora. debe "efectuar" Y. 

Estos pagos sierr.?re est~n explícitos en los cc~tr~ 

tos de compra-venta de tecnología ••• " normalmente especi

fican: a) la base sobre la que se debe calcular la renta 

~J. M. Katz "Importación de tecnolog!a, aprendizaje e -
industrializaci6n dcpendie:-ite" Ed. F.C.E. :.:é:üco 19715, 
pag. 33 
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devengada por la operaci6n (ventas, beneficios, etc.); b} 

el porcentaje sobre dicha base (es frecuentemente hallar una 

combinación de sumas globales y flujos porcentuales sobre 

ventas)¡ c) las monedas en que deben efectuarse los pagos; 

d) la frecuencia de_ éstos, etc. " JA/ 

Estas cl~usulas especificadas en los contratos de 

compra-venta, no constituyen la totalidad de los obligacio-

nes de las firmas que actdan bajo licencia de una compañ!a -

multinacional ••. " las firmas norteamericanas consideran por 

lo comdn que el pago de una regal!a periódica es sdlo uno de 

los componentes del "paquete"total de compensaciones que es

peran recibir del acuerdo de licencias .Dicho "paquete" se -

construye cuidadosa.m<?nte en forma tal que maximice el beneff_ 

cio combinado de'regal!as, pagos por servicios técnicos, ga-
5/ nancias provenientes de la exportación de partes, etc~K -. 

El transporte se constituye en un factor m.:!s de --

los que contribuyen en la "fuga de capitales"; pues, al no -

contar con medios de transporte debidamente adecuados para 

la importaci6n, los pa!ses latinoamericanos tendr~ que ha-

cer uso de flotas extranjeras y :xponerse de esa forma a pa-

gar fletes ttcon recargo", ya que es demasiado sencillo lle-

gar a un acuerdo entre transportistas e inversionistas ex---

!/ Ibiden ••• pag. 35 

É_/ Ibiden ••• pag. 35 
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ttanjeros en e'.!. alza del costo ,del flete,. 

También es importante hacer rnencHln ae :las 'restr,íc 

-ciones a las que se ven obligadas las filiales (o empresas -

.con lice.ncia) e:-i Sl.lE ventas al exterior* ..... "'En el ·grupo an-

:dii:no., de 451 ccmtratos analizados 31.9 tenían clliusulas :res--

tr.i.ctivas a la exportación y solo 90 ten:!an autorizacilón ex-

pl.:tcita para hacerle.. Las ci:fras para los ·dd.stintos :par.ses 

es ia siguientes~ 

:PA:t:S 

·Colmtibia 
·Chile 
l'exl1 
;E-cuaacr 
:Bolivia 

COADRO 'No. 1 

Restricciones a la ei-.-portaci:6n 1en 
l.os contratos de ·carqpra ·venta <de 
tecnolog!a :firmados par •el :P·aC.to 
Andino. 

CONT.RJ1.TOS 
EY.AfUNADOS 

140 
175 

89 
35 
35 

CON CLAUSULAS :IIBSTRICTIVAS 
A 'LA EXPORTACliON 

9.2 
.ll77 

77 4 
2'!1 
27 

:Fuente: P~dro León IJ:'.:az 

¡(i5. 7 
'66 .• 9 
'83 .• 1 
75 .• 0 
77 .. l 

Los sesenta contratos d~ camo~a 'Venta cde :tecno1og!a exami 
naaos ·en el marco 5e ;,;~'t'.l:: .. í.::; a::gentino revelan una rega-=
l:ía _promedio éiel c::::ie:i c<:Cl 5:¡, sobre ventas,, fiuctuando ~ 
cho .coeficiente cr:::.re 0. :Sí v 12% sobre ·ventas .. :Prima :fa--
c1e la in:forrnaci6n corresp;nde a 'Chile,, 'Per.11 y .colonlb'.i:a 

;muestra 'una :situación trasnacional mlis .desvafo.r:ab1le;; !la -
:maycr:!:a .de los contratos especifican un :porcentarie .gue (~ 
'.be pagarse sobre ventas brutas. Los promedios ':hail;J;ados -
'el\ Chile., :Perti 'Y Colombia se encuentra ·entre 10% y \15% .• -
;J • .:M • .Katz._. Ibiden ••• pag. 34. 



7/7J 

.Eliminando l.a rama de tabaco, en .l:a ·que ·el Jl.'[i'O\ ·de 

.los contratos estudiados en el :rnaroo del P.ac.to Jmdii:no res--

tr:ingen la exportación, también en el caso ·chíleno ,se "obser

va .que 1a industria qu:ilnica (se trata en :real.d:dad •.é1e 1.a :r:ama 

fa::::maCl!utica) es la que con mayor frecuenci•a ·eXll!iib>e •contt.a

tos gue bloquean la actividad ·exportadora ·de !L:as ±:.i!l:lllaS ll:á.-

cenciadas" Y 

Financiamiento 

Las empresas multinacionalies al .actuar ·en .a:ii.fieren

tes patses del lil:ea lat1.noameri.cana 11 :por anedi;o •de lfirl.:ii.;a1Les,, 

necesitan una cierta cantidad de lllOneda 3:.ocal q.ne ;1es ¡pel:ll!li

ta un desenvolvimiento similar al de .la indus:t:.r.ia nacional:! 

pago de salarios, compra de insumos o materias primas,, .e:tc~ 

Bistt5rit::amente adquieren esa solvencia fL"'l.anc:i:era ;por .con-

dueto externo, sin embargo, en la actualidad •obtiene su !li--

guidez acudiendo a :medios locales desarrollando ·ent.1dades -

.financieras de ca:rt::-ter multinacionaL Chri:S±opher Tugend 

.Mt .. en su .libro "Las Empresas .Nh.ilti:n;:;ciona1es"',, :nos .d.iJce -

al respecto que; ••• "cada filial debe.r:ra se:r <eapaz ,ae 'finan

ciar :sus propias necesidades~ a través ·de sus ¡pzqpibms xeour-

§jJ. M. Katz ••• Ibiden ••• pag. 3fi 
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sos monetarios o mediante créditos locales, y de proporciona·r 

un beneficio continuo a la empresa matriz. Habrá momentos. -

en que incluso una filial que lleva ya tiempo funciona~do -

tenga que pedir ayuda a la empresa matriz, pero el flujo de 

dinero debe ir de las filiales a la empresa principal, no al 

revE:!s" ?.! 

El financiamiento externo, ahora reducido, se lle-

va a cabo por una entidad bancaria internacional o la misma 

matriz, bajo el control del pa!s de origen. Aceptando el --

préstamo con los requerimientos que el crédito implica, as~ 

me la responsabilidad el pa!s receptor destinado dicho crédf_ 

to a manos de la fili.al quién se encarga de hacer las com---

pras al exterior (al pa!s que facilita el préstamo) y sus --

gastos internos necesarios. 

Como financiamiento interno se entiende las utili-

dades de la producción realizada internamente con todas las 

ventajas de monopolio que asumen estas empresas. Tarrbién --

está facilitado por los bancos extranjeros situados en es---

tos países, que en la mayor parte extraliniita sus funcione~ 

legalmente pennisibles al recoger ahorro local; pues de esa 

forma compiten con la banca nacional y coadyuvana la forma--

?.J chris topher Tugnendhat. nLas empresas multinacionales·" Ed. 
Alianza, Madrid, pag. 195. 
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ci6n Y a la centralizaci6n del capital en las empresas multina 

cionales. 

Es más, "Una empresa int"ernacional puede influir -

de varias otras formas .en la marcha de una filial de un modo 

que no beneficiar!a a los intereses del país donde ésta se -

encuentra. La empresa matriz decide s{ ha de. pedir en prés-

tamo grandes cantidades de fondo dentro del ámbito local, si 

debe buscar recursos extranjeros o si ha de mantener escasa 

de fondos a una filial. Al decidir su estrategia, la empre

sa multinacional tiene en cuenta la pol!ticli de los gobier--

nos, ajustándose forzosamente a las leyes y las normas de -

los países donde operaf eero cuando por alguna raz6n., como, 

por ejemplo, el temor a los riesgos en el cambio exterior, 

un gran nt1mero de empresas retirar fondos de sus filiales en 

un país concreto, las consecuencias grandes" Y 

Es curiosa la opinión gerencial ac~rca de las le--

yes de los países en donde operan sus empres as: "Nunca que-

brantos a sabiendas las normas legales en un país, siempre -

empleamos un equipo de expertos para que nos diga exactamen-

te cuáles son éstas, y a otro que nos dice c6mo evadirlas. -
I 

La función de los gobiernos es establecer normas, y la nues-

~ Ch. Tugendhat ••• Ibiden ••• pag. 199. 
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tra es encontrar orificios en ellasn ~ 

Es interesante,respecto al financiamiento, se9uir 

la huella del capital extranjero a la manera como lo presen

ta Caputo y Pizarra: "En Latinoamérica, para el período ---

1950-1967, los préstamos de mediano y largo plazo represen-

tan 20 360 millones de dólares, por los cuales hay una amor

titizaci6n de 13 102 millones; hay entonces una entrada ne-

ta por éste concepto de 7 258 millones de d6lares. Por con

cepto de préstamos compensatorios existe una entrada de cap~ 

tal de 11 418 millones y una salida por amortizaciones de --

8 753 millones; tenemos, por tanto, una entrada neta de ca-

pital de 2 665 millones. En cuanto a inversión directa, se 

reciben 9 601 millones, y salen por retiro de capital y -~-

otras salidas, 947 millones; tenemos entonces una entrada ne 

ta por inversidn directa de 8 654 millones {gran parte de es 

ta entrada no representa un flujo de nuevos capitales, ya 

que se incluye la reinversión de utilidades) • En consecuen

cia, la entrada neta de capital extranjero para el per!odo -

considerado es alrededor de 18 577 millones de dólares. Sin 

embargo, si se consideran las salidas por concepto de rentas 

que el capital recibe; se aprecia que el aporte del capital 

'!}Ch. Tugendhat ••• Ibiden •••• pag. 171 



extranjero es negativo: la renta total pagada al eapit:all ex-

tranjero por latinoaraer1.ca en el per.tooo o=sideraillt» es <liie -

24 182 millones de d6lares (18 430 11Ü.llones correspcmilen a -

utilidades y dividendos percibidos Por la inversidn di:rec:t.a 

y 5- 752 m.illones por con~pto de :intereses de lo:s pri!s!ta.mo:s» • 

considerando las rentas del capital extra:njero# .J,o:s ;pa!ses -

de latinomnl!rica tuvieron un aporte negativo en el!. perl,ooo -

de 5 606 millones de d6lares"' lO/. 

10/ eaputo o. Y Pizarro R. •nesarrol.llsmo Y cap:i:ttal ~JI!, 
- ro• Ed. oniversidad Técnica del Estado. Chile Ui7•0. pasr. 

29. 
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VI. LA MULTINACIONAL Y LA ECONOMIA LOCAL. 

A. El estancamiento.-

Resumamos a grandes rasgos el análisis del estan--

camiento, aunado centralmente a la actividad de la empresa -

multinacional subsidiaria (filial) que, actuando en la eco--

nom~a local, afecta estructuralmente el proceso productivo -

(la acumulacidn) de 1a regidn latinoamericana. 

l. En 1\lnérica Latina, el proceso de acumulaci6n indu.!!_ 

trial, se caracteriza por la articulacidn de la especializa-

cidn en la produc·cidn de maquinaria pesada y la fabricación 

de art!culos durables, como efecto del proceso de expansidn 

industrial del centro a la periferia¡ pasando a depender -~ 

este sector de la importacidn de innovaciones tecnoldqicas~ 

En el perrodo 1960-1965 las importaciones de bienes de 
capital representaron alrededor del 31% del total de -
las importaciones de bienes. Esa relacidn fue de 35% -
en Argentina, 32i en Brasil, 39% en Colombia y 31% en -
Chile. A. Chapoy •Empresas Multinacionales~. 

P.I.B. 
Importaciones 
Exportaciones 

Importaciones-exportaciones de A. L. 

Cmfi>OSICION 
1965 1970 

100 100 
9.0 10.5 

10.8 10.3 

PORCENTUAL-TASAS J\NUALES DE 
1973 1965-70 1971 

100 5.8 6.2 
10.6 9.2 5.9 
9.6 4.a o.a 

CRECD!IEN.'1'0· 
1972 19'H 

6.9 1.4 
7 .2 8.5 
4.0 7.6 
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La consecuencia inmediata es la dependencia del r

sector productor de bienes durables con relación al sector -

productor de bienes de capital indispensables para la f abri

cacidn de la producción final. 

En esos términos, e.l sólo hecho de la relación té_s 

nico-económica, aparte de las ventajas anteriormente explic! 

das en la importación de tecnolog!a para la filial, encierra 

las condiciones de dependencia del sector industrial latinea 

mericano. Dicha maquinaria diseñada para la producción en -

gran escala, dada las condiciones del mercado de las econo-

m.tas centrales, es vendida a la periferia en cuanto ya no se 

hace lucrativa su producción en la matriz, por haber sido 

reemplazada por tecnolog!a de mayor rendimiento; esto es, 

que esa tecnolog!a "obsoleta", entra en el proceso producti

vo latinoamericano determinando: por un lado, la velocidad 

de producción; pues en la mayor!a de los casos tendr~ que -

ocuparse bajo,su capacidad, evitando, as!, sat.uraciones de -

la oferta -o mejor, permitienc~") p:r;ecios .Lucrativos dados los 

reducidos mercadoz-. Y por o~ro lado, la direcci6n del pro

ceso técnico, -en el sentido ~~ estrechars~ los lazos de de

pendencia con los mercados occidentales capitalistas-, ya -

que difícilmente se podrá alterar (una vez importada e insta 

lada> una cierta tecnolog!a productora de bienes duraderos o 
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medios de transportes, a riesgo de paralizar la economía, 

2. Veamos ahora de que forma surge la tesis del estan 

camiento. Es a partir del análisis de la demanda dependien-

te Y la distribuci6n del ingreso, que c. Furtado inicia su -

argumentación. Para ello toma dos modelos latinoamericanos 

de industrialización dependiente; el primero, lo componen --

los países de economía de "enclave" de tipo agrícola o mine-

ro, los cuales no presentaron mayores arnbiguedades puesto --

que la utilización del excedente se controlaba desde el ex-

terior. "La rentabilidad de la empresa que controlaba el --

enclave prevaleci!a sobre cualquier otra consideración, por -

lo que resultaba irrelevante si las inversiones proporciona

ban o no economías externas dentro del pa!s en cuestión" ~. 

Lo importante es que su industrialización surgió como prolo~ 

gación de actividades exportadoras, incrementando ••• " el va-

lor de la actividad primaria ••• " 

El segundo tipo de industrialización"surgió ligado 

directamente a las importaciones como forma para aumentar -

el valor de las ventas del sector importador" V, Es decir, 

1/Celso Furtado, "Interpretación estructuralista de la cr!-
- sis actual del capitalismo". Art. del Trimestre Económico · 

Ed. F. e .'E. pag. 87 9 • 

'f:j Ibiden. Pag. 881. 
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un proceso de industrialización en base del llamado "proceso 

de sustituci6n de importaciones", en el cual se conserva un 

importante sector precapitalista que proporciona una abunda~ 

te oferta de mano de obra a niveles salariales establecidos 

por las condiciones m!nimas de subsistencia, propias del.sec 

tor precapitalista. 

De estos dos casos, el segundo representa las con

diciones generales de Am~rica Latina, y además, es sobre el 

·que se centra la cr!tica que se le hace a c. Furtaao.:I. Ra

z6n por la cual me abocaré a este caso. 

Analizando los resultados de la industrialización, 

Furtado hace énfasis en la concentración del ingreso, produ,S 

to del modelo primario exportador, que no ha podido ser modi 

ficada por el proceso de industrialización basado en la sus

tituci6n de importaciones y que, por el contrario, se ha ag!!. 

dizado al no haber podido varié.r- la distri.bución del ingre-

so. Punto que como dice el au: r, "en países con capitalis-

mo periférico que if;,¡:;ortan este.o l·ienes (importaciones de -.,. 

bienes durables de consumo), el •}&fuerzo por una capitaliza

ci6n improductiva exige mayor e ncentraci~n del ingreso, ya 

~ critica que se analizará m~s adelante. 
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sea mediante la ampliaci6n relativa del excedente o mediante 

la reducción del nt1mero de beneficiados con este exceden---

te" ~. De esta forma, continda Furtado, en esos pa!ses de 

capitalismo perif~rico existen tendencias estructurales ha--

cia la concentraci6n del ingreso y a orientar el ahorro a -

inversiones improductivas. Tales tendencias contribuyen a -

volver adn más escasos los recursos disponibles para la in--

dustrializaci6n, escasez que se ha agravado con el tiempo, -

debido a que el proceso de sustitución de importaciones avan 

za en una rampa cuya pendiente expresa la intensidad de cap~ 

talizaci6n por unidad de venta. 

Ahora bien, profundizar en la cuestión supone en-

tender, segdn Furtado, que la industrialización en estos --

pa!ses se apoya en dos mercados con din.imicas muy diversas, 

El primer mercado formado básicamente por el pro

letariado, implica que la reproducción de una gran parte de 

la fuerza de trabajo se lleve a cabo dentro de una econom!a 

de subsistencia, lo que hace que la tasa de salarios de los 

trabajadores no especializados tienda a ser estable!/. Sin 

embargo, ese mercado formado por este sector de la población 

tiende a ser cada vez más grande, bien sea por el aumento ce la 

~ Ibiden. Pag. 882 

!f Ibiden. Pag. 882 
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población dada 1a emigr~cidn campo-ciudad, o bien por el in

cremento demogrc!fico propiamente dicho. En ese sentido, se 

convierte en un mercado surtido por una oferta poco diversi

ficada y escasa en la introducci6n de nuevos productos. 

El segundo mercado está constitU!do.por una mino-

r!a de la poblacidn que se apodera del excedente, y que es-

tá representado por la burgues!a nacional y los cuadros buro 

ciáticos y profesionales superiores. ªDebido a que la tasa -

de salarios tiende a ser constante, los incrementos de la --

productividad {cualquiera que sea su origenr beneficia a es-

te segundo mercado en forma esencial. como la industriali-

zaci6n significa un aumento de productividad, contribuye té!:!!!. 

bién para hacer más diniimico el segundo mercado Y. As:tmis-

mo, el desplazamiento de la mano de obra, por el incremento 

de la productividad a base de plusvalía relativa, implica --

u.~a disminución de la masa de salarios co1no proporción del -

aumento industrial. 

Tomar el modelo de C. Furtado .hasta este punto, n::_ 

eesariamente nos ccnduce a la te5:'..s del estancamiento y de -... 
hecho as:! lo enti":?nden sus cr!ticos -'. De suceder lo an--

y Ibiden. Pag. 883. 

*/ ver c. Tavares y J. Serra ·~111s all~ del estancamiento~ T. 
- Econ6mico. 
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teriormente mencionado, el sector industrial ( o la indus-

tria de bienes de capital) se encontrará con mayores dificul 

tades por los mercados reducidos y la falta de medios a~ecu~ 

dos de financiamiento, s6lo podrá desarrollarse si los pre--

cios relativos del sector alcanzan niveles estremadamente --

altos. Esta situaci6n tiende a disminuir la relación produ~ 

to-capital, lo cual, en condiciones de salarios estables, i!!!_ 

plica una reducción de la tasa de ganancia. Esta circunsta~ 

cía es agravada por los márgenes de capacidad ociosa preva--

lecientes en la industria de bienes duraderos. La reducción 

de las ganancias en la industria moderna excluye la posibil~ 

dad qe que la tasa de ahorro pueda aumentar para compensar -

la baja en la relación producto-capital. As!, tanto del pu!: 

to de vista de la economía global como del sector dinámico -

de la industria, el crecimiento económico tiende a debili---

tarse bajo el influjo de una relación producto-capital rápi

damente decreciente en condiciones de salarios estables~-

Sin embargo, a partir. de aqut que c. Furtado, arn-

pl!a los l!mites de su análisis al agregar que ••• la necesi

dad de capital está aumentando pues el sister:ia industrial va 

ganando complejidad. ·Por lo tanto, en esta etapa, es cuando 

§/ M. e. Ta vares y J. Serra "Más allá del Estancamiento'" una 
discusión sobre el estilo de desarrollo reciente. Art. -
del Trimestre Econ6mico. Ed. F.C.E. pag. 910-. 



1 
.l 

89 

las actividades industriales de los pa!ses de capitalismo -

periférico empiezan a ser controladas por las grandes empre

sas extranjeras. Finalmente, dice Celso Furtado, que de es

ta manera se puede explicar, en genéral, que el cambio cua-

libativo en el proceso d~ industrialización haya sido acorn-

pañado en muchos casos, por otro cambio en el sistema de con 

trol de la actividad industrial, as! como de una r~pida sus-

tituci6n de la clase capitalista local por representantes de 

grandes empresas con actividad internacional. 

En conclusión, se puede agregar que·en el an&lisis 

de Furtado, el estancamiento latinoarr.ericano no es el objet~ 

vo central. Su preocupación est~ encaminada a tratar de elu 

cidar las condiciones internas, que llevaron al capitalismo 

Periférico a la "alianza-absorciónD con el capital extran--

jero. 

La realidad objetiva del capitalis~;.o latinoa'!leric~ 

no, no. se puede explicar como un procese homogéneo en cual-

quier época o regit'.'.i:> del continente. Tampoco se pueden en-

tender los cambios .internos ;; ¡:a.r:ir de las variaciones in-

ternacionales {condiciones ex cernas) , son ~stas aunadas fun-

damentalmente a las condiciones hist6ricas internas, las que 

han provocado los cambios en la dependencia del capitalismo 

latinoamericano. 
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Para profundizar en este estudio, merece capital -

importancia, incluir la cr!tica del estancamiento; en tanto 

que pretende ir más allá de la tesis del estancamiento. 

B. Más allá del estancamiento. 

Esta tesis sostenida por varios investigadores en 

la materia, no implica propiamente la superación del supuesto 

estancamiento económico en Amdrica Latina, sino más bien un 

planteamiento opuesto a éste en el cual se pierde el comdn -

acuerdo conceptual, para polemizar en términos diferentes y 

establecer caminos distintos en los programas, no sólo econó 

micos sino pol!ticos, de los modelos de desarrollo para Amé

rica Latina. 

En primer lugar, el análisis cae en el relativismo 

del objeto de estudio y propone entender la realidad econ6m~ 

ca latinoamericana bajo los principios de un nuevo esquema -

de desarrollo, Tal es el caso de M.C. Tavares y J. Serra .• 

"Nuestra idea es que la crisis que acompaña al agotamiento -

del proceso sustitutivo representa en lo esencial, al menos 

en el caso de algunos·pa!ses, una situación de tránsito ha-

cía un nuevo esquema de desarrollo capitalista, que puede -

presentar caracter!sticas bastante dinámicas, al mismo tiem

po que refuerza algunos trazos del "modelo" sustitutivo de -
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crecimiento en sus etapas más avanzadas: la exclusi6n social, 

la concentraci6n espacial, as! como el rezago de ciertos su~ 

sectores económicos en cuanto a niveles de productividad" ZI 

Analizando los planteamientos de algunos estudio--

sos latinoamericanos, (especiálrnente c. Furtado), que luego 

de observar que gran parte de la población de América Latina 

está y tiende a permanecer marginada de los beneficios del -

crecimiento económico, c. Tavares sostiene que tal situaci6n 

demostraría la incapacidad dinámica del capitalismo en la re 

gi6n (postraci6n econ6mica) • As! mismo expresa que aunque la 

constataci6n es correcta, su utilización en los términos ---

señalados pasa por alto la diferencia entre los intereses de 

los grupos dominantes en la América Latina y el interés na--

cional. En opini6n de la autora el proceso que siguieron en 

épocas pasadas los países capitalistas desar~ollados (moder-

nizaci6n de la agricultura, maxirnizaci6n del contingente de 

la fuerza de trabajo y de los •:onsumido:·es, que constituye--

ron en determinados rnornen:.os r."·.1u.Lsitos importantes para la 

expansión del siste~a) no cor~csponde a la realidad econ6mi-

ca latinoamericana. Pero esto ne fundamenta sostener el ---

principio de que el capitalismo carece de dinamismo en coda 

la región; pues ••• "el proceso capitalista del Brasil, part~ 

cularmente, si bien se desarrolla de un modo crecientemente 

2/ Ibiden. Pag. 907 
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desigual, incorporando y excluyendo sectores de la población 

Y estratos económicos, de manera que profundiza una serie de 

diferencias relacionadas con el consumo y productividad, t~ 

bi~n ha logrado un esquema que le permite autogenerar fuen-

tes internas de estfmulo y expansión, las que le confieren -

dinamismo" Y 

Ahora bien, no creo que simplemente por no establ~ 

cer una diferenciación, en cuanto a intereses de la pobla--

ción latinoamericana, (grupos dominantes-dominados), tenga--

mes que aceptar que el proceso capitalista de cualquier pa!s 

-latinoamericano (el caso del Brasil, es el que mencionan M. 

C. Tavares y J. Serra), haya logrado establecer un esquema -

que le permita "autogenerar fiuentes internas de estfmulo y -

expansión que le confieren dinamismo". Puesto que, indepen-

dien_temente del modelo de Furtado y sus limitaciones, ser!a 

estar pensando en un incremento de la actividad industrial -

a base de un estfmulo interno _que no tiene vinculación con -

el exterior, o que la inversión extranjera directa ha lleva-

do a cabo la acumulación de capital en estos pafses, y ahora 

sirve a los grupos dominantes nacionales. También esto pue

de dar margen a pensar que el excedente de exportaciones al

canzó el monto necesario para llevar a cabo la industrializ~ 

y Ibiden. Pag. 908. 
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cidn y que ahora los grupos dominantes nacionales controlan 

la inversidn extrMjera directa; .lo cual tampoco es cierto. 

Es justamente lo contrario: y prueba de ello, es la expre--

si6n "militar" que se constituye en el dnico instrumento 

político capaz de imple~ntar la •alianza-absorción" por pa~ 

te del capital extranjero de los grupos dominantes naciona-

les. 

Sin embargo, no hay tal ingenuidad en c. -

Tavares, al contrario, conoce muy bien el problema econ6mico 

latinoamericano y en especial el caso brasileño. Lo que oc::_ 

rre es que la autora no está preocupada por el compromiso de 

clase de la ciencia econ6mica. 

Hay una acumulación de capital y su prota

gonista es el capital extranjero ••• "en el caso de Bnasil pu~ 

de decirse que la cr!sis económica de rnedia~os de la d~cada 

pasada, expresa también una transición, r.o tacia una nueva -

economía, pero si hacia un nuevo estile de desarrollo capi-

talista que supone, dada la e>.!.E"!:.encia de una base prod;.icti

va adecuada, un nuevo esquema de concentración del poder y -

del ingreso, as! como nuevos ~~~<!.llismos de est!nulo, adecua

dos a otra etapa de integración con el capitalismo interna-

cional" 21. 

21 Ibiden. Pag. 923. 
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Si miramos, contintta C. Tavares, "a los otros pa.:!

ses de América Latina, podernos decir que uno de los factores 

que ha determinado sus posibilidades de expansi6n ha sido 

precisamente el grado de mayor o menor solidaridad de sus 

econom!as con el capitalismo internacional" lO/. 

Veamos ahora, de que forma describe c. Tavares es

te proceso de acumulación, que a grandes rasgos son dos los 

sectores que lo determinan: El capital extranjero y el Esta 

do. 

"En el caso latinoamericano, son las actividades -

más modernas y las empresas l.!deres las que están en una po

sición privilegiada para generar y apropiarse de una mayor -

parcela del excedente económico. Esto no s61o se debe a su 

más alta productividad física, originada por el uso de técni 

cas más avanzadas y eficaces, sino también· a que pueden man

tener las remuneraciones a niveles distantes de esa product~ 

vidad real a raíz, entre otras causas, de la gravitaci6n di

recta o indirecta del nivel bastante más bajo de los sala--

rios en el conjunto de la econom!a. Por otro lado, no hay -

fuerzas competitivas· que obligen a una transferencia conti--

10/ Ibiden. Pag. 923-924 
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nua y proporcional de sus ventajas relativas de productivi-

dad a los precios. Finalmente, la presencia de un mismo mer 

cado de las empresas tradicionales les permite deducir una -

cuasi renta o renta diferencialen. sus ventas" 111. 

El Estado, que en el caso latinoamericano, {lo --

cual es válido para esta fecha 1978}, presenta -como dice la 

autora-, una solidaridad orgl'inica con el capitalismo inter-

nacional, puesto que ambos participan de modo predominante -

en la inversión y producción de los principales sectores --

dinfunicos. 

En cuanto a la asignación del excedente y su pro-

dueto, la expansi6n del mercado, la autora señala la hiper-

trofia del sector estatal, quién de esta forma está gener~~

do empleos. También está señalado el papel del subempleo y 

los servicios personales, como una forma ·Je transferir ingr!::, 

so a los sectores menos favorecidos; y en dltimo lugar el P!!_ 

pel del campesino, analiz::.3o "mperficialmente, pero en donde 

se menciona su dinámica gcne=adora de mano de obra. 

Ahora bien, ¿cuáles son esos mecanismos internos -

que generan dinamismo? ¿La homogenización tecnológica de --

11/ Ibiden. P~gs. 926-928. 
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los distintos sectores de la econom!a?. Dejemos que sea c. 

Tavares quien responda: "Se sabe perfectamente que esto no -

ocurre en la realidad presente de la mayor parte de los pa!-

ses de América Latina y la razón debe buscarse en los eleme~ 

tos que condicionan la asignación de las inversiones en las 

econom!as capitalistas, que obviamente están relacionados --

con la rentabilidad relativa de las mismas, esto es, con las 

tasas de lucro que pueden obtenerse en las diversas activida 

des" 121. 

"En verdad, si bien no estamos de acuerdo con el -

análisis de Antonio Castro en cuanto a la idea de que exis--

ten tendencias a la modernización generalizada del sistema, 

reconocemos con t:!l que el proceso de incorporación y difusión 

del progreso técnico vigente en el Brasil tiene lugar en to

dos los planos y que la integración global del sistema se m! 

nifiesta, desde luego, por la penetración de los medios de -

transporte y comunicación de masas, que permiten entre otras 

cosas, la forroaci6n de un mercado nacional unificado para la 

mayor!a de los productos comerciales y una mayor movilidad -

espacial de mano de obra" l3/ 

¿Esa movilidad espacial de la mano de obra se re-

f iere a la incorporación al proceso productivo?" En primer 

!11 Ibiden. Pag, 935 
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lugar cabe señalar el he.cho de que cuando el sector se expa!!_ 

de verticalmente, es decir, sin absorver o liquidar activi

dades tradicionales, la explotación de la fuerza de trabajo 

incorporada es más intensiva, al mismo tiempo que la mano 

d~ obra ocupada en los estratos no modernos queda en gran 

medida "excluida" de esta forma de explotación. De este 

modo, se reducen adn más los niveles relativos de productiv~ 

dad en estos estratos y se agrava la heterogeneidad por el -

lado de los cortes tecnol6gicos. 

Por el contrario, cuando la modernización se ex--

tiende hacia determinadas partes de las actividades product~ 

vas tradicionales -o sea, se vuelve más extensiva- se am---

plfa la base de generación Je excedente absoluto y relativo 

(al subir la produci:.ividad y ma;;tenerse constantes los sala

rios) , pero se acelera la tasa de expulsión de la mano de -

obra que estaba e.rnpleada en las actividacc2 ~ue se moderni-

zaron. En otras palabras, 1ü mismo tiempc ..ie se amplfa la 

base de generación del mayo~ excedente, se alienta el proce

so de marginalización socia~, q~~ implica una concentración 

de fuerza de trabajo en áreas ~- Jnómicas residuales o activi 

da des "depósito". As!, parad6j icamen te, la extensión del --
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sector moderno agrava la heterogeneidad por el lado de la -

marginaliz aci6n. En este sentido, incorporación y expulsión 

pasan a ser dos tendencias simultáneas y contradictorias del 

proceso de expansión y modernizaci6n que asume entonces 'en -

su plenitud un carc1cter desigual y combinado" 141. 

¿Es desigual o combinado o sólo desigual? -En el -

sentido de que incorpora solo un sector, bastante restringi-

do de la población-. veamos el caso de Brasil que es en el 

que se apoya la autora: Resumiendo, c. Tavares por medio de 

dos cuadros estadfsticos (véanse Cuadros l y 2 )nos pre3enta 

la evolución de la reditribución del ingreso. En tanto que 

ella considera que. no puede darse una exclusiva concentra---

ci6n del ingreso en los sectores de la "burguesfa alta" (1%) 

a riesgo de llevar al sistema a una constante cr!sis de rea-

lización Y Por lo tanto, la inclusión de los sectores 

de la población en la redistribuci6n del ingreso -puesto que 

no es generador de empleos el modelo-, implica fundamental--

mente a los sectores de la misma clase dominante. 

"Grupo A: clase alta, burgues!a: (propietarios, gerentes) 

"Grupo B1 :clases medias altas (algunas profesiones libres, -

altos funcionarios, empresarios medios) 

14/ Ibiden. Pag, 937 

*/Véase el punto en cuestión, en la página 942 del mismo 
- artículo, 
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ftGrupo B2 : clases medias.urbanas (burocracia pt1blica y pri

vada, pequeños comerciantes) 

•Grupo e: clases asalariadas de base 

trabajadores rurales, trabajadores independientes 

urbanos, marginales. 

CUADRO No. 1 

GRUPOS POBLACION TOTAL INGRESO ANUAL 
Participaci6n Nivel absoluto 
en el total % por personal. 

u.s. $ 

A 700 000 (1%) 28 B 400 

Bl 2 800 000 ( 4%) 16 1 200 

ª2 10 500 000 (15%) 21 420 

e 21 000 000 (30%) 20 200 

D 35 ººº 000 (50%) 15 90 

Datos para Brasil en el año de 1960 

cuadro para 1970 (datos estimados) 

CUADRO No. 2 

GRUPOS POBLACION TOTAL INGRESO Ai.';Ul-.L 

A 900 

Bl 3 600 

B2 13 500 

e 27 000 

D 45 000 

000 

000 

000 

000 

000 

Particit:-<:ci6n en Nivel absolu-
el ~~tal (%) to por perso

'la, u.s. $ 

30 12 000 

20 2 000 

22.5 600 

15.0 200 

12.S 100 

Fuente: Estimación de los autores 15/ 

15/ cuadros tomados del art!culo citado. págs. 944-946 

,,.,,.,, 
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La conclusión a primera vista es que los grupos e 

Y D son quienes sostienen el dinamismo del neocapitalismo de 

pendiente, dado que su tendencia es a la baja salarial, mie~ 

tras que los grupos más beneficiados son: A, B1 , B2 , en tan

to que su participación en el ingreso tiende a ser mayor. 

En conclusión: el proceso econ6mico Latinoamerica

no está por encima de todo estancamiento, es decir, se lleva 

a cabo una acumulación pese a todas las fugas de capitalJ 

más arriba mencionadas, de lo contrario el propio sistema se 

hubiera derrumbado por su incapacidad reproductiva. 

Ahora bien, esto no quiere decir tampoco, que el -

sistema capitalista dependiente Latinoamericano haya encon-

trado la fórmula "mágica" que le ha permitido autogenerarse 

en un proceso de constante crecimiento econ6mico. El capi-

tal extranjero invertido en la actividad industrial, ha sido 

el punto fundamental para el despegue y desarrollo de la in

dustrialización en toda la regi6n, punto con el cual están -

de acuerdo las dos posiciones (estancamientos y más allá del 

.estancamiento) • 

Sin embargo, la discrepancia surge en primer ins-

tancia, desde el punto de vista metodol6gico: ¿c6mo hacer --
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un an~lisis econ6mico de una fox:maci6n social hist6rica con

creta? ¿y para qui~n? 

En ese sentido, cre/.o que todo estudio que contri

buya al esclarecimiento de la actividad económico-política -

de una sociedad, tiene un compraniiso pol!tico que se puede 

desviar de su objetivo central en un doble sentido. 

Prilllero, por tratar de encontrar las causas de un 

aparente desarrollo capitalista, no profundiza en la gene---

raci6n y utilizaci6n (distribución} del excedente producido 

internamente. Es decir, y volviendo al caso Latinoamericano, 

que si la Inversi6n Extranjera Directa (I.E.D.) lleva adela~ 

te el proceso de industrialización, se genera un doble pro-

blema: a) desde el punto de vista de la propiedad y la acti

vidad econ6mica, y b) desde el punto de vista de la distri-

buci6n (entrando en este punto la distribuci6n del exceden-

te por la generación de CIUpleos). 

a) La I.E.D. y J.a burguesía sólo están de acuerdo 

en el desarrollo tccnol6gico pensando en el incremento de la 

tasa de ganancia. Pero la prot:ciedad tiende a concentrarse -

monop6licamente en la I.E.D., correspondiendo a las hurgue-

sías nacionales el papel de socio o competidor en desventa-

ja. En estos t~nos es que se establece una pugna de in--
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tereses que desemboca en los estados militarizados produc--

tos de aperturas democr~ticas antimperialistas que, impulsa

das por la pequeña burguesra apoyada en bastos sectores del 

proletariado, contlucen a la agudización de la lucha de cla--

ses que concluye con la presencia militar,como tlnica fuerza 

capaz de garatizar el orden interno que permita llevar ade--

lante la "absorci6n-asociaci6n" de los capitales extranjero-

nacional, corno tlnica salida para conservar el status-que. 

b) Es obvio que en un sistema capitalista, el pro~ 

ductor directo es quien genera, en el proceso productivo, el 

excedente que incrementa el capital inicial. Ahora bien, 

dicho excedente se reparte en dos grandes sectores: i) pago 

de sueldos y salarios y ii) acumulación y reposici6n de --

capital (podr!arnos incluir otros factores: fondo de pensio--

nes, seguro social, cargas impositivas, etc. ; pero no in--

teresan para el punto en cue'stiC!n. Si el sistema, por la -

innovación tecnol6gica y la concentraci6n de la producciC!n, 

pierde su dinámica generadora de empleos, se ve conducido a 

una permanente crisis de realizacic5n (pE!rdida creciente del. 

poder adquisitivo de los sectores excluidos) • Pero queda -

por explot~r el sector estatal -que toma auge en el periodo 

aqu! analizado en América Latina, que surge de esta manera -

corno potencial consumidor y generador de empleos no produc-

tivos, que acrecientan todavía más la dependencia econ6mica. 
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Otro factor que merece importancia por su vincula-

ci6n con este punto, es la utilización de los excedentes co

mo motor del proceso de acumulación o como causante de la -

desarticulación y/o inactividad econ6mica de Ami'.!rica Latina. 

Para este punto, basta con incluir el flujo de ca

pitales de las empresas mulU.nucionales a las subsidiarias 

en Lat.i.noami'.!rica -a partir de la d6cada de los sesentas- y 

tendremos la comprobación cuantitativa de la acurnulaci6n en 

. la regi6n,en base de la presentación de la ganancia de las -

subsidiarias que act~an aqu!. 

Si partimos de 1967, teniendo presentes las conse

cuencias de la crisis capitalista que se inicia en 1968, se 

percibe de inmediato la gran variabilidad del comportamiento 

de los flujos de capital hacia América Latina. 

De 708 millones de dólares para el ~ño de 1968, --

disminuye considerablemente er. ~6~ a!. pasar el año siguient<S 

a 285 millones. TQ1a un ritmo ~sc~1~ente al llegar a los --

696 millones en 197:, parci de,~t.·:c: .Je :n,:rnera alarmante en 

1972 a 272 rr.illones ¡ y finalrr.2nte;, recuperarse superando las 

cifras anteriores, al alcanzar los 2.270 millones en 1974 Y 

luego decaer una vez más para 1975 con un monto aproximado -

de 1347 millones. 
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Estas variaciones respondent en parte, a las dife

rencias pol!ticas entre los pa!ses centrales y sus empresas 

internacionales que, al tratar de enfrentar las recesiones -

internast disminuyen considerablemente el flujo de capita--

les. 

Sin embargo, dado el movimiento real del capitali~ 

mo, las oscilaciones en el flujo de capitales para Latinoamé 

rica presentan un indudable monto ascendente, si se toma ~n 

cuenta que el volumen de ganancias de la empresa subsidiaria 

no ha dejado de crecer, justamente por el volu.~en de activos 

y lo acumulativo de su inversión a partir de la década de --

1960. 

De un monto total de ganancia de 829 millones de -

dólares obtenidos en 1960, se pasa en el año de 1975 a 

3 065 millones, lo que representa un aumento de 369% que en 

el caso del sector manufacturero ha significado 621%. 

GANA.'{CIAS DE LA EMPRESA MULTINACIONAL SUBSIDIARIA 
EN AMERICA LATINA 

(Millones de dólares } 

Ano TO'l'AL SEC .EX'l'RAC PETRO- Ml\NUFACTU 
TIVO LEO RAS 

1960 829 164 345 146 

1975 3 .065 301 765 907 

Fuente: Survey of Current Business, varios ndmeros. 

OTROS 

174 

1.082 
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Segundo. Más si la tesis que atribuye cierto din~ 

mismo al capitalismo dependiente latinoamericano, incurre -

en un grave error metodológico al no comprender que el as--

pecto determinante del actual sistema latinoamericano no re

side en el indudable dinamismo, sino en la condición cada -

vez más dependiente y enajenante del mismo; la tesis del es

tancamiento cae en un desvisualizaci6n que conlleva id~nti-

cas consecuencias. En efecto, esta tesis partiendo de una 

perspectiva totalmente abstracta, considera que la noción de 

desarrollo capitalista lleva impl!cita la del bienestar so-

cio-econ6mico de todo el sistema; de aqu! que concluya que, 

dado que dicho beneficio no existe, el pretendido desarro--

llo es un mito, Sin embargo, y en contra de lo que piensan 

los autores que sostienen la tesis del estancamiento, el de

sarrollo económico del capitalismo latinoamericano es un he

cho concreto y contundente, y que como tal debe ser desembo

zado y criticado, Desembozado, en tanto que es necesario h~ 

cer manifiesto el nuevo cause que el sistema capitalista es 

obligado a seguir para evitar su desaparición. Criticado en 

cuanto que dicho desarrollo económico, basado en una cada vez 

m~s exagerada explotación y la consiguiente represión pol!t~ 

ca y f!sica de la fuerza de trabajo y de los sectores que 

representan un potencial revolucionario,beneficia dnica Y ex 

clusivamente al capital extranjero y a la burgues!a. 
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VII. CONCLUSIONES 

El aspecto central del trabajo vers6 sobre el f ac

tor económico internacional (comercio exterior) y, como el 

titulo lo dice, sobre el' factor determinante, de la forma-

ci6n social capitalista dependiente, "la empresa multina--

cional subsidiaria". 

El comercio internacional, en tanto teor!a y parte 

de la actividad económica, tiene su origen en el mismo nac! 

miento de la econom!a política. A mediados del Siglo XVIII, 

ya David Hume hace ciertas aproximaci9nes en lo que .ª esta 

pr~ctica comercial se refiere. 

Posteriormente, A. Srnit.~, hace serias y aprecia--

bles aportaciones n:i sdlo al comercio internacional sino -

que, y fundament;;.lmente, a la econom!a p?lft:i.ca misma como 

ciencia. 

Tambi~n J. s. Mill y l:cy, complementan las ideas -

iniciales de las "demandas rr:cfprocasn, "ventajas absolu--

tas", etc. 

Sin embargo, no es sino hasta D. Ricardo que la --
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teor!a del comercio internacional toma una aparente cienti

ficidad. A partir de los "costo!! comparativos" Ricardo re

laciona los costos de producción de los productos fabrica-

dos en dos naciones, y establece las ventajas que cada uno 

de los paises puede aprovechar dadas sus caracterfsticas 

particulares. Dicha teorfa, que adn sirve de base a las es 

peculaciones abstractas de la econom!a neoclásica, ha sido 

criticada, en reitE?radas ocasiones, por gran cantidad de -

autores, En primer lugar, al partir del supuesto teórico -

de libre competencia, desvirtua la historia misma del capi

talismo, por lo que no permite apreciar la especificidad --

. propia de cada una de las diferentP.s transformaciones por -

las que ha pasado la historia del capitalismo: a saber: co 

lonialismo, imperialis:110, economía m•..:l tinar,ional. En segu!::_ 

do término, porque oscurece las determinacio'.'es y/o reper~ 

ciones de las relaciones internacionales en el ~mbito de la 

estructura econ6mica y la superestructura pol!tica, ideoló

gica y cultural de los pa!ses implicados, 

Ahora bien, no se puede negar toda la aportación -

que han hecho los marxistas al problema del comercie inter

nacional. Tanto sus fundadores (Marx-Engels) como los con

temporáneo , han sostenido al respecto diferentes puntos de 

vista. Sin embargo, todos los estudios que los clásicos 
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efectuaron, sobre esta materia, están contemplados principa~ 

mente·a partir de la exportación de las relaciones de produ~ 

ción. 

Es as!, como ~os estudios, sobre los diferentes 

continentes, de Marx, Engels, Lenin, Hilferding, Bujarin, han 

servido de base para el posterior desarrollo de un marco --

teórico que ya no contempla como punto fundamental la expor

tación de las relaciones capitalistas de pDoducci6n, sino -

los términos en que se efectda el intercambio comercial. Aho 

ra bien, la teor!a del intercambio desigual, ·que ha sido ob

jeto de estudio de destacados autores (S. Amín, C. Pallois, 

Ch. Betelheim, A. Enunanuel, etc.) ya no funciona, en .tanto -

que se puede afirmar que no es el mercado exterior quien pu~ 

de solucionar los problemas que se ocasionan en la periferia 

tales como el monopolio y los mercados reducidos; por el con 

trario, es éste (el comercio exterior) el inst::-ur;~ento cen--

tral que da luz verde al capital extranje.r.o, quien una vez -

instalado (en tanto inversión directc.), concentra y central:!:_ 

za el sector dintúl\ico de la pe .. :eria. JI.demás gracias a su 

alidado bastardo {las burgues!a! 10cales), controla y deter

mina la econom!a nacional en pro d~ su er.clusivo bene:icio. 

En esas circunstancias, aceptando que el comercio 

internacional está siendo reducido a simples transferencias 
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de mercancías entre filiales de los monopolios intei:nac±:ona

les, entre estos y sus subsidiarias, as! como entre E!stos -

mismos, sin ningtln obstáculo posible o controlable de parte 

de los gobiernos -locales, el punto determinante de ]a polE!m~ 

ca, ya no reside en la bllsqueda de w1 modelo má'.s racional ":{ 

progresivo de los términos del intercambio, es decir, su po

sible transformación; sino en el car.bio revolucionario del -

modo de producción capitalista, dado que es el coi!".ercio ex--

terior capitalista la causa determinante de un íncerc~i~io -

desventajoso y enajenante, y en consecuencia de la explota-

ción imperialista misma. 

A partir de este punto, el estudio se enfoca en el 

sector determinante de la formación social capital...ista depe!:!:_ 

diente latinoamericana. 

La conclusión es obvia: la mayor cantidad de la~ 

versión extranjera ·directa se canaliza al sector man.mactu-

rero, desarrollando y determinando los llamados sec:Wres di

námicos: química ,trasporte y maquinaria. Es decir que, p~ 

rala época aqu! analizada (1960-1971 ••• ), empieza a estruc

turarse de manera definitiva el proceso de industrial:li.za:c.i6a 

en América Latina. 

El capital extranjero (y un gran porcentaje de e.s-
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te capital es norteamericano) se apropia de los incipientes 

sectores manufactureros que ya existían en los pa!ses que -

hab!an logrado un mayor desarrollo interno a base de susti-

tuci6n de importaciones. 

La inversi6n norteamericana en manufacturas (para 

América Latina} alcanzó, en la década de los sesentas, la -

cantidad de 1 610 millones de dólares, lo que representa el 

14.4% de la inversión total norteamericana en la rama de ma

.nufactura. Para el primer año de la década siguiente (1971), 

este porcentaje de inversión en manufacturas; dnicamente -

por lo que respecta a Estados Unidos, alcanzó el 36.3% desta 

cando definitivamente sobre los demás renglones. 

Ahora bien, ¿qué implica este proceso de industri~ 

lizaci6n latinoamericano llevado a cabo por empresas multina 

cionales subsidiarias? 

Si el sector econ(· .co. der.erminante de la forma-

ci6n sociál latiI:·.:irneri.caJ'.a, · .i.crde su ca!Jacidad interna de 

decisión (eleccid~ de produce~~~, montos a producir y pre--

cios de venta). Si el financ .. emiento externo se canaliza a 

las empresas subsidiarias. Si la remisión de utilidad a las 
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casas matrices escapa a todo control gubernamental. Y, por 

Gltimo, si los productos fabricados por un obrero mexicano, 

argentino, venezolano, chileno o brasileño, no se consumen -

en estos paises,:. definitivamente nos encontrarnos con un -

problema que, al trascender todos los límites de las sobera

nías nacionales burguesas latinoamericanas y frustar todo in 

tento autónomo de desarrollo capitalista, requiere para su -

posible solución el imperativo categórico de un replantamie~ 

to táctico-estratégico que actualice, allende todo reformis

mo, una auténtica transformación revolucionaria. 

·-
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altimo, si los productos fabricados por un obrero mexicano, 
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en estos paises.:. definitivamente nos encontramos con un -

problema que, al trascender todos los l!mites de las sobera

nías nacionales burguesas latinoamericanas y frustar todo in 

tente autónomo de desarrollo capitalista, requiere para su -

posible solución el imperativo categórico de un replantami~~ 
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mo, una auténtica transformación revolucionaria. 
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