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I NTRODUCCION 

Todo proceso social diferenciado tiene su propia espncinlidad, 

construida sobre los soportes físicos y sociales inherentes. 

Aquel las configuraciones terr i Lo riales que pre sen tan··· ·en· un 

espacio 

en un 

físico determinado 

determinado tipo 

unn regularidad social .recurrente, 

de formación social, P.odrlin ser 

conceptunlizadas como una región. La conexión legal, 'jurídica, 

entre estructuras sociales y formas espaciales, no determina 

necesariamente la coherencia de la vida económiia de· una región, 

ya que hay di versos tipos de constantes sociales y económicas 

involucradas en la relación entre estructuras sociales y formas 

espaciales, 

El espacio físico no con~titu·ye. una categoría necesaria para 

la existencia de un fenómeno ·.social, acaso en· ·riltima instancia 

la espacialidad física sea un momento en el espacio-tiempo 

social. Sin embargo, al ser las formas espaciales el. soporte 

natural de los procesos sociales, realmente nó pueden separarse 

en un determinado momento histórico lo uno. de lo otro. No se 

trata de que una forma espacial necesariamente induzca un 

fenómeno social, sino que un fenómeno social condiciona e induce 

a otra serie de fenómenos, uno- de los cuales resulta ser la 

espacialidad. Por ello, podría ubicarse a las regiones seg{Jn 

el dominio territorial particular en una relación de acoplamiento 

entre lo social-económico y el espaci6 físico. 

El procedimiento para identificar a 

elementos subjetivos, pero se concreta 

las 

sobre 

regiones 

la base· 

contiene 

de las 

determinaciones objetivas que tiene la relación investigada. 

Den.tro de un contexto social heterogéneo se busca encontrar 

eiementos homogéneos en una determinada espacialidad física. 

El anf1lisis de la regionalización de un fenómeno social 

-11-
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contribuye al an6lisis integral d~l mismo fenómeno, en la medida 

en que puede descifrarse la lógica general del proceso social. 

dable aplicar el No es 

subsistemas sociales, o incluso 

t6rmi~~ ~egión a determinados 

hablar de formaciones económico-

sociales regionales, ya que no debe asimilarse necesariamente 

un subsistema social o una formación económico-social regional 

a un territorio determinado, de la misma manera 

confundir la existencia de una determinada nación 

que no cabe 

con la figura 

una porción juridica del Estado, La región es considerada 

territorial de la sociedad y, por lo tanto, forma 'contenido 

a la vez, mientras que la formación social sólo expresa una 

forma que debe, en todos los casos, asociarse a su 

correspondiente sust~ncia social, 

lleva a considerar la complejidad 

El concepto de región nos 

social-natural existente en 

un determinado momento histórico en donde existen relaciones 

sociales de apropiación de los elementos naturales circundantes. 

Tal sujeto concreto y 

extensión cuya lógica 

posee 

debe 

una determinada 

descifrarse desde 

configuración 

las leyes que 

regulan los procesos sociales, En este sentido, la región es 

la forma espacial de un subconjunto social (complejo 

social-natural), y la regionalización es la forma .,espacial de 

una sociedad. La configuración natural de un fenó'meno social, 

contribuye a especificar la configuración ter~itorial d~ un 

proceso histórico, pero de ninguna manera lci genera; En este 

sentido las leyes y constantes que regulan los procesos sociales 

determinar6n la espacialidad de los mismos, Las configuraciones 

espaciales no se explican por la sumatoria de las determinaciones 

derivadas de las estructuras sociales. 

La división social del trabajo desarrollada por el sistema 

capitalista 

diferenciadas 

es producida 

se apoya sobre las determinaciones na.turales 

en un determinado territorio. Sin em~a~~o, no 

por tal diferenciación f1sica. Sin duda, las 
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1.3 
determinaciones naturales especificas favorecen -unas y otras

formas concretas en la división social del trabajo. La división 

territorial del trabajo, esto es lo configuración de subconjuntos 

productivos relativamente especializados en áreas concretos 

diferenciables, constituye uno formo espacial propia de la 

producción social. Que tal situación no sea predominantemente 

natural sino social, queda en evidencio cuando los modalidades 

especificas que adopta se modifican con los 

o con el desarrollo de un mismo sistema. 

sistemas 

Asi, la 

sociales 

forma de 

inserción de los recursos naturales, junto con su población, 

bajo un régimen de relaciones de corte precapitalisto, di'fiere 

sustancialmente de una inserción general tipicamente capitalista. 

La primera puede ser una economia de subsistencia, la segunda, 

en cambio, incremento la especialización, con un objetivo 

productivisto derivado de los imperativos de la acumulación 

capitalista, lo que conduce o una degradación de los ecosistemas 

incorporados. El proceso de acumulación de capital se encuentra 

objetivamente regional izado, en lo medida en que se organiza 

sobre la trama de procesos particulares de acumulación que. tienen 

ámbitos territoriales más o menos definidos. No obstante, el 

proceso general de acumulación de capital puede ir· 'ac~·m¡íañOdo 
de cambios en las regionalizociones existen~es~ 

~.;·! ,¡ ... ;~, ~:~\. 
A nivel del capital ·social en su ,conjunt~; opera en general 

uno tendencia o que el· ·~~b~to'.'·d~;. Ú · r~pro.ducción. del cap'ital 

se extienda de la inancrií más amplia posible ~edián'i'e' la 

incorporación de regiones. con diferentes modos· de prÓdú~~-Ú1n. 

La cuestión regional en América Latino trato sobre las formas 

espaciales contradictorias resultantes de la ~rganización y 

reorganización territorial de los proceso sociales dominantes 

en relación con el sistema capitalist·a en general. Incluye, 

por su puesto, a los procesos de reproducción social que implican 

relaciones con otros sistemas de producción y dominación, cuyos 



14 
ámbitos o su vez pueden entrar o no en contradicción parcial 

con los requerimientos del sistema capitalista en su conjunto, 

Se trata del desarrollo desigual que pueden alcanzai l~s fuerzos 

productivas en relación con amplios sectores de '·la población, 

locolizodos en regiones periféricas al pro~eso d.e _acumulación 

capitalista, pero susceptible a su influencia, 'En~es~e'sentido, 

no constituye un aspecto secundario lo cuestión de ·;a .-n.propiación 

del territorio en lo que respecta a la insercifÍn. _en el _proceso 

di! reproducción capitalista en relación con ei' re'curso tierra, 

ya que se da una claro regionalización en cuont'~<·a:'l0ás"'tierros 
que se pret.ende incorporar. junto con el cons:Í.gui'eí\t"~,,~oblamiento 
y surgimiento de unos determinados grados d':'. donci·cnc'ía· social. 

'.-'.-h:,~;,;-~_:: .,, ·., 

La cuestión regional constituye un ·~s~~to\ 'eri' liltima 

instancia, social. Por ello, no se trata de cos'i.fica·r.:e'f··es¡iácio 

buscando el sentido de una falso organización t'er'r.it.Ória·l, sino 

de entender un determinado desarrollo regio.nol a part:i.·r de uno 

hipertrofia económica-social-productivo, buscando uno 

alternativa hacia un desarrollo racional y armónico, ·recorriendo 

anol1ticamente la compleja t roma 

histórico-espaciales, 

El aspecto regional se refiere al 

desigual de las fuerzas productivas, 

de los 

desarrollo 

y a las 

procesos 

territorial 

condiciones 

diferenciables de vida en relación con el grado de participación 

social de 

En tanto 

realizarse 

sociedades 

determinados sectores y grupos étnicos localizados. 

cuestión social, su análisis objetivo no puede 

sin partir de las caracteristicas especiales de las 

en las cuales se da, tanto en lo que hace relación 

a las tendencias estructurales, como a las condiciones históricas 

particulares de las mismas. 

Resulta importante tener presente que el estudio de la génesis 
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1 5 
tlesurrollo de deLerminudas (ormas .espaciales insertas en los 

sis Lemas clominantcs de producci,í.Jn ,. circulación y consumo, siento 

las bases para lns posibilidades de desarrollo de determinadus 

loc¡1li~lodcs en Am6ricu Lntlr10. 

La 

zonu 

región norte de la pro vi ne i a de Man a b í , 

de la Costa de lo que es actualmente la 

ubicada en 

República 

la 

del 

Ecuudor, permanece distanciada tanto del contexto colonial como 

de lu naciente república (año de J .830), Su incorporación es 

más bien tardía, en la segunda mitad del siglo XIX; y se dará 

Ul l situac.ión por la creciente vinculación de la Costa al 

comercio exportador de materias primas hacia los mercados 

intcrnncionolcs. Por esta época, debido a la segunda revolución 

tecnológicn que conoció ln humanidad, se dará una determinada 

corriente migrncional proveniente de Europa. Tal etapa. de 

desarrollo 

del siglo 

ngrocxporlnción nlcanzari"1 un nivel de auge y máximo 

en el fil timo cuarto del siglo XIX primeras décadas 

XX. 

Chone, resul La ser una ciudad de or1genes no muy lejanos 

(año 1800); inicialmente no era más que un enserio donde se 

reunían los caucheros de las montañas vecinas por efecto 

de un proceso agroexportador lleg6 o tener un desarrollo notable, 

pero hi pertrofindo y deforme, tol como sucedió con otros 

economías regionales en América Latina, El área de 

desenvolvimiento histórico de tal poblado es uno de los dos 

val les que hay en la provincia de Manabi; asunto que se vn 

a analizar en el primer capitulo del presente libro. Ue esta 

forma, el aspecto agrario y su. incorporación tardía a un proceso 

agroexportador con ontecede~tes rc(crcnciales en los marcos 

generales del dcsónvol~imi~nto te6ric~~histórico latinoamericano, 

junto a la nct~al dinnmio de "globalizaci6n e 

internacionalización" de las economías inmersos en tal proceso, 

serán los puntos ejes de la presente exposición. Sin embnrgn, 

TF~·. ·-
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16 
es necesario resaltar el hecho de que_ el modelo, de acumulación 

que se dio. por la época referida ·no ha sido adecuadamente 

estudiado, de hecho, la información existente se· encuentra muy 

dispersa. En este sentido, una investigación como 

resulto muy útil po ra comprender el proceso 

lo presente 

histúd co 

cconó1nico-social de la región. Por otro lado, el tema posee 

vigencia, ya que en el actunl marco de reprimnrización de ln 

economia latinoamericana, este tipo de situaciones pueden ayudar 

a comprender los efectos positivos y negativos que genera el 

proceso general de la "globalización" de nuestras sociedades. 

Dentro de la lógico existen tres categorios, las cuales según 

el pensador de que se trate, han tenido diferente significado: 

lo universal, lo particular y lo singular. Por eso, es necesario 

elaborar algunos precisiones operativas paro nuestro 

investigación. 

Lo universal, equi,·aldria a la teoria general (Marx, Gromsci, 

Weber, CEPAL, dependentismo, globalismo, etc.); el an&lisis 

lo síntesis, la inducción la deducción supeditados .nl hecho 

de que es mas fácil estudiar el organismo desarrollado que la 

simple célula, teniendo en cuenta que para el análisis 'de formas 

económico-sociales el mecanismo apropiado para el nivel propuesto 

es la capacidad de abstracción, entendida ésta como la síntesis 

de múltiples determinaciones, que va de lo concreto como objeto 

a lo concreto como concepto, en un proceso sucesivo de 

abstracciones de primer grado, segundo grado, etc. Sólo con 

el conocimiento del desarrollo de los procesos de los objetos, 

fenómenos o sistemns es posible entender cabalmente su esencia, 

permitiendo captar su evolución de uno etapa inferfor a uno 

etapa superior. 

Lo particular, Sl! 

TESIS C(li\i 
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a\JsLrncción teórico y también en las conclusiones resultantes 

del examen del material bibliográfico empleado, Se deberá tener 

en cuenta el que los fenómenos sociopoliticos y culturales de 

u11a estructuro, desempeñan en su conjunto una función de primero 

importancia en el progreso o. regresión de la sociedad estudiada. 

Lo particular se haya en un nivel intermedio: entre lo universal 

y lo singular. 

Lo singular, es donde el proceso de abstracción que se do 

en lo universal 

en menor grado. 

en lo particular, sigue subsistiendo, pero 

Aquí, el centro de gravedad es lo recolección 

de información, su procesamiento po ra lo extracción 

recolección 

de 

du conclusiones singulares. En la torca de 

información hay tombién una elaboración rncionol, pues se lo 

hncc con la intención de elaborar juicios y luego conceptos, 

Es decir, sin partir de lo concreto como objeto, hacia lo 

concreto pensado, lo abstracto, es imposible ascender o los 

conceptos particulares o universales en sus diversos grados 

(abstracción de primer grado, de segundo grado, etc,). 

El problema, dado su matriz histórico y teórico, será abordado 

desde un punto de vista documental. Pienso que es la vía más 

apropiada ya que lo apreciación subjetiva o ubicada en un solo 

nivel espacio temporal nos haria perd~r la perspectiva universal 

singular del fenómeno, Preteíide~1os que el análisis, desde 

el punto de visto histórico-teóri~o, seo lo .más objetivo posible. 

La teoría histórica-social usualmente aceptado, argumento 

que el sistema moderno mundial fue orfginado durante el s.i gl o 

XVI en Europa, por lu crisis del feudalismo, el surgimiento 

de las relaciones capitalistas de producción, los medios de 

i11tcrcan1bio internocional, jlÍnto con la ética y el espíritu 

protestante; todos ellos como elementos condicionantes de tal 
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siluoción. 

constituía el 

la humanidad. 

Porcccrio ser, 

eje principal 

según lo nnlerior, 

del desenvolvimiento 

18 

que Europn 

histórico de 

Lo historia basada en Europa, luego come~zó n extenderse 

y a incluir al resto del mundo no Europeo. La ideo de una 

economía mundia 1 no Europea incorporí1ndose a Europa, es parte 

esencial de la teoría social general del siglo XIX y del siglo 

XX. Así, para Adam Smilh, David Ricardo, Carlos Marx, Max Weber, 

Emile Durkheim, Vilfredo Po reto, Antonio Gramsci, llraudel, 

Wallerstein, etc, Para todos ellos, de manera expresn o veladn, 

r:uro¡rn tiene 1ns relaciones apropiadas de producción, o posee 

una visión cultural adecuadn. En tal sentido, todo el mundo 

no Europeo experimenta u110 situaci6n de cstancamic11to, tra,licibn 

y retraso hasta la llegada de la economía mundial capitalista 

de origen Europeo, Sin embargo, el sistema económico que dio 

origen a las diferentes conce¡itun1izaciones elaboradas por los 

uulorcs antes 1ncncionados, alcanzó un nivel de desarrollo notable 

hace tan solo cuatrocientos años. Antes del ascenso de 

occidente, el sistema mundial afro-euro-asiático parece haber 

sido el lugar predbminnnte del desenvolvimiento histórico en 

los últimos cinco mil años. Desde el anterior punto de visto, 

resulta imposible que un sistema mundial moderno originado en 

Europa apenas en el siglo XVI, haya dado lugar a una economía 

mundial más amplia, puesto ll ue formaba parte de un orden 

económico mundial afro-euro-asiático más amplio y antiguo. 

La anterior situación conceptual, exige un replanteamiento 

de la historia mundial significo un reto paro las 

conceptualizaciones usualmente aceptadas sobre la co.~1prensión 

de las sociedades modernas. Posiblemente, nos encontra·~os frente 

al surgimiento de un nuevo tipo de interpretación teó·~·:Í.ca:-s~cial, 

acaso frente al surgimiento de una teor1a de· la· tran·sié:ión. 

En general, las ideas eurocentricns podrían ser reempfazadas 

· --1·~~ ~~Ts1·co-.. N-
~- ,._.IJ. 
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en el siglo-XXI por -teodas que reflejen_-las hegemon1as zonales 

y/o regionales'-de los procesos hist6rico-s, Tal situaci6n llevarla 

en el nivel te6rico, a moverse mlis allli de las ideas del "modo 

de produ'ccyrn capitalista" originadas en Europa, mlis a116 de 

"la litic-a :protestante y el esp1ritu del capitalismo", y aOn 

más allli de la concepci6n del sistema capitalista - como una 

econom1a.de dimensiones mundiales. Probablemente se•dli_ un cambio 

en la - teor1as sociales hegem6nicas¡ una transici6n cintelectual 

largamente esperada, mlis allli de Marx y de We_be/, :hac_ia -un· mar_co 

de ciencia social puramente global y/o -~o~~i,, -_·¡;-¡ __ .é:ual: no 

privilegiarli las relaciones de producci6n : de E~r<;pa,:· __ ni su 

aspecto religioso, Resulta ser una. tra.nsi~:l.tí¡;i<en· Gltima 

instancia, de lireas geogrlificas, pero tamtltb de p~radigmas. 

En efecto, se ha abierto una crisis en los paradigmas, pero 

no de la teor1a acumulada en s1, Lo que ha cambiado es el 

escenario y la forma de reproducci6n del mismo. Tal tipo de 

transici6n obedece a una serie de transformaciones que nos obliga 

a buscar nuevos conceptos y categor1as, no necesariamente para 

desplazar o sustituir a los precedentes, sino para enriquecerlos 

y profundizarlos. Por ello, el presente escrito no se encasilla 

en una sola corriente de interpretaci6n, 

un eclecticismo profundo a la hora de 

realidad. As1, el anlilisis general 

al contrario, manifiesta 

analizar una determinada 

se fundamenta en las 

categor1as de base creadas por Marx, y la propuesta alternativa 

de soluci6n utiliza conceptos de la teor1a social general. Tal 

situaci6n no resulta de ninguna manera contradictoria, ya que 

en Gltima instancia todo conocimiento humano resulta ser una 

aproximaci6n a la realidad, y no la realidad misma. As1, cuando 

elabora Marx analiza al sistema capitalista, 

interpretaci6n · que tiene por base a la sociedad 

un modelo 

industrial 

de 

de 

Inglaterra. D!. iinguna manera hace un 

de las diver.sa~-- instancias geogrlificas que 

Por otro l_~-.¡~:;¡::· la teor1a social general 

estudio pormenorizado 

adquiere tal sistema. 

no deja de prestar 

un deter~in~do gra~o de utilidad a la hora de intentar comprender 
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la realidad social circundante. 

Debe entenderse el hecho de que durante dos milenios ha 

prevalecido• la doctrina aristotélica 

de un objeto o de un proceso de be 

segfin la cual la definición 

poseer la significación de 

los signos, junto con sus diferencias, lo que nos remite .a una 

circularidad conceptual, tal como lo .demuestran las ··definiciones 

del diccionario. Para romper tal manera· de· ·razonar, ::· .. se" debe 

empezar por aceptar que lo principal en una de1inicióri aplicable 

a la realidad no es el concepto y su perfección en si, sino 

el papel que desempeña la generalidad de tales conceptos dentro 

de una interpretación dada. Sin embargo, continfia imperando 

la idea de que toda definición de be determinar en alguna medida 

el contenido y la función de los simbolos definidos. Cuando 

Carlos Marx escribe "El Dieciocho llrumario de Luis Bona parte", 

se preocupa de todo, menos de una cosa: definir lo que es 

bonapartismo. Las definiciones dialécticas, contextuales, poseen 

otro sentido y significado. Por ello, teniendo en cuenta lo 

antes expresado, he 

social analizado en 

de definiciones, lo 

heuristico infitil. 

piocurado comprender la dinamia del proceso 

el presente libro, y no armar un sistema 

cual me hubiera conducido a un ejercicio 

La realidad, conio tal,· cónsti tu ye un todo integrado. La 

yuxtaposición y lo suée~ión . de fenómenos ij~e se dan en un 

espacio-tiempo determinado, ~orrobor~ la ·r~iiisralidad de la ,, 
misma. Toda diVisión o seétorizacióll dé fa .ri?oÍ'idail·, éonstituye 

una aptitud totalitaria frente· a. ella .:ch ·¡,·1• :¡;¡~me'~to de someterla 

a un an&lisis concreto. Empero, lri limitada cipa~idad cÓmprensiva 

que posee el ser humano, lo ob'liga a aba~don'ar '1a vi.si6h de 

conjunto del fenómeno. El presente escrito rió ana'Úza de--ma'ncra 

explicita otros procesos regionales de econom1as agro~xp6-¡..t:á'1for'as' 
que se han dado en América Latina. En este sentido,' expresa 

mús singularidades que particularidades; con todo, contribuye 
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a la comprensión universal de tales cnsos. Tnmpoco examina, 

ele mu11crn especifica, determinados niveles de agrocx¡>ortación 

que se han dado en otros paises del mundo, tnl es el caso de 

Nueva Zelanda. No obstante, 

li11ivcrst1lidad de tales l>roccsos. 

a nivel de modelo, percibe 111 

Lo deseable hubiera sido llegar 

a la categoria de totalidad de manera absoluta. Tal situnción, 

en el presente trabujo, no se la ha logrado. Sin embargo, si 

se abarco lo mínimo indispensable paro comprender en un sentido 

inteHral el tema propuesto. 

En última instancio, el presente. libro lo q,ue. pretendl'. es 

aclarar un problema fundamental para una reg.ió.n· .económica que 

Lod1l\'in no tiene una historia coherente sob're si mismo. Al 

mismo tiempo, apoyado en la anterior:· .situ~cif>n.. propone un 

problema especifico en el morco de In investigación social 

latinoamericano, esto es, lo incorporación de las economías 

regionales a los procesos de agroexportación; 

sobre algunos aspectos posteriores rclevantcS en cuanto o su 

desarrollo, y toma en cuenta su nivel de trascendencia dentro 

de las 1nocrocatcgorías de análisis de los estudios 

lutinonmcriconos. 

Los hipótesis generales que se manejaron durante el desarrollo 

de ln investigación del presente trabajo, son las siguientes: 

se 

un 

La primera hipótesis: En.~SU) mo~_eni:o his_túrico 

dio uno diencorpor.nc:Íón_ .. ·di,;:;¡\u~o,. 1, ___ ·
0

·;_.·.• •.• e.~ .. gc"iu'.·.aó.n
1 
...... · .. (C)ione .Y 

proceso agroexpoi:t~c:i.óhi . . trajo un 

Lo segunda hipbtesis: ~ un~ mayor 

(siglo XIX), 

su .va.lle-) a 

sinn_úniero, de 

(rcprimariznci6n, 

lntinoamcricanas a 

desindus~;J.on~~~ión) de 

las ~con~mins . del centro 

fuhtionalización 

las economías 

industrializado 

del planeta, mayor evoluc.ión. positiva de la crisis d" 1 
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capitalismo de los paises del centro desarrollado del planeta. 

La tercera hipótesis:: A may,or apertura económica de las 

economias periféricos, mayor ampliación de la, demanda de los 

productos de los países centrales, junto a un mayor crecimiento 

económico de éstos. Pero o su vez, o uno mayor oferta de los 

productos agrícolas exportables de los pniiei periféricos, mayor 

producción de bienes complementarios a ,;·la's economias centrales 

ayudfindoles a mantener baja la inflación interna por efecto 

de los bajos precios de tales bienes. 

La cuarta hipótesis: Desde una perspe~t'iva":histórica, o ruoyor 

conf,rontación entre lo fracción de cl'Ü'kC./ agraria': con lo fracción 
\ ~ ' . . . . ' 

de clase industrial, mayor crecimi~nio y· de~ar~ollo de la 

ideología burguesa, industrial y financiera, en· detrimento del 

sector económico-social agrario, 

Lo quinta 

agricultura para 

hipótesis: 

con la 

A .mayor funcionalización 

industrio ·'periférica o central, 

crecimiento dd esta Qltimo~ 

de lo 

mayor 

Lo sexta hipótesis: 

la ogroindustria, mayor 

A un menor desarrollo dependiente de 

grado de outono~ia relativa .de una 

determinado región .económico-social latinoam.ericona frente 

a la mundializoción exist•~i€, 

Como se lo ".podrá":p~rc;ibir' a lo largo ile'.·.18 lectura del 

presente libro, l'nss.'hipótcisis anterio~mente expuestas resultaron 

adecuadamente c'órro'bor'odos' , por los· ·datos· y la te o ria social 

existente, 

Intentar comprender la inmanencia del espíritu humano a través 

de la historio, cuyo accionar hu qued,ado 'plasmado en acciones 

espec i f i c;.s en rcg iones geogrfi f i cas 'poco es t ud ladas, constituye 
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no solo un reto personai'; sino un .xedescubrimiento de nuestra 

propia identidnd 

del todo, en el 

"n efecto, existe 

cual oc't úa como-. un· 

La parte ·.es un '·el.amento 

determinante ~eter~inado, 

otro, imposible 

en cada una de 

de 

una· cónstantc 

desunir.· El 

interacción ent're'.',lo ·:uryo ... · '~: lo 

'¡iresente libro·. l·l'e'va!, impliéita 

elemento constit'utivo de' los sus páginas tnl 

procesos reales y teóricos. Asi, lo concreto _se vuelve. ab~tracto 

lo abstracto se vuelve concreto. Por ello consideré nece~ario, 

a la hora de exponer las ideas e investigaciones. realizadas, 

dividir el libro en cinco capítulos. 

El primer capitulo trata sobre el desenvolvimiento histórico 

de una región cuyo nivel de desarrollo le hizo alcanzar una 

considerable independencia y autonomia del contexto general 

en que se desenvolvía, En realidad, toda lo República del 

Ecuador, desde sus inicios se manifestó no· como una unidad 

nacional sino más bien como un Estado político profundamente 

fragmentado en lo nacional, en donde las ·fuerzas centrifugas 

de corte precapitalista luchaban de una manera victoriosa•contra 

las fuerzas centrípetas 

entender adecuadamente el 

del capitalismo. En efecto, 

nacimiento desenvolvimiento 

para 

de 1 o 

que actualmente es el Ecuador, se debe compre_nder.' primeró el 

desarrollo de sus diversas regiones. En general;" América· .. Latina 

en conjunto, padeció mayoritariamente de::" este' -traumático 

alumbramiento a la vida republicana. Chone, es solo un caso 

dentro de muchos otros que se dierori"·a ·lo largo toda 

latinoamérica. Lugares que crecieron· y decrecieron por el afán 

y desdén del mercado externo-central, Mercados· hipertrofiados, 

profundamente dependientes, que luego al ser abandonados por 

la onda expansiva de crecimiento de los paises centrales, cayeron 

en un marasmo sin par, olvidados y con cien años de soledad 

a cuestas. 

El segundo capitulo intenta comprender el desenvolvimiento 
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ideológico,_ económico y politico del mund.o 

planetario a. las encrucijadas, sobre todo 

actual. Un 

ideoló_gicos 
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enfoque 

a las 

cuales se ve abocado el planeta' y su_s_. diversas regiones. Lo 

concepción gramsciana de bloque 

libre e imaginaria para trotar 

de la globalización, 

correspondencias y disparidades. 

de los 

histórico· .• es .. 
de comprcndi;r 

partes con 

utilizada de mnnern 

et fenómeno actual 

el t.odo, en sus 

El tercer capitulo analiza de una manera sintética y dinámico 

los principales aspectos del sistema agroalimentario mundial, 

dado que es muy importante comprender tal situacicin puesto que 

la historia económica de América Latino ha estado mui'., ,i'nri'uida 

por las necesidades de las materias primas y alill)(!nt.os,',quc 

históricamente han rmeáqsuera'igdiol las economios ·de ~-rf.e• .. ~c'u!ir\Pr;ª1;10~sc_s0 centrales. Para ser el enfoque dado, se ·;. "'"''"'·•; 
tratar de comprender mús el proceso general y' ,dináriíii:·ó· .. qiJe; los 

circunstancias especificas que le atañen. Por t11nK~.Jr~~v¿~'.~hdi6 
mús bien o hablar en términos de sujetos hi,stór.ico~I'.-: y>' no de 

formaciones sociales o la hora _de elabor:ar tal t:;po·~~-~f?,nñ"~:i_s_is. 

El cuarto capitulo constituye, quizás,·· .~1- J_:~;~i~ulo. más 

importante de todo el libro, En él ,se ;pr·()·C~·rÜ de'scubrir la 

centralidad complexiva de todo el problema·· ;an,aÍizado·. No es 

un intento de comprender la mecánica ·del· proceso histórico; 

es µn ensayo en donde se pretende cap.tor de manera .abstracta 

todo el desenvolvimiento del fenómeno t!at~do, procurando captor 

lo esencial, dejando de lado lo secundario .Y. accesorio. Es un 

capitulo que abarca mucho y dice bastante. No pretende .. ser 

metahistórico; guarda las debidos limitaciones. _de su r.elativi,dad 

analitica. Sin embargo, sin: su IJ.res~ncia .iel libro hubiera 

carecido del esqueleto necesario : que, le pCrmitiei:a'};:l,l.e,var 

adelante un análisis adecuado y éoiierente' ¡iafa .con:s·us .propósitos 

iniciales. Puede dar la impresión, por -~~~ii~tri~; d~ ser un 

verdadero libro aparte. Pero, no es asi. R'esúlta :indispensable 
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a la hora de enten.der, en todo su complej idod, 

estudiado. 

el fenómeno 

El quinto capitulo expone uno 

alternativo a través de un modelo que 

primario exportador apoyado por la 

las clásicas economias de enclave o 

propuesto de desarrollo 

busco fortalecer al sector 

ogroindustrio, adaptando 

un proceso modernizador, 

dialéctico, que busque alcanzar niveles de encadenamientos intra 

e intersectoriales para con toda la economia nacional. Se 

analizan de una manera marginal el desenvolvimiento de economías 

como la ecuatoriana y lo chilena, con el objetivo de contrastar 

con la experiencia real algunos de los puntos propuestos en 

el mencionado modelo. 

' ' .-,: 

present~ libro no constituye una fnves~igaci.:ó~··:<'acabada, 

::~:incaodnat.i n u:~ :~:~::~:~ndsoe· ~:Íln prpoúc0e~s:0 ;h1:s~tó~~t~t:c=::~inLio~m::; 
El 

de ninguna manera puede· considerárselo ·ágcitodo nuevas 

investigaciones. 

de una manera 

investigaciones. 

Lo valioso 

diáfana el 

del presenté 

camino a. seguir para 

señala 

f lÍturas 

Por el momento, era necesario escribirlo páro 

poner en claro muchas de las ideos que han dominadÓ nues'tro 

razonamiento y estudio en los Gltimos años. Somos caminan tes, 

acaso pensadores, en busca de una pretendida verdad, tenemos 

que levantar los ojos para saber reconocer el camino. 

rrEsrci C'nr\J 1 !l .l..) • .. ! 
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MANABI Y EL SECTOR AGRARIO ECUATORIANO. 
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La región norte de la provincia de Manabí, ubicada en la 

zona de la Costa de lo que es· actualmente la Repúb·lica del 

Ecuador, permanece distanciada tanto del contexto colonial como 

de la naciente república (aiio de 1830). Su incorporación es 

más bien tardía, en la segunda mitad del siglo XIX; y se dará 

por 111 ,creciente vinculación d'e lo Costa al comercio exportador 

de materias primas hacia los mercados internacionales. Y es 

aquí' cuando se da el fenómeno de las migraciones provenientes 

de Europa, Esta etapa de agroexportación alcanzará un nivel 

de auge y máximo desarrollo en el último cuarto del sj,glo XIX 

primeras décadas del siglo XX. En todo caso, lo que 'aquí 

se pretende es hacer una breve reflexión histórica (~o una 

descripción) de lo que significó tal proceso. 

"!lacia 1750, hace apenas dos siglos, la población del mund.o 

vivía aún, y en su abrumadora mayoría, en condiciones mat.er}ales 

de existencia no caracterizadas por diferencias fundamentales 

entre del mundo" 1
• Entre 

1750 

las diversas regiones 

y 1850, además de los años siguientes, se 

el ,period~ 

va. a .dar un 

fenómeno 

efectos 

historia 

económico, social y político con 

como no se los había conocido en 

de la humanidad. Ese fenómeno 

unas dimensiones. y 

buena .. párt!!· de. la 

ser.á la .re:ú>lución 

industrial, que cambió dramáticamente el mundo con~cid·o hasta 

ese entonces. 

La relevancia de .las fases por las;,qu_e atraviesa. la .. r.evolución 

industrial para con la presente -i.nves.tigación consiste e_n; los 

siguientes aspectos. 

Los orígenes de ·.l.a:, revolución industrial, se los podría 

encontrar en· pe-ríodos" l1istó:~Icos anterlor-es ·a. la mitad del siglo 

XVIII, pero desde es.te sigl<) ·hasta. la mitad del siguiente es 

el período dúrante él cual .se manifiesta con mayor claridad, 

.:.27-
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sobre todo en lnglnterra. Desde esa fecha hasta la actual, 

lo que se conceptualiza como revolución industrial ha dado sus 

frutos mis significativos en Europa noroccidental y Estados 

Unidos de Nortcam~rica, provocando ca~bios dram5ticos en lo 

que se conoce como paises subdesarollados yo que ástos también 

fueron porte del proceso bien como proveedores de materias primas 

y compradores de mercnnclas o receptores de población migran te, 

entre los funciones principales desempefiadas. Fue, en realidad, 

la expansión de la economía conocida como capitalismo a los 

1 ugarcs más 

el estudio 

importantes para el proceso en cursp. Por lo tanto, 

profundo de la revolución industrial, también 

significa el estudio del desarrollo del sistema capitalista 

hacer en la 

revolución 

en sus diversos formas; cosa que no se pretende 

fase de la presente investigación. Pero hubo uno 

industrial que estl dj rectamente relacionada con mi objeto de 

estudio, Así, en el último tercio del siglo XIX se da ln segunda 

revolución industrial, es decir, el desarrollo de nuevos medios 

de transporte terrestre y noval, ln aplicación de ln energía 

eléctrico a lo producción industrial, las nuevas técnicas de 

conscrvac.ión de alimentos, etc. Esto provocó masivos 

desplazamientos de población excedente de Europa hacia América 

y Oceanía. A los flujos de ca¡>itol del comercio se sumaron 

las grandes corrientes de población. 

En un inicio, el desarrollo manufacturero europeo tenía las 

características de un proceso disperso dado que los ríos y 

canales son los 

se introducen 

perfecciona la 

abastecimiento 

t¡ ue 

los 

proveían 

telares 

máquina de 

de la energia 

~nergía transporte. Pero' cuando 

mecánicos, y se desa_i-r,ólla. y 

vapor' se puede incie·p.e'n'cli.zari. el 

de la proximidad de.1 agua . y dar 

también el desarrol1o del transporte ferroviario. · ES't:e·: factor 

agudizó el procC!so de concentración urbana ·y · 1e·;,;¡;~'.rnilt:Í.ó. ol 

sistema capitalista darle 

productiva. El desarrollo 

aplicación de l il máquina 
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diferentes 

corresponde 

fundamental 

desarrollo 
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utilidades que se le dio_ al uso del meú1'l en ''lo --que 

~l trnnsporte marítimo significó una··<t-ro.nsfor~iñBción 
tanto en la organización industr'ial' y en el 

de la gran empresa capitalista, como '.también una 

verdadera revolución en los transportes, El transport·é terrestre 

y marítimo se encontraba restringido hasta comienzos del siglo 

XIX, a los bienes 

La innovación del 

y personas más importantes según 

velero metálico fue un avance 

sea el caso. 

considerable 

pues permitió aumentar la capacidad de carga, La aplicación 

de la máquina de vapor a los ferrocarriles permitió una verdadera 

revolución terrestre en los transportes ya que abarató costos 

y permitió una mayor rapidez en el traslado de un lugar a otro. 

Pero, la aplicación de la máquina de vapor a la transportación 

marítima fue una revolución posiblemente más importante que 

la anterior ya que esto permitió trasladar desde regiones 

distantes bienes de gran peso volumen, además de mejorar los 

sistemas de conservación de alimentos y de ampliar la posibilidad 

del transporte más barato de personas y cargas. Incluso esto 

posibilitó y estimuló la generación de excedente a nivel 

productivo en regiones muchas veces distantes. 

La revolución industrial significó una trnnsformación en 

la ruralidad europea inmersa en el proceso, provocando elevados 

números de migraciones, además del crecimiento notablemente 

acelerado de la población. En efecto, la revolución en los 

medios productivos en el transporte, permitió desplazar 

alimentos y 

científicos 

favoreció el descubrimiento de nuevos conocimientos 

tanto en el ámbito de la medicina como en el 

mejoramiento de los sistemas usuales de higiene, lo que permitió 

una reducción de la tasa de mortalidad general, determinando 

aquello un incremento constante de la población del mundo. 

Ahora bien, tal crecimiento poblácional se ubica precisamente 

donde se -origina y difunde la: revolución industrial, esto es 

en Europa, América del Nort·é, 'Ami?'rica Latina y Oceania 2
• El 

considerable incremento demográfico de los paises europeos 
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el ráp.ido proceso de urbanización que le acompañaba, junto a 

la elevación de los niveles medios de vida y el desarrollo 

notable de los t!ansportes debido a las innovaciones tecnológicas 

(hélice· metálica en 1836, cruce del océano Atlántico por lr-s 

primeros barcos de vapor en 1838, generalización del uso de 

barcos metálicos en 1839, barcos con sistemas de refrigeración 

para el transporte de carne y demás alimentos en 1874), provocó 

un aumento considerable de la demanda de alimentos y materias 

primas. La economía europea presentaba limitaciones importantes 

pues el desarrollo de la industria y de las ciudades restaban 

fuerza de trabajo al área rural. Al verse disminuida ésta, 

también declinaba su producción de materias primas necesarias 

para la industria. Y, las inversiones se concentraban más en 

el área t1rbana e industrial¡ por lo tanto, para suplir estas 

deficiencias de optó por incorporar nuevos recursos naturales 

provenientes de otras regiones del mundo. A su vez, la 

incorporación necesaria de estas áreas provoca un traslado masivo 

de recursos productivos en términos de capital y de seres humanos 

de la economía europea hacia las zonas donde existirían los 

recursos generalmente favorables para proceder a explotarlos. 

Pero este traslado de capital recursos humanos no se dirigió 

hacia zonas donde había mano de obra barata y abundante, sino 

a regiones caracterizadas por una bajísima densidad de población 

y en donde existían los recursos naturales adecuados para el 

desarrollo industrial europeo. Por esta situación, al ser la 

mano de obra escasa, se necesitó del aporte complementario de 

recursos humanos para darle un sentido verdaderamente posible 

al proceso. "Entre 1820 y 1930, 62 millones de personas 

emigraron de Europa hacia las áreas de ultramar que co·in.enzaban 

su proceso de expansión"'. 

As1, las innovaciones tecnológic.as,. l.as t.rti ns formaciones 

que se dieron en el agro europeo junto .cori. e~ crecimiento 

poblacional, constituyeron las causas pri~cipale~ que o~iginaron 
la emigración de Europa a diversas regiones del mundo. A todo 
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aquel lo se agrega. el" nota ble aba ro to mi en to _de los ._t_r_a_n_spo_rtes 

maritimos -y terrest·res. En un· prin'cip'io tol'··emigr'ac:lón estuv·o 
;··,.··-.--· - - ·.·-

determinada 'p~r· ·_factores __ d~ expulsión-, - t_al ·vez· hos'ta 'el'•.año 

de 
1880

' ~dp-ee,:b; 0i···d·o~.·-·•_!!.:a.:l~_;' .•. fd"éess·•-,a· rs'er,o ldlioo 
1 

a mi g raéió "·e''s~ªt. 'a_sP, .• º.·z§o}.n/a.~s',c.· •.te?x/t.ee;sr'n_ods~----
a tracción _ . ;¡lca··~,;;do pcir 
a Europa y•'co~ \iíl''~'Íve'Í _i~~pé~~.bi~ en sus -.reiaci.on·~~ ~a{~~i'~1e's 
de existeiiCia; -~n' ~lgunos :casos mayores . que en dete~miri~'dos 

:: : :·:.: :, .:~t~~~~~~if .;~. íK::;:1:;: · · •• :: ·~; · .• ~·; · .~ ·., · 

: : ~ ·f r:~t:il~~~~1~~~!~l_·_~itf 1.~-·-·_1_._,• __ ._:_•_r_•_·:-~.·t __ ._•_··-~-:~if f ;;¡;;;1i;:::i~· 
Europa. .:1.•: · c\,'i••:i---- •:~~y.,.J' " 

3. - El consumo de éstos ri,i¡¡t'ante~:.cfe'!_;ia~','m~rd&,rietas eur'opeas. 

4 .- El retorno de capiÚles ~~~-~r~do~:-. en· la 'perifeda hacia 

la metrópoli. 

Debido a la transferencia de recursos productivos, humanos 

y de capitales de los paises en plena -Revolución ilnd~strial 

hacia los paises considerados como periféricos, se da un auge 

nunca antes observado en las relaciones comercia.les'· entre estos 

regiones. La expansión de este flujo comercial estará :conformada 

desde los paises periféricos haciá los paises': centrales por 

una cantidad importante de alimentos ·y· materias primas, y de 

los paises centrales hacia los periférico~~p~f !una cantidad 

considerable de productos manufacturados; Asl, se irán 

incorporando en la periferia al comercio m~ndial varias regiones 

con una especialidad exportable, lo cual se va incrementando 

debido a la diversificación de la demanda en los paises 

industriales. Debe recordarse aquí el 

innovaciones tecnol6gices que permitian 

de los alimentos. As1, productos como 

gradual avance en las 

la mayor conservación 

la cerne, el cereal, 
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el banano, la lana, el guano, el salitre, el café, el a"zúcar, 

el ·cacao, la tagua, etc., .marcarán ·el d.estino de paises y 

regiones enteras. Tambiél) entrarán, por supuesto, la ex~}.o.tación 

de los diversos minerales que se pudieran dar· en· .tal· o cual 

lugar, Esta gran expansión d.el· comercio mu.n.dial i:\11'minará en 

visperas de la gran depresión,múndial en d f!ño ~dé 193(); 

Como efecto de lo anteriormente .de·s·c;rito~ 

experimentados en los paises periféricos e~i:re los 

y 1913, son considerables tanto a n.ivel .. económico 

su conformación interna. Asi, sobre ·.la .. base 

los cambios 

años de 1850 

y social en 

de economias 

inicialmente débiles, se darlí una actividad ·económica exportable 

que descansará 

el 

sobre 

ingreso 

la explotación·'. de 

de los habitantes 

·recursos 

de tales 

fundamentalmente ni capitel 

naturales y 

.zonas pero 

a 

que elevará 

beneficiando 

detera1inndos grupos sociales iritcrnos, y a ciertas regiones 

de el pais de que se trate, 

El desarrollo del sector exp.ortador tuvo 

de una amplia red de t rans por tes que 

inevitablemente confluirá hacia un puerto, sin interesarse 

necesariamente por mejorar los sistemas de comunica~ión al 

interior de tales zonas ·geográficas. Si el área es muy,. pequeirn, 

se reproducirá el mismo mecanismo de una manera más restringida; 

en todo caso, se trata del desarrollo de una región dentro de 

un país cuyo objetivo último es el trasladar su actividad 

económica exportadora hacia los centros consumidores •.. En .. este 

sentido, más se transportará hacia el ettterior que hacia el 

interior ya que la población de estas zonas tiende a concentrarse 
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más en los puertos de exportación en las capitales; si es 

del caso, también en los valles u otros lugares donde se localizo 

la producción principal. 

comparntivamentc, de la 

Esto provocarfi un desarrollo acele~ado, 

urbanización de tales lugares ligados 

u los procesos ngroexportables o de cxtracci6n minera. 

A nivel nacional, en las vertientes m~s importantes para 

la exportación, se dará en relación a este pruceso urbanizador 

una red de transportes y comunicaciones junto con un sistema 

financiero y bancario relativamente desarrollado. En las ionas 

mfis pequelias donde pudiera darse tal situación, las funciones 

sociales se pero en una escala menor. . Bsta 

especialidad 

imitarían 

productiva prop.orcion6 los ingresos necesarios 

para comprar las manufacturas provenientes de los países 

industrializados, evitando así el surgimiento de una actividad 

similar en los países periféricos, salvo el caso de aquellos 

en quo la 

cxtranj era 

productos 

demanda 

directa 

fuera 

en la 

exportables se 

muy elevada. 

explotación 

restringió 

La inversión 

y exportación 

fundamentalmente 

privada 

de los 

a la 

propiedad de algunos servicios de infraestructura como son el 

transporte y las comunicaciones, junto con el incipiente sistema 

Sólo a finales del siglo XIX, bancario de comercialización. 

se dará 

como el 

la inversión 

banano en 

privada directa extranjera en 

las denominadas prácticas 

actividades 

extrnctivas. 

Por otro lado, la conformación interna de la estructura de 

la propiedad, esp~cialmente en lo que es la tenencia de la 

tierra, va a. estar det~~·nii.n~~~ con mUcho por las actividades 

d · de expo~t~ci6;;.· ·En····· · d li · 1 pro uct1v?,S,· <·.· __ ,-):.t .... '::· .... ::-:'.·:,"· . este S1:?nt1 o, se rea zo a 
apropiació.n privadp ·~_e)!gJaridE!.s' eiitensiones territoriales en 

América Latina<Yª qué ~-" .algunos casos 

dominio esta.tal o público, o bien tales 

en poder de comuni.dades. indígenas, 

subsistencia. 

o 

tales tierras eran de 

tierras se encontraban 

de agricultores de 
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previamente pobladas, esta reorgan.ización de 

producción permitió el uso de estas personas 

de una estructura social que permitiría a su 

vez el desarrollar las labores permanentes de los "Cultivos de 

exportación, manteniendo un volumen importan.te de· mano· 'de obra 

disponible en los periodos de zafra y cosecha; .lo, mismo para 

las actividades extractivas. 

En general, el proceso 

formas de organización 

antes 

rural 

descrito daría' .origen a di:versas 

y también a 'laíi ,: economías de 

hacienda y de plantación, En las zonas dónde la densidad 

poblacional era escasa, el proceso se dio r:e1ift~:endo muchos 

pasos ya dados en las zonas donde si existiri'~ ·p,oblación, pero 

con diferencins de matices en cuanto al ·riiv.~·F·'d.c( ·l<is··salarios 

(eran más elevados) 

de las regiones que 

y también con singíillÍ~'idadés muy propias 

estaban en el proceso. de ias actividades 

productivas de exportación, 

"El examen general de los 

las actividades productivas 

estructura económica de 

pormenorizarse aqu1 puesto 

efectos· que ·el ·de 

de expórteció'n ·'tu.:~ó 'sobre la 

nuestros paises ·\no:<" puede 

que en cada 
.< .. _, 

.caso o en cada 

pa1s, coinciden circunstancias y factói-es históricos 

específicos que singularizan el proceso" 5 • 

En efecto, tales procesos específicos· exi&·'en · uri examen en 

detalle para establecer los recursos' naturales, las 

características de los n~ismos • los mé<ÍÍosi empleados para su 

las formas de. orgaid.za~ión : social. las explotación, 

peculiaridades de su evolución, el de\íarrolio;;~coriómico, social 

político (si lo hubo) de tal 

anterior al exportador. Además, 

regiórí 

también 

y zona.·:~n; Ú período 

polrÍa estudiarse el 

uso que se hizo de las recursos provenientes de la exportación. 
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Por ello, paso a 

significado tal 

plantear un breve esbozo de lo que podria haber 

proceso aplicado a la zona del litoral 

ecuatoriano en donde se encuentra la región norte de M~nabi. 

El descubrimiento de América, vendrá a. cumplir' 'fu_nciones 

determinadas por las necesidades de la acumulación :,:originaria 

del capitalismo. En lo que fue el Virreinat'o 'del"Perú, ·España 

político-económico centrado" en, ·la' proclucéión organizó un sistema 

y exportación de metales preciosos, lo cu~l , pro~~~ó la 

fragmentación de la estructura productiva societaria de los 

pueblos andinos inmersos en el proceso su reo~denación en 

torno al nuevo interés dominante. Sobre esta's bases, en el 

Virreinato del Perú emergieron las minas altoperuanas como polo 

dinámico de un sistema económico que involucraba a las zonas 

abastecedorns de insumos, las mismas que crecieron en ,función 

de la demanda generada por el auge minero. La Real Audiencia 

de Quito fue precisamente una de estas zonas, especialmente 

desde el último cuarto del siglo XVI. En una primera fase, 

se van a marcar con bastante claridad dos zonas, separadas por 

el nudo del Azuay. Al norte, la abastecedora de productLJs 

agropecuarios y textiles, y al sur la zona minera, centrada 

en la explotación aurífera. Pero, las posibilidades de un 

desarrollo minero eran limitadas, tanto por el dinamismo que 

cobraba la exportación textil. como por la convergencia de una 

serie de factores que hicieron decaer los centros mineros debido 

al agotamiento de los yacimientos, a la falta' de una adecuada 

tecnología para su explotación, por el exterminio de la fuerza 

de trabajo, y por la imposibilidad de reducir a los ·indígenas 

del Oriente. En estas condiciones, va a ser la actividad: textfl, 

y en menor grado la agropecuaria, la que· pondrá su sello a la 

evolución económica de la Real Audiericia de Quito ha~ta. la 

llegada de la república. Se implementará ·un 'sistema' fundamentado 

en la utilización extensiva de' los recursos naturales y de la 

mano de obra existentes en la región de la Sierra, La región 

Costa, junto con Manabi, ocupará en este proceso un papel 
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secundario. 

En efecto, el poblumiento espaftol tuvo por base al poblamiento 

indígena, especialmente el incásico, principalmente ubicado 

en la Sierra. es que allí existía abundante mano de obra 

indlgena con una orgunización previa, mientras que en la Costa 

había pequeftas parcialidades escasamente desarrolladas que tenían 

como actividad principal la caza o la pesca, · nucleadas en 

pequeños grupos poblacionales que no podían ser aprovechados 

por el conquistador español. Así, los españoles se asentaron 

siguiendo fundamentalmente el patrón de conquista y poblamiento 

incásico, aprovechando para la producción a aquellos pueblos 

sólidamente osentados que yo contaban con una estructura 

productiva excedentaria y con uno organización social y pollticn 

que permitía su uso para los fines de los conquistadores. Al 

igual que le pasó a los Incas durante sus 50 años de dominación, 

los españoles no pudieron encuadrar en sus esquemas productivos 

a los pueblos seminómadas o de bajo nivel productivo, muchos 

de ellos ubicados en la Costa. Por tanto, la distribución de 

la población española se caracterizó por un predominio morcado 

de la Sierra sobre la Costa. Asl, para el año de 1781, la 

población de la Real Audiencia de Quito seguia abrum.adoramente 

concentrada 

habitantes, 

en la 

311. 61,1) 

provincia de Quito, 

se localizaban en 

y apenas 31.069 en la de Guayaquil" 6 • 

pues de " ••• 342,739 

la provincia de Quito 

El sistema económico 

impuesto producía bienes para el intercambio so.b·re todo externo 

más que para el auto consumo, La estructura de ··~r.odú.c,c .. ión que 

implantaron los españoles en el Virreinato del .. Perli. sófo puede 

ser entendida en base al sistema socioeconómico incási~o, sobre 

el cual el conquistador sobrepuso sus .i,.nst.i tu.clones, 

reacondicionándolo funcionalmente a sus; Jnte,ri:ses. Asl 

surgirían las mitas 7 , las reducciones en los. pueblos.•de, indios, 

la encomienda, los obrajes, el concertaje, .etc·:· Hasta el siglo 

XVIII, la economía colonial se fundamentó. en la actividad 

agropecuaria y en la textil. 
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América .fue ... la .. .fuente 

le permiti6 'flnahcia~ su 

Por lo mismo· s~-:. fueron 

re~ion~s~ conquistadas 

en a~~nci6~ sus 

desarrollo·; sino posibilidades 

necesidades de la metr6poli. Por ello se centr,6 la 

.de las 

atenci6n 

del conquistador español en la regi6n de la· Sierra y no en la 

Costa. Asl, Guayaquil a mediados del siglo XVII. (y eral~ c~~d~d .. 

más grande de la Costa), 11 
••• no era un centro concentrador ·de 

capital, en la medido en que no estaba ligado a lo p·;~.du~~ib~, 
sino tan s6lo un sitio de tránsito de las· mercancia.~''ª·.. La 

,',_1l 

producci6n generada se encontraba conectada. al cre'cimiento de 

los centros mineros existentes en el Virreina·t·o d.ei ·P.erú. 

La economía 

prosperidad en 

quiteño que 

lo siglos 

se habla 

XVI Y 

des ar rol lodo, con relativa . ·,:,.'' 

XVII, va a deteriorarse 

súbitamente desde los primeros años del siglo XVIII. Esta 

economlo se habla expandido dinamizada por su inserci6n en un 

sistema de divisi6n del trabajo que funcionaba en relaci6n con 

el Virreinato del Perú y sus minas en el Alto Perú. Cuando 

éstos comienzan a declinar desde comienzos del siglo XVII, la 

producci6n de las zonas periféricas y abastecedoras conio la 

existente en la Sierra ecuatoriana, se redujo considerablemente. 

Además, la economia basada en la producci6n textil serrana sufri6 

el golpe de la competencia desde los inicios del siglo XVIII 

por parte de los textiles ingleses y franceses que aventajaban 

en precio y calidad a los producidos en lo Sierra ecuatoriana. 

Al decaer la econo.mía textil y minero, va a cobrar gran 

importancia 

consolidar el 

la producci6n . agrícola. Asl, se cmpez.ará a 

principalmente sistema de producci6n hacendatario, 

en la Sierra. Sin .. embargo, los obrajes no desaparecieron y 

más bien se dar&, una ·fiJsi6n ·.entre éstos y los intereses agrarios 
.··.~ 

en la regi6n de la Sierra ecuatoriana. Surgirán los latifundios 

en base a lo compra-v.enta de tierras o a ,la expansi6n arbitraria 
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por parte de las·. clases :pudientes de la zona. .Las. comunidades 

indígenas result.aro'n seria.mente perjudicadas· en este proceso. 

Y es aquí cuando ··ei·conc:ertaje 9 ejercerá su función histórica.· 

Dinamizad.; 'r'evo1·l1·ción burguesa, la economía británica 

iniciará una · no't'nb.le expánsión que culminará en la Revolución 

Industrial·;'· ,U'üeñ'a: de' i'os mares, luego de haber de.rrotado a 

Holanda entre 1652 -Y 1654, Inglaterra utilizó ·su póder :para 

expandir' sú' comercio y para sustraer los envíos· de '·la plata 

y demás mercancías provenientes de América hacia España', , Lo 
corona española alterará considerablemente su política colo.nial 

u partir del ascenso de Carlos III al trono. Asi.• bajo la 

presión de los crecientes avances ingleses que ya hablan inundado 

América con sus mercancías y hasta ocupado militarmente la Habana 

y Manila, se darán las reformas de los años de 1778 a 1782, 

en donde las colonias van a cobrar importancia como consumidoras 

de la industria metropolitana; por ello, crecerá el comercio. 

exterior rápidamente en la Real Audiencia de Quito', Se estaba 

descubriendo a América ya no sólo como una fuente de metales 

preciosos, sino más bien como un mercado para los productos· 

españoles. 

Uespués de la ruptura, dél,· modelo de, int.érdependenc:Í:a: ·con 

el Virreinato del Perú, él p~'óbféma básii:o que se planteó durante 

todo el siglo XVIII en la'SAudie~ci·~ >de ;'qu{g¡/, ,ifll,e:\Sl'a manera 

;: :::;:~~';::~: ~::'.: :=: .. ~:·::: \~7~1!J,:,~;~:;~~~f ;&t~~r,r;::: 
necesidades 

0

de los sectores dóminani:e's 'de'.Ta'~só~.i'c'.li'ii~d':; el mismo 

y bien, ese era el c~::º ~ex:: i::a ;;;nd6es:~~-ú::ínr¿°¡dpüi¿~fs~;:~t:;P~~:~: que ya no podían ser 

XVII 

del 

ya era explotado marginalmente 

siglo XVIII, su explotación ya 

··"e"<--.,:;' 

en· la ·:.cost.ó. · Para fines 

se ·incrementado lo 

cual significó un auge comercial para Guayaquil como puerto 
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de exportación. _Es a partir de_.este .moment,o c.uarido_ la hegemonía 

económica comienza a desplazarse de "la Sierr~ ,hacia lo Costa, 

en la medida en que ésta i.rá co~~eritra:!'d~::iJ, 11é:'i:i~idad ,económica 

a través de la cual se logra~ii ,·:la:''fé:o'ri'cx'ión'''~ori: el sistema 

cap ita 1 is ta a ni ve 1 mund ia 1. · .Í'e ro; ,"c.~.lnd't\~>' i'~pidso externo 
es débil debido al producto que "se·•, comercia'-;' el·, i'c'recimiento 

costeño será 1 en to, junto a un ~e p'f~g't';.f~'ri''i:'~ _de 1 a economía 

serrana hacia formas feudales de pr,o'duc6'i.~.~.::~~ 'S'in embargo, a, 

pesar de que la población cori ti nua r¡,' ,. a:.: fines" del siglo X VIII 

concentrada en la Sierra, este 'indete:~ibÍ;~ :,sir.o del proceso,, 

histórico dará por resultado el lento" ascenso·. de, l'a Costa;· 'de: 

sus regiones, entre ellas el norte de r Mana'líi; Cj unt'o• con el 

población, mucha de ': eÜ'~·. · producto' del 

internacional provocado poi" el 'ctesarrollo 

crecimiento de su 

ascendente come!"cio 

de la Revolución Industrial en Europn. 

Los limites exactos de la antigua Provincia' de Guayaquil 

no se conocen debido a que nuncá fuéron definidos; En l 7ó3 se 

elevó el distrito de Guayaquil a la categor1a de Gob,ernación; 

con anterioridad habla sido un corregimiento. El partido o 

tenencia de La Canoa habla sido una dependencia de Esmeraldas, 

y pasó a la jurisdicción de Guayaquil entre l 7ó5 -y ·':1780.:' En 

el caso 

época en 

de marzo 

del partido 

que fue 

de Puerto Viejo, éste debe su ·Órigen\ a· la 

fundada la Villanueva de Portovi'ejo,:/el, 12 

de 1535, por el ca pi t6n Frene isco Pacheco':'erivia<i'o;; por 
. ''º ······'<"''"' ,., " 

Diego de Almagro, lugarteniente de Hernando Pizairi:i.";'':.:.!:Tiil 
,, .. ,, .: ~=:.:'··?::··· '.:ii:.::'-:,;: "·: . 

localidad fue fundada antes que Guayaquil, y ccínstit,uy,~·;el/cP;fiíner 

~::;:~ :~blt::it:na:ap:eta~o:e e::::~~::• e;erliaa re:g>ó~tJ~~ji,~~ft~~t·fa~ 
desde el cual se articularia el proceso· có~óríial ¡~en;·.;1a11)zo,na, 

Y es que la Corona Española se acoge· rif· i;'{¡:·h¿;~;¡<:~ifof.ÍI~'.,: Jrres 

nullius" como justificación de la apropiaciÍ>ri''de'tierí-es, _'fuerza 

de trabajo y demás riquezas de los pileblos conquistados. La 

fundación de ciudades 'era' ·un mecanismo" mediante el cual se 

formalizaba la posesión de la tierra, a la vez que se creaba 
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un núcleo administrativo idóneo para los objetivos coloniales, 

Durante los dos primero~ 

Distritos de Puerto Viejo.,y La 

ejercen escaso atractivo para 

siglo~ de rC.gi.men col·onial, los 

Canoa (futura Pr~vincia'de Mannbi) 

el sector espn.ñól .debido a la .. 
inexistencia de yac.imientos mineros y a su escasa "población. 

llasta 1604 el Distrito de Guayaqui.l 'forinab·a' parte de la 

Presidencia de Quito; entes, entre 1717;_1720 y 1739-1804 fue 

parte del Virreinato de lo Nueva Granada. La cC.dula del 7 de 

julio de 1803, que entró en vigencia en 1804, desprende la 

Gobernación de Guayaquil de Quito y Bogot6 y la anexa al 

Virreinato del Perli para efectos de administración,' ·justicia, 

guerra y hacienda. En realidad, la anexión al Virreinato del 

Perú fue tardia e inconexa, ya que para el año de l819, les 

autoridades españolas proceden B notificar a los fu·ncionarioS 

de Lima, Guayaquil, Quito, y Bogot6 de su decisión de reintegrar 

la coste de lo hoy es· el Ecuador. a la jurisdiccH>n de Quito 

y Nueva Granada. Poco tiempo despuC.s se darian las guerras por 

la independencia. 

Para el año 

los elementos 

de._ 1820, c_uando · 

constitutivos de 

final{~a-b'a Í'.ri;~~p'b_co . colonial. 

la 'd~~~'in~ció'n ¡d~ _ Guayaquil 

se encontraban conformados por las .Ten.éné:ias .:·d~-: Guayaquil, 

Mache la, Pun6, Naranjal, Samborondrrn, Y~g·~:~chi·!' B~-ba, Ba bohoyo, 

Puebloviejo, Palenque, Bolzar, Do_úle_, .Por\:o·v'icjo", ··La Canoa, 

y Santa Elena, Lo ley colombiano de d:ivisÍó~" ferritórial de 

1824 que se mantuvo en vigencia en e'1 Ecua'do~: ha~ta 1861,' dividió 

el Departamento de Guayaquil en í'as p/~_vind~s· d~ Guayaquil 

y Manabí. La anterior ley subdividí.a a la Provirycia de Ma'nobí 

(partidos de Portoviejo y La Canoa. en l~ C~lonio) én los cant~nes 
de Portoviejo, Jipijapa, y Mcintecrist.i.. El cant'6n Portoviefo 

se componía de las parroquias de Portovfej?, ~i.chota. (Íioc,afuerte, 

desde 1852), y Picoaz6; el cantón de Ji'pi'jllpo d~ las' pofroquies 

de Jipijapa, Pojtin, Cayo (antiguamente escrita Callo);. y el 
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cantón 

Mosco 

de Montecristi de 

(hoy cantón J°unin), 

los parroquias de La 

Tosaguo, Choro potó, 

Canoa, Chane, 

y Montecristi. 

En la segunda mitad del siglo XVIII comenzará un 

desplazamiento 

es la Audiencia 

de españoles criollos y peninsulares de 

de Quito hacia las costas del Partido de 

lo que 

Puerto 

Viejo, que posiblemente se explica por las crecientes 

oportunidades que ofrece el comercio marítimo. llocio finales 

del siglo XVIII ya hay indicios de una creciente actividad 

mercantil que extiende la frontera agrícola hacia el norte de 

lo que es actualmente la provincia de Manabi, conocida en ese 

entonces como el Partido de la Canoa, San Antonio de Morga 

Chane. Poblaciones como Canoa, Chane, Tosagua, se convierten 

en centros de ferias para productos como el caucho, la tagua, 

el cacao, la cabuya, la mocara, el carey; muchos de los cuales 

son embarcados directamente hacia el comercio internacional 

n través de ensenadas naturales como los de Chorapotó, Canoa, 

Jama y la llahía de Cnráquez. Esta último será la que predominará 

por sobre todas los anteriores en una actividad comercial 

internacional que en adelante se convertirá en la característica 

sobresaliente de la economía regional, sobre todo, una vez que 

se estrecha aún más el vinculo con el mercado m'u'ndioT. Será 

algo independiente de los otros dos ~uertos export~dores 

existentes en la Costa: Guayaquil y Man ta.· . La ''¡i'rod ucción de 

la provincia 

destinada al 

durante la mayor parte dél sigl~ XIX estará 

comercio exportador y, do do el ob(fr1dono de la 

agricultura de subsistencia, se suscitará uno depéndehtfa extrema 

del comercio 

apetecidos en 

caucho, tagua; 

una actividad 

Sin embargo, 

determinados en 

importador. 

el mercado 

obteniéndose 

extractiva en 

La región es riéa 'en pr'oduc tos 

externo: fibras 've¡\etales, · cacao, 

muchos de 'estos productos' mediante 

bosques dé prOJ>ié,dad" del Estado. 

los 

mayor 

períodos 

grado 

de 

por 

crisis y bonanza estarán 

las ,fluctuaciones en el precio 

y la demanda de un 

de paja toquilla 

artículo confeccionado localmente, 

(corludovica palmato), que en 

el sombrero 

su momento 
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representará un intento exitoso t.le participar en el mercado 

mundial con un producto elaborado. Uebido a •estas condiciones 

económicas, surgirfin en la rc-gión sectores sociales inéditos 

11roducto de las migraciones tanto internas corno externas ntraidos 

por el comercio agroexportador, esto permitirá la colonización 

de la zona norte de Manabi que hasta ese entonces se habia 

mantenido relativamente aislada del contexto regional más antiguo 

(Partido de Puerto Viejo). 

En la segunda mitad del siglo XVIII se produce un incremento 

poblacionnl en la provincia, que ha sido descrito como uno 

verdadera revolución demográfica. Asi·, si en el año de 1765 

habla unos 5 250 habitantes en toda lo región, para 1805 hobrii 

14 107 habitantes, en un ñrea similar. Del último total, la 

parroquia Chone registraba 526 pobladores para el año de 1805 10
• 

"Hubo un incremento poblacional de cerco del 450% en el 

litoral central, poblado de indios y mea tizos. La población 

de la Provincia de Manabi y del cantón de Santo Elena 

evidentemente aumentó de [ 8 334) en 1765 o [ 37 1114 J en 

1839/181•0. En este sector y entre estas fechas 

aparentemente la única revolución demogrtifica 

tuvo lugar 

del Ecuador 

antes del siglo XX. Esto explosión sólo puede explicarse 

por un balance favorable, consistente y/o o largo plazo, 

entre una alta taso de mortalidad y una aún nÍtis_ alta tosa 

de natalidad. La tasa de fecundidad para la pa-rroquia 

de Montecristi en 1822 fue 116,l[:t], El P,ªr.údb· d~ lo 

Canoa, la única área potencialmente atrac-tiva· ---_para la 

emigración afuereña, era en ese entonces, virtualmente 

'terreno despoblado'*. Lo ocupación y "colo~fzación del 

norte de Manabi, especialmente del fic~ v~l1e fiberefio 

del Chone, estaba llevándose o cabo, por a·qu~ll~- época, 

por mor1abitns, y no por serranos.'' 11 
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el norte de Monobi todavlo no se hablo 

poblado densamente; el· fértil ··y· b.ien ··:irr.igodo partido de Lo 

Canoa compuesto por los ::parroquias .de Canoa, Chane, Tosaguo 

y Mosca, contenlo ·tan s.ólo' 11 
••• tres poblaciones pequeñas en 

que habitan c·omo quini."én{ós" rn'dfos,.·y .mestizos con uno muy corlo 

parte de sambas, negrós, .mulatos, y dos, o tres familias que 

se dicen blancos" 12 • 

En general, paro el año 

para 1825 17 444 hab., en 

habitantes. 13 

de 1779 Monabl registraba 7 .699 hab., 

1838 23 641 hab., y en 1657 30 206 

Posteriormente, lo consolidación de las haciendas cacooteros 

en el norte de la provincia de Manabí, ocurrirá recién en lo 

segunda mitad del siglo XIX, fundamentalmente en el Valle de 

Cho ne. Tal producto, junto con otros, serán exportados por el 

puerto de Bahia de Coráquez. !'ora el año de 1899, según lo 

Guía comercial y Agrícola del año de 1909", existía un total 

de ú 523 170 árboles de cacao en lo vrovincio, la mayor porte 

de ellos ubicados en el Valle de Chone. De aquí saldrá lo marco 

JP que hnrlí referencia a uno de los más grandes cacooteros de 

la provincia Juan Pólit, quien logró obtener uno variedad 

superior que se exportaba o los mercados de Nueva York, Londres, 

Hombur¡¡o y Génova. 

Llegado o este punto, nos introducimos yo o la formación 

social que surge en la provincia a finales del siglo XVIII, 

y que se consolido o lo largo del siglo XIX. 

BREVE ANALISIS DEL SURGIMIENTO DE LA FORHACION SOCIAL DEL NORTE 

DE HANABI. 

En la época precolombina, el territorio de la actual provincia 
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de Manabí, según algunos autores, [ue el hábitat de la cultura 

mantcñn, también 

se extendían desde 

llamada 

llahía 

Manteiio-lluancavilca, 

de Caráquez, al norte, 

cuyos domin.ios 

la isla Puná, 

donde es denominada lluancavilca o Manteña del Sur, al sur, y 

al este, hasta la µrovincia de El Uro, donde se· fusiona con 

la cultura Quevedo-Milagro. Para otros autores, en la región 

se conformaron, por el contrario, dos núcleos culturales 

diferentes: Los Mantas, establecidos en Jocay (Manta) y Caras, 

asentados en Bahla de Carlquez. Según Wilfrido Loor 15 , el núcleo 

cultural de los Montos lo conformaban los pueblos de .Apichiquies, 

Cancebis, Manabies, Charapotós, Pichotas, Picoasis, Picunsins, 

Jarahuas Jipijapas; y al de los Caras los de Apecigues, 

Caniloas, Chones, Pnsuos, Silos, Tosahuas y Juahuas. A diferencio 

de ln Cultura ManLeña que tenía un nivel de integración socinl 

mi'is elevado formando incluso concentraciones urbanas, los Caras 

ocuparon el territorio comprendido entre llahía de Caráquez y 

Manta formando diversas aldeas, dis~ersas unas de otras'"· 

A través de sus puertos, Manabí se constituyó en el primer 

centro español de la costa 17
• Entre 1535 y 1541, Portoviejo 

fue una villa rico de mucha importancia, A partir de 1541, 

cuando el centro del poder regional se desplaza hacia Guayaquil, 

Portoviejo entra en una especie de decadencia y pasa a depender 

de la gobernación de Guayaquil. A la llegada de los españoles 

los principales centros poblados de la costa en la provincia 

se encuentran en Conque, Pasao, Charapotó, Manta, y hacia el 

sur, aquellos poblaciones situadas en la zona de Jipijapa y 

Salango. En general, a pesar de las características ecológicas 

semejantes los grupos étnicos diferenciados muestran hom?geneidad 

en su grado de desarrollo y de complejidad soci~l~ Sin. embargo, 

es 

que 

posible 

habitan 

habitan la 

muestran en 

comunidades 

atribuir 

el norte 

un 

de 

menor grado 

Manabí; al 

' . . . 

de desarrollo á Íos. gru µos 

contrario, las que 

costa externa hacia el centro su,r ·d;,cja ~·,<~vincia 
general un mayor grado de desarr~li~·,~J~'~'(:aquellns 
que habitan el norte de la ~rci~in~i~ y'..{~' costa 

interna. Ninguno de éstos grupos parece alcarizii'r un desarrollo 
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que "1os ubique a nivel de centros urbanos, sociedades altamente 

estratificadas, co11 grandes ovances·tecnol6gicos 18
, 

En la provincia de Mnnabi, se pueden ubicar dos zonas 

ccol&gicas claramente diferenciables: hacia el sur, una zona 

de sabana y bosques xer&filos, hacia el norte y al interior 

de la provincia una zona de bosque tropical, Los comunidades 

que habitaban la provincia a la llegada de los españoles se 

desenvuelven entre una y otra zona ecol&gica. Sin embargo, 

el sistema agrícola que se practica es el de la agricultura 

de roza y quema. La agricultura de roza consiste en desbrozar 

quemar el claro escogido mediante el uso de instrumentos de 

tecnologia sencilla como un hachn para el desbroce y palo cavador 

para la siembra. Una vez realizadas las toreas de roza, no 

se requiere una fuerza 

siendo ésta una ta reo 

de trabajo 

más bien 

extensiva 

femenino. 

para e 1 

Este 

cultivo, 

tipo de 

agricultura no es incompatible con un r~gimen de vida sedentario 

ni con 

limites 

un amplio grado de avance cultural. Empero, impone 

al crecimiento poblncional y, sobre todo, al tipo de 

estructuras sociales que puede soportar, En la med.ida en que 

ln agricultura de roza y quema no favorece un tipo de cultivo 

especializado, promueve mós bien chacras familiares 

autosuficientes, de suerte que favorece un tipo dé asentamiento 

disperso, pues otro de los requerimientos de la agricultura 

de roza es la necesidad de mnntener rotativamente los terrenos 

en barbecho para reponer el desgaste del -suelo. De ahl que 

tienda a favorecer sistemas descentralizados de. comunidades 

aut&nomas, antes que jefaturas de estructurn .. pirami_daL19 , Los 

principales cultivos de los agricultores de roza en Mannb1 

parecen ser el mniz, la yuca. el. camo:te. d_ieta que se 

complementaria con ln enza la pesca.· Está •. p"ráctica· 'parece 

ser generalizada a toda la provinc.ia··.\e •imp'one constreñimientos 

con respecto al grado de compl'ejidad:· social. Por otra parte, 

se destocan tambi~n ciertas práct~cas culturales, comunes e 

los agricultores de roza, como por ejemplo, la importancia de 
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la fiesta y el consumo de bebidas intoxican tes. En síntesis, 

la llegada 

evidencian un 

de los 

limitado 

espatioles, 

grado de 

las comunidades. en 

desarrollo de las 

Mana bí 

fuerzas 

producti'vas, que se manifiestan en una l>rúctica agrícola común 

de roza 

altamente 

quema, la cual 

jerarquizada, 

no soporta una estructura social 

favoreciéndose más bien sistemas 

sociales descentralizados, y una producción agrícola en pequetias 

unidades, antes que cultivos especializados. Estos limitantes 

resu.ltarñn de alguna manera atenuados en aquellas comunidades 

cercanas al mar, que han logrado una explotación más racional 

de sus rccursos 20
• 

Las comunidades en Manabí estaban inmersas dentro de una 

activa red de intercambio, tanto entre los pueblos que habitan 

el interior como entre los pueblos marítimos, en estos últimos 

la red de comercto podía extenderse desde las costas de Perú 

hasta el sur de Colombia. Se destacan en éste sentido la 

actividad comercial y la tradición artesanal de los chinchanos 21
, 

facultades que habían precedido aun a ln dominación incásica. 

Así, el cobre era muy utilizado por los chinchanos, quienes 

lo obtenían mediante intercambios con grupos al interior del 

Perú, y a su vez lo intercambiaban con los grupos. del norte 

en el actual territorio ecuatoriano. Y esta red tomercial 

explicaría la abundancia de tales elementos encontrados en los 

depósitos y almacenes de Conque que de manera alguna corresponde 

a su tamaño poblacional. Y, posiblemente, el oro y las 

esmeraldas encontradas por los espatioles en Manabí .. se obtenían 

mediante el comercio con grupos del sur de Colombi~. 

El proceso descrito impone límites al .proyecto coloni,al., de 

los españoles, ya que el mismo debió adecuarse· al .:tipo .de 

estructuras anteriores. Al no encontrar grandes :concentrac.iones 

urbanas junto con una unid ad política apropiada; los '·;·~ ~~ilol es 

tienen gran dificultad en extraer sobretrabajo. Los indígenas 
¡-
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existentes prefieren abandonnr •SUS. comunidades e internarse 

en los bosques, antes que someterse a las exigencias de los 

espaiioles. A pocos años de la conquista, la costa norte de 

Manabí se encuentro deshabita.da, en lugares donde antes existían 

muchos pueblos. Algunas de• ellas recién serln reducidas a 

pueblos por los españoles a principios del siglo XVII. No 

obstante, la dispersión de las comunidades indígenas darl origen 

a la población campesina de la provincia. 

Alrededor, de 1553 ocurre un hecho que imprimir& otro carlcter 

a la región. Es por demás conocido el naufragio de un barco 

español en las costas de Esmeraldas, del cual logran escapar 

17 esclavos ó esclavas. Estos esclavos .se internan en la 

prov.incia en corto tiempo han logrado someter a la población 

indígena cercana a la costa. Para 1563 Alonso de Illescas, 

se ha constituido en jefe indiscutible de estos grupos. Este 

hombre de raza negra, hizo su mujer a una india hermosa, hija 

de un principal y muy bien relacionada. Mediante tales alianzas 

de parentesco, los esclavos no solamente se integran a los 

grupos, sino que logran captar posiciones hegemónicas. En corto 

tiempo, la región comprendida entre Cabo Pasado y Atacames se 

convierte en un territorio prlcticamente aut&nomo, conocido 

como "la naci&n de los mulatos gentiles". Así, para el año 

de 1805 el Valle de Chane estará habitado por los descendientes 

de la poblaci&n mulata de Conque y Cabo Pasado, que se han 

extendido hacia zonas del interior inicialmente incorporados 

por las relaciones del trueque posteriormente concertados 

por el adelanto en dineros o mercancías. 

!Jurante los dos primeros siglos del régimen colonial, los 

distritos de Puerto Viejo 

para el sector español. 

y La Canoa 

Si bi e'n se 

mayoría de 

La situación 

los 

de 

casos é'stas 

estancamiento 

tienden 

de la 

ejercen escaso ·atractivo 

fundan ciudades, en la 

a declinar rlpidamente. 

provincia, al parecer se 
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mantiene hasta 

del incremento 

mediados del siglo XVIII. 

del comercio mundial, que 

Luego,, por efecto 

demandaba materias 

primas paro las industrias del centro desarrollado del planeta, 

por la recuperación demográfica que tuvo lugar en Manabí, 

se produce un desplazamieto de españoles criollos y peninsulares 

que se establecieron en algunas ciudades o pueblos de Manabí. 

i::n este contexto, cobran importancia pueblos como Montecristi, 

Charapotó, Bahía de Caráquez, Canoa y Chane. 

iniciado el período republicano, se instituye 

su actual nombre como parte del departamento 

la conformun los cantones de Portoviejo (1824), 

En 1824, apenas 

la provincia con 

de Guayaquil y 

Jipijapa (1824) 

y Montecristi ( 1 t!24). lle estos tres núcleos 

administrativos irA11 surgiendo otros similares como 

políticos 

producto 

del poblamiento de nuevas zonas productivas. Rocafuerte 

(18S2) fue el primer territorio que se desprendió de Portoviejo, 

de éste se originaron los que más tarde serían los cantones 

de Chone (11394), Calceto (1913) y Tosoguo (1983). En 18ú7 surge 

un nuevo cantón en Manobí: el cantón Sucre (llahia de Caráquez). 

Su núcleo original había sido Montecristi, pero posteriormente 

será adscrito al cantón Rocnfuerte, para 

cantón el 3 de noviembre de 1875; de este 

resurgir recién como 

cantón surgirán mucho 

tiempo 

y San 

24 de 

después los cantones Pedernales (1992), Jama (1998) 

Vicente (1999). De Jipijapa oparecerian los cantones 

Mayo (1945), Pajón (1952), Puerto López (1994). 

Montecristi, luego de su primero desmembración en 1867, sufrirá 

un segundo seccionamiento en 1924 cuando las parroquias de Manta 

y Tarqui se constituyen en el cantón Manta, Posteriorment~ de 

los cantones Chane Calceta, se originarán tres crintories: 

Junin (1952), El Carmen (1967), Flavio Alfara (1988). 

Como ya se ha señalado, la producción que se da durante 

la época colonial tiene como finalidad la reproducción humana, 

el pago de tributos y, en algunos casos, la producción de un 

excedente para el mercado. Con la conquista, las tierras que 

en el período prehispánico eran de libre acceso, pasaron a ser 
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propiedad de _la corona. Las poblaciones fueron con~entradas 

en las llamadas reducciones, parcialidades o pueblos de i·ndios 

como reserva Uu muno de obra, disponiendo de tler:r.a J pastos 

paro 'su 

Cata ramo, 

cxplot~ción comunitaria. 

Jipijapa y Picoazá fueron 

Asi, Charapotó, Manta, 

Pueblos de 'Ir;ú~,;.. Gran 

·parte de la población, autóctona de Manabí, fue aniquilada. 

La escasez crónica de fuerzas de trabajo, ,determina no solo 

la decadencia de ciertas villas o ciudades s·ino la necesiilad 

de re fundar varias veces una misma ciudad. Aparte de la 

agricultura de roza y quema, junto con el comercio, los trabajos 

de cestería, constituyeron en Manabí una de las actividades 

económicas más importantes y de amplia práctica por parte de 

la población indiyenu. 

en 

de 

El 

de 

Los antecedentes al trabajo de cestería se los encuentra 

los tejidos de lana y 

~1nnabi rc¿1liznban para 

algodón que los 

la fabricación 

primeros pobladores 

de sus vestimentas. 

cultivo 

lloj as, 

del algodón se lo practicaba en la Sequita, Cerro 

Chico, llah]a y Jipijapa, Roca fuerte, Tosagua, Río 

Chane, de él se obtenian los vestidos que usaba el pueblo, 

pues las clases superiores utilizaban vestidos tejidos de luna 

de Llama. Sin embargo no es sino hasta cuando se extingue 111 

industria del algodón en el siglo XVI debido al comercio ab1erto 

con España el paso obligado por Salango, que se da ·origen 

al trabajo de la cestería, especialmente en lo que tiene que 

ver con el tejido de sombreros de paja toquilla. La exp1otaci6n 

comercial del sombrero de paju toquilla se dará a fines del 

siglo XVIII y a comienzos del siglo XIX. o·tra producción que 

se realiz6 con éxito en Manabí fue el culti_vo del tabaco. La 

producción de caf1a de azúcar t cabuya y cera o'cuparán rasgos 

importantes en lu actividad econ6mica de lo provincia. Ram6n 

García de León Pizarro, gobernador de G.;ayaquil, entre los años 

de 1779 y 1790 organiza la siembr'a d'el' cacao, ·pues durante su 

administración ordena plent'ar 

territorio de la gobernaci6n 22
, 

árboles en todo el 

Ln mayoría de las actividades 
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los 

españoles y sus descendientes' 

EL PROCESO DE CONSTITUCION DEL CAPITAL COMERCIAL EN HANABI. 

Durante el periodo prehispánico el acceso a la tierra era 

libre, con ln conquista, las tierras pasaron a ser propiedad 

de la corona. A fines del siglo XVI, cuando la tierra 'comienza 

a ser valorizada, se dio lugar al desarrollo inicial de una 

economía agrícola-ganadera. Testimonio de esta situ~cfón f.ue 

la fundación de l'ichota (actualmente Rocafuerte) realizada por 

los vecinos de Portoviejo con el fin de llevar allí el ganado 

cuando les escaseaba el pasto. El desarrollo de la economiu 

agrícolu-ganndera que tuvo lugar en Manabi durante la época 

colonial no dio paso a la formación de la hacienda colonial 

tipo Sierra, acaso lo que prevaleció fue la estancia como µrimero 

forma de organización del espacio rural y que surgió con 

posterioridad al establecimiento de las encomiendas. Parece 

que uno de los factores 

las estancias en Manabí, 

semivacios debido al 

determinantes para la conformación de 

fue la existencia de espacios r~rales 

limita do desarrollo de las 'fuerzas 

productivas. 

las tierras 

El ganado procedente de Castilla fu.e , ~ b ica.do en 

de mayor fertilidad dado que éstas fueron' ~propiadas 
por los conquistadores, general'mente cercanas a ·las" c·ostas y 

rodeadas de ríos navegables. Durante un· l~rg~ peri~do que 

abarcaría de mediados del siglo XVI hasta' meÚadós ¡del siglo 

XVlll, el acceso a la tierra por part·e "deo'· lós es.tancieros 

españoles no fue causa de conflicto con ·''ros indig'enas. Sin 

embargo, el auge de la producción' agrí'co"la ,' el incremento de 

la población y la conformación de nuevos poblados, constituyeron 

los detonantes para que se inicien las "disputas por la tierra 

y la necesidad de legalizar jurídicamente· la propiedad sobre 

la misma. Durante los siglos XVII y XVIII es cuando se registra 

un aumento notable del crecimiento vegetativo de la población. 
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Se continuó con el desbroce de la sel va 

lugar un 

y, c.on el_ prime~ auge 

de cacao tero (l7b3-184:l), tiene violento proceso 

usurpoción de· las tierras comunales. !lasta antes de 1.763, en 

Hanabi, la propiedad individual del suelo era algo que no pesaba. 

En los labores agrícolas se sembraba donde se quería. El 

requisito era ser el primer ocupante. La cosecha era del que 

sembraba. La tierra era del pueblo, Pero, en las nuevas 

condiciones, cuando ya se empezaba a valorizar las tierr.as, 

el asunto fue cambiando. Asi, con la C~dula Real del 2 de agosto 

de 1780 se inició un proceso de legalización de la tenencia 

de la tierra. Estamos a las puertas del surgimiento de las 

grandes propiedades (haciendas) en Hannbl. Las estancias, dejan 

de ser las que 

de conformación 

organizan el espacio rural y se inicia el proceso 

de las grandes propiedades dedicadas en su mayor 

explotación de productos agrícolas que serán parte n la 

destinados a cubrir las demandas del mercado mundial. 

CONSTITUCION DE LAS CLASES DOMINANTES LOCALES. 

Son pocas las evidencias que existen acerca de la conformación 

de la clase dominante en el Manabi colonial. Sin embargo, cuando 

se 

de 

produce una ruptura en lns formas de acceso a la 

la tierra y una reorganización del espacio rural 

propiedad 

debido .a 

la inserción de la región en el mercado internacional, se hace 

posible el surgimiento de una clase social poderosa que se 

estructura alrededor del ámbito de la circulación y se consolida 

posteriormente en el proceso de apropiación de bastas extensionjs 

de terrenos incultos, ricos en productos tropicales y de gran 

demanda en el mercado internacional. Su ·surgimiento se dará 

en torno al comercio, concretamente a· 1a expo_rtacióri de' sombr.eros 

de paja toquilla; se lograría constituir un núcleo de 

com~rciantes y casas comerciales que, al acumular capital-dinero, 

dirigirían más tarde sus intereses hn,cia la actividad agrícola 

de exportación, Fundamentalmente, hay dos fases dentro del 
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proceso de constitución de la clase dominante Manabita. l::n la 

primera fase se daria origen a la conformación de una burguesía 

comercial y a la constitución de un artesanado. En efecto, 

entre ltlOO 1860, la explotación de la tierra en Manabi se 

la hacia bajo formas comunitarias y de libre usufructo, la 

actividad productiva hegemónica constituye la manufactura. del 

sombrero de paja toquilla. l::sta primera fase se la podría 

denominar de producción artesanal. En la segunda fase se 

consolidaría una burguesía comercial 

comerciante-terrateniente. En la fase 

se pueden observar dos momentos. En un 

predomina la aclividad extractiva 

que se transforma en 

agrlcola (lBó0-1930) 

primer. instant·~, cuando 

(hasta . 1920), los 

hacendados-comerciantes-exportadores i~centivan ~l poblamiento 

de la montaña con rccoleclores que, dev:i·e:n·e-,/ en finq_uer,?s; en 

un segundo momento (a partir de 192·0·) ,.- ·c~ando· "declina· la gran 

propiedad, florece la pequeña prop"_l~dad· s~steritada."- en los 

cultivos de exportación, de subsist~'~cta -, ·de ·uno incipiente 

actividad ganadera. 

LA FASE ARTESANAL. 

Uesde fines del siglo XVIII y hasta mediados del siglo XIX, 

la actividad económica más dinámica de la provincia es la 

manufactura del sombrero de la paja toquilla. En torno a esta 

actividad se concentra la mayor parte de la población mana bita, 

dando lugar al surgimiento d"! un artesanado de una pequeña 

burguesía comercial que basa su capacidad de acumulación en 

la realización de esa producción artesanal. En tanto dicho 

proceso de acumulación no requerla de la propiedad jurídica 

de la tierra y la 

1800 y 1832 no 

monopolización de la misma, en Manabí, entre 

se presentaron grandes conflictos nlr.ededor 

de la tierra. 

comunales y la 

Hasta poco después de 1830, ._los_. terren.os e·ran 

tierra no adquiria valor mientras no estaba 

cultivada. Aproximadamente, el 30% de la población del_ distrito 
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de Guayaquil (30 000 personas) se ocupaba de la p·rodu,cción .. del 

sombrero de puja toquilla 23
• La población se ·_conc_e.ntr,a.ba. en

dondc la producción del sombrero era significativ·a. ,Si -.,bien 

1 a man u fa c tu r a d e l so m b re ro de p aj n to q u i 11 a pu e de sé r · e.a 1 if i e a rJ a 

como una nctividnr.I urbana, la obtención de- la ma'té.ria· P,rima 

estÍI relacionada directamente con el agro.· La pafa· toquilla 

se ln cncontroba 

Uastaho salir a 

para obtenerla 

sobre 

la 

espontíineamente en toda la región.baja y húmeda, 

los campos y a los bosques para , conseguirla; 

no era necesario legalizar jurídicamente la 

ln tierra. La importancia que adquiere la 

exportación del sombrero de paja toquilla 

propiedad 

producción 

determina el surgimiento de una pequeiia burguesía comercial 

que asienta su proceso de acumulación de capital en la 

del 

de 

exportación de sombreros de paja toquilla hacia los paises 

Caribe, primero, y r:u ropa después: "Las exportaciones 

sombreros de paja toquilla, pasaron de 4,000 libras esterlinas 

en los aiios 20 u 120.000 en los años 50. En ¡¡¡51, el valor de 

este producto superó el del cacao" 2 .... Los comerciantes y 

exportadores a través de la compra de la producción artesanal 

de sus envíos a! exterior, rápidamente acumularían grandes 

fortunas, las cuales serian invertidas en el agro o conformarían 

las sociedades comerciales más importantes de la región. Al 

producirse la crisis de la producción y exportación del sombrero 

de paja toquilla debido a la caida de los precios de exportación 

en el mercado internacional, a la apropiación privada de las 

tierras, y a las múltiples leyes 

producción y exportación; junto a 

impositivas que gravaban la 

la producción de sombreros 

la provincia del Azuay, a de paja 

mediados 

Manabí; 

toquilla 

del siglo 

provocará 

proveniente de 

XIX, vendidos a un precio 

todo lo anterior, en 

menor que los de 

conjunto, una 

reorientación de las actividades productivas. 

La crisis en la producción tic! sombrero de paja toquilla 

induce a determinar.las' actividades productivas complementarias, 

tales como la recolección de productos .tropicales, las mismas 
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que comienzan a ocupar cada vez __ mayores cantidad~s de población 

manabita. La pequefia burguesia comercial, estructurada alrededor 

del sombrero de paja toquilla, comienza, a canálizar capitales 

hacia el agro y a concentrar la_ propiedad de la tierra cuando 

decae el comercio de dic~a artesania ,nuevos productos son 

requeridos en el mercado internacional. Las restricciones que 

tienen los artesanos al libre acceso a los bosques y, por tanto, 

a la materia prima, torna dificil la producción del mencionado 

sombrero. 

FASE AGRICOLA. 

Al generarse un proceso de apropiación privada del suelo, 

en donde existe el traslado del capital comercial hacia el agro, 

se dará la concentración monopolización de la tierra, 

originando con ello la constitución del sistema hacenda tario 

y el surgimiento definido de la clase terrateniente local. 

El despojo, la usurpación, la adjudicación de baldios las 

transacciones de compra-venta serían las nuevas formas de acceder 

a la tierra; la legalización jurídica de la propiedad privada 

modificaría sustancialmente las relaciones de producción. Las 

tierras agricolas objeto de apropiación son aquellas que 

comprenden grandes extensiones de montes incultos ricos en tagua, 

caucho y maderas incorruptibles, preferentemente ubicadas a 

los márgenes de rios navegables o cruzadas por ríos, riachuelos 

vertientes. Las zonas que reúnen estas caracteristicas van 

a ser las que primero observen un 

de la agricultura de exportación. 

afluentes del Daule y del llalzar, es 

impulso; l>ahía de Caráquez, Cho ne 

gran desarrollo e impulso 

Santa Ana, cuyos rios son 

la primera en recibir tal 

y Calceta, cuyos ríás, 

afluentes del Chane o del Carrizal, desembocan en la Bahía de 

Caráqucz, le siguen a continuación. Santa Ana puede ser des~rita 

como una rc¡¡ión tagÜera, en donde el marfil vegetal se cosecha 

en forma silvestre. La conformación de Chane responde a la 
1 
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necesidad de explotar el c_aucho, pues de un pequei10 cose.río, 

donde se reunían los caucheros de las montai1as circun_dantes, 

se formó primero la parroquia de Chone y, al adquirir mayor 

importancia por Uecreto Legislativo del 24 de julio de ltl94, 

se creó el cantón, designando como cabecera cantonal a Chane. 

Calceta, con anterioridad a su parroquialización en 1877 era 

sitio preferido para la llegada de los caucheros de las montanas 

vecinas. La clase terrateniente conformada, para 1890 constituía 

un grupo pequeño e interrelacionado, cuyas haciendas rara vez 

sufrían fragmentaciones 25
• 

CONFLICTOS POR LA TIERRA. 

El proceso de desarrollo de la producción agrícola para la 

exportación la valorización de la tierra, determinó que se 

inicie el conflicto por el derecho a la propiedad jurídica sobre 

la tierra. Tales disputas por tierras, manifiestan más bien 

un proceso de acumulación originaria. Así, la adjudicación 

de baldíos conduce a un proceso de concentración de la propiedad 

dado que si formalmente existían límites para la adjudicación 

de las tierras a una sola persona, esto podio ser obviado 

adjudicándoles tierras colindantes a otros miembros de las mismas 

familias. 

PRODUCTOS DE LA TIERRA. 

Entre 1850 y 1919, las -demandas del· mercado mundia_l, __ con 

relación al l::Cuador, se· concentraban' en· el cacao, .:.so_mbreros 

de paja toquilla, caucho,_ tagua y .café. · __ El _mii_s Importante por 

los rubros· de exportación era el-< ca~ac;i·;.: ',_La ftagua llegó_ a ser, 

después del cacao, el segundo product_o más Í.inportante de las 

exportaciones ecuatorianas ·y· el primero de la provincia de 
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Manabi. El llamado "dinero de los pobres" era un producto 

silvestre 11ue se encontraba en forma abundante en los bosques 

de la provincia; se lo recolectaba y trans¡iortaba hacia los 

puertos de embarque: Manta y linhin de Carlquez. Posteriormente, 

Estados Unidos, ern enviado hacia los mercallos de Alemanin, 

Frnncia, Italia, Inglaterra y Espafta, principales centros de 

la producción industrial de botones de tagua. No obstante, 

brusca fluctuación de su precio, provocó 

de los cadiales a fin de compensor la 

Posteriorme11te, la 11tilizució11 i11<lustrial 

una 

baja 

del 

sobre explotación 

en sus ingresos. 

pllstico determina 

el colapso de la industria de botones de tagua. Por el lo, lns 

cluses dominantes 1>rovocnro11 el nvn11cc de la actividad ganadera. 

l/uemando cuila afio grandes cantidades de árboles de tagua para 

fuvorcccr el surgimiento <le los potreros. El caucho, al igual 

que la tagua, era un producto silvestre que se encontraba en 

forma abundante en los bosques 

puerto de 

de Manabi, se lo exportaba 

ciudad que principalmente por el Bahía d e Ca r á r¡ u e z , 

hal>ia adquirido gran importancia por haberse constituido en 

el centro comercinlizador de los principales productos 

sino hasta 

de 

la importación de lo zona norte de Hanabi. No es 

década de 1&20 que el cacao logra imponerse, sobre todo en 

las zonas más fértiles de la Provincia, tales como Chane, 

Calceta, liahía de Caráquez Santa Ana. El cacao se lo cosechaba 

La producción de cacao sobre todo a lo largo del río Chane~. 

era llevada a través de los ríos Chane, Tosagua y Carrizal, 

al puerto de liahía de Caráquez. Por último, la producción y 

exportación del café, si bien cobra importancia a nivel nacional 

a partir de 1950, en Manabí, es un .cultivo .cuya_ prlctica .se 

la época colonial; para el siil_o XVlll encuentra presente en 

ya 

y 

se menciona la presencia 

estancias ganaderas••. 

de extensos sembrios. d_e ~ac~o, café 

La explotaci_ón del ,¡¡i-:a!'~. del café 
·f. 

estuvo intimamente ligada al proceso de expansi~_n_ .y·'i;:eJls_olidac,ión 

de la gran propiedad. Entre 18~3 y 1897 el,. café! :_se Cotizó a 

precio más elevado que el cacao, lo cual estimuló' 5¡¡· pr_od~cción. 

La explotación ganadera en Hanabi, tiene sus antecedentes 
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directos en la estancia gannderi1, en el desarrollo que itlcanz6 

esta µroducci6n en ln ~poca colonial. Casi la total id ad de 

las grandes haciendas dedican gran parte de sus- terrenos a la 

producción 

Cofradías 

de 

de 

pastos, 

Mannbí, 

sobre todo de janeiro cauca. Las 

e rnn quienes tenían las mús grandes 

csta11cius gl1nalleras. 

Se debe destacnr el hecho de que lns haciendas surgidas en 

la Provincia no tienen al monocultivo como elemento principal 

de su producción. A diferencia de lo que ocurre con las 

haciendas ubicadas en la Cuenca del Guayas, las haciendas de 

Mnnubí se caracterizan por la diversidad de produclos que de 

el las se extrae, todos importantes en los rubros de exportación, 

pues hasta la actividad pecuaria generaba divisas via exportación 

de cueros. Los propietarios eran al mismo tiempo 

comcrciantcs-terratenientes-cxportadores-financistas. 

LAS RELACIONES DE PRODUCCION. 

Las características precapitalistas inicialmente presentes 

en la comercialización de la manufactura del sombrero de paja 

toquilla, se profundizan en la fase agricola en virtud del estado 

natural en que se hallan los productos demandados en el mercado 

internacional, y por el mismo proceso de privatización y 

concentración de la tierra. 

eran peq uei10s 

condiciones de 

propietarios 

reproducción, 

Por lo general, los recolectores 

o campesinos despojados de sus 

los cuales establecian contacto 

con las casas comerciales o con comerciantes exportadores a 

fin de integrar las caravanns, organizadas y finnncindns por 

éstos, las cuales se internaban en los bosques y montañas para 

recolectar bien el marfi 1 vegetal o el caucho. El recolector. 

encontraba que el concertaj e era la única forma posible de 

procurar su subsistencia. 

recibían previos n la 

mCrcadcrins, 

reproducción. 

constituían 

Se habla 

En muchos casos, los adelantos que 

recolección, 

la parte 

conformado 

ya sen en dinero o en 

más 

un 

significativa de su 

mercado de productos 
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munufucturados y de artículo~ de primero necesidad a los cuales 

sólo era posible acceder lncdiante el dinero o la concertación 

pues casi todas las cosos necesarias poro la vida debían ser 

traídas del extranjero. La mayor l. a de las veces se ol>l ignbn 

o los peones a que se co11viertan e~ co11ciertos. l,or u110 cantidad 

ncleudadn una persona debía entr'egar su fuerza de trabajo, 'muchas 

veces, de por vida. Pese al concertaje legalizado que existia, 

era pri1ctica coml1n la fuga de peones conciertos, inC:cntivndos 

muchns veces por ofertas de trabajo en mejores condiciones 

realizadas por otros hacendados o exportadores. Pero, en este 

caso, bastaba una denuncia del patrono, acompañada del contrato 

de concertajc, para que las autoridades obligaran al peón a 

cumplir con su compromiso de trabajo. Al peón se lo matriculaba 

en el consejo municipal donde también quedaba registrado los 

fierros que oludion a las marcas de propiedad del ganado. Años 

después, se emitiría 111 Ley sobre Peones y Arrendamientos de 

:.>ervicios, se abolla la prisión por deudos. Alfredo Boquerizo 

Moreno en el aiio 

de campesinos y 

deudos 2 7
• Para 

de 1911:! obtuvo la abolición del concertoje 

también suprimió la humillante prisión por 

1964 se considerará que el co_ncertnje ha 

desaparecido en un 85%. Si bien el concertaje es el mecanismo 

oficial más conocido a través del cual la clase dominante 

manabita reclutaba mano de obra¡ la-- denominada "protección de 

menores" parece haber sido otra forma dé reciut8f!1iento de mano 

de obra por parte de los hacendados y, comerciantes manabitas. 

Las relaciones de producción que se desarrollaron articuladas 

a la producción cacaotera, en el caso de Manabi, imponían la 

necesidad en el caso de los contratos de sembradur_ia de que 

ero necesario ser propietario del predio donde se iba a dar 

lo mencionada siembra poro que pudiera existir lo hipot~ca 

correspondiente. Los relaciones sola ria les 

presentes, sobre todo, en las haciendas cacaoteras. 
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LA CRISIS DE LA GRAN PROPIEDAD. 

Lo concentración de lo propiedad y l'n expansión de la 

burguesía comercial-terrateniente-exportadora, en Mannbí, entra 

en crisis ~n la década de los 30. La situación global al inicio 

de las hostilidades en la primera guerra 

con la crisis de sobreproducción y la 

mundial, conjuntamente 

caída de los precios 

mund.i al es produjo significativos cambios al interior de los 

países desarrollados con sus correspondientes consecuencias 

en los. países periféricos. El ingreso de otros países que 

disputan los más importantes mercados consumidores de los 

principales productos de exportación ecuatorianos, así como 

el cierre de otros mercados y el incremento de las tarifas del 

transporte naviero y de los seguros, por efecto de la guerra, 

determinan que al interior de nuestra economía se genera una 

crisis de sobreproducción y acumulación de reservas que se 

a nivel mundial 

escoba de bruja) 

agrava, primero, por ln cnída de 

y, más tarde, por las enfermedades 

los precios 

(monilla y 

que 

en 

la 

atacan a las 

una drástica 

crisis toma 

plantaciones y haciendas 

caída de la producción 

proporciones graves 

cacaoteras y que incide 

de cacao. en Manabí, 

cuando, además de las 

dificultades enfrentadas por la pérdida del mercado para la 

realización de la producción cacaotera de la provincia, los 

otros productos de exportación también empiezan a caer en una 

situación similar. Así, por ejemplo, la tagua .empieza a ser 

desplazada por otros elementos debido al cambio de ·.1a moda 

femenina por el surgimiento de nuevos sibstit~to~~ La~ 

fluctuaciones en los precios de la tagua, la. dificultad .. ·de 

almacenar por tiempo indef inicio las cosechas del pr.oducto,' y 

los problemas para conseguir giros de los consignatarios en 

el exterior, contribuyeron al colapso', 'en· los ·años 40·, de' esta 

producción. Algo similar sucede i:ori.ef. ca·uctío que perdía mercados 

por su calidad inferior, 

Debe resaltarse el hecho de la debilidad política de la clase 
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tlominnnte Mana bita para lograr que los 

c1nitieran reyes favorables n sus i11terescs, 

con mucho deuido a que es una clase de 

gobiernos de turno 

lo cual es explicnble 

formación tardía en 

compnración con los ejes dominantes 

del Guayas y de Pichincha. 

existentes en la provincia 

A lo largo de la década de llJ2U, se observa un deterioro 

de la situación económica general del pueblo manabita junto 

al incremento de los niveles de desocupación cuyo desenlace 

final será la crisis de ln gran propiedad en la región. Muchas 

de las grandes haciendas se fraccion.an por venta o herencia, 

mientras que otras son embargadas por los bancos acreedores 

o simplemente abandonadas y ocupadas por campesinos. Parece 

ser que como consecuencia de la crisis de la gran propiedad 

en Manabí, comienzun a aparecer y a desarrollarse las pequei1as 

y medianas propiedades productoras de bienes cuyo destino 

principal era el mercado internacional. Y serán estas 

propiedades las 

los 50, quienes 

que a partir, 

darán cabida 

principalmente, de 

al cultivo del 

la 

café 

pequeñas 

década de 

para la 

exportación. l':n general, no se verifica el que los exportadores 

de café sean productores del mismo. La mayoría de los 

cultivadores de café son pequeños finqueros. El aparecimiento 

ligadas de la de las piladoras de café como actividades 

explotación agrícola coincide con la crisis de la gran propiedad 

y con el surgimiento 

actividad principal el 

es entregada casi 

de un 

cultivo 

en· sus 

campesinado 

de café y 

totalidad 

medio que tiene como 

cacao•· cuya producción 

a los comerciantes 

intermediarios del grano, quienes, a su vez, la canalizan hacia 

los exportadores, ~nicos pr~pi~tarios de piladoras. 

CONSIDERACIONES FINALES SOBRE EL PROCESO DE ACUHULACION 

ORIGINARIA DE CAPITAL EN HANABI. 

Las consideraciones iniciales sobre el surgimiento 

capitalismo en el Ecuador se centraron fundamentalmente en 
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sistema tle hacienda serrana, lo 

la 

cual es paradójico 

región 1 itoral donde 

si se 

considera que es j ustumcnte en se da 

la génesis del surgimiento del capiLalismo en el Ecuador, pues 

la agroexportución seri\ la actividad alrededor de la cual se 

producirú el proceso de acumulación originaria cuya modalidad 

va a estar determinada por las condiciones específicas de 

vinculación de la economí.a nacional al mercado mundial; y o 

nivel interno, por la significativa influencia del sistema de 

hacienda serrano, unu de cuyas manifestaciones es la sujeción 

bajo las relaciones precapitalistas, de la gran masa de mano 

de obra indígena. El proceso de acumulación originariu no du 

como resultado final la conformación del "trabajo libre", privado 

de todo vinculo con los medios de producción libre paro 

contratarse con cualquier capitalista, Como ya se lo ha 

descrito, el trabajador se encuentra sujeto a lo hacienda 

cacaotern por un sistema de coacciones econÍ>miC:as 

cxtrncconómicns, en cuyo remuneración intervienen no solo 

ingredientes monetarios, sino rentistas. l::n los casos en que 

manos d~l trabajador 

la adquisición de un 

una <letcrminndn maso monetaria pasa o 

agrícola costcfto, ésta es utilizada para 

sinnúmero de mercancías fabricadas en el exterior, introducidas 

al país por agentes del capital comercial, muchas de las cuales 

son bienes de pr imcra necesidad. Esta situación crea un mercado 

interno disLorsionado por la afluencia de bienes extranjeros, 

" la vez 

industrial, 

que gradualmente incremente el poder del capital 

obstaculiza el desarrollo de las fuerzas productivas, 

y acelera el proceso de monetariznción de las relaciones de 

producción. El proceso de acumulación originaria no provoca 

la disolución total de las relaciones de producción 

precapitalista, por el contrario, ~stas impregnan hasta la m~dula 

al sector exportador. El resultado es el predominio del capital 

comercial, cuyo origen está determinado por un mercado mundial 

lvido de materias primas controlado por un sistema capitalista 

que ya habla ingresado a su (ase imperialista. 

Por otro lado, a nivel de la formación social específica, 
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se 

cuyo 

do un proceso productivo de 

fundamento estará ce~trado en 

carncterísticns 

una octividod 

rudimentarias 

de recolección 

que se desenvuelve bajo relaciones de prodüccibn precapitolisto, 

Lo preeminencia de la esfera de la circulacibn en el 'proceso 

de ocumulacibn originaria se da justamente porque la clase 

terrateniente en su génesis y evolución se 

al mercado mundial capitalista en donde 

encuentra articuldda 

la esfera de la 

circulacibn es fundamental para 

la utilizacibn de su fondo de 

capital comercial seria el origen 

la realizacibn de la r.ento y 

consumo. Este predominio de 

de la d~formacibn persistente 

del desarrollo del capitalismo en el Ecuador, pues su existencia 

revela la presencia de una economía mercantil determinada por 

lo divisibn internacional del trabajo en donde se asigno al 

país y a lo 

atrofiando de 

regibn el papel de proveedor de materia, prima 

ésta manera las posibilidades de un proceso que 

busque darle mayor valor agregado a los productos agrícolas 

y no agrícolas. 

El comercio primario-exportador en funcibn d~ los necésidades 

del mercado mundial, determina que 

desempeiien el papel de insumos 

industrializados, y por tanto el que 

los productos agrícolas 

para los países 

la realizacibn de 

ya 

las 

mercancías esté determinada en sus fases de valorizacibri más 

importantes mayormente en el 

en el periférico, lo cual 

mercado metropolitano y menormente 

favorece a la desligacibn· de la 

produccibn para con la realizacibn plena de los valores agregados 

de las mercancías. Al mismo tiempo la funcionalizacibn hacia 

los mercados externos determinará el que se privilegien las 

actividades productivas que provean de insumos a los países 

metropolitanos, antes que la produccibn de alimentos elementos 

necesarios para la evolucibn productiva industrial del país 

y de la regibn. El capitalismo en el agro manabita se desarrolla 

en función de la actividad primario-exportadora, 

constituida en eje regional de la acumulacibn capitalista 

mundial. Como resultado del proceso de beneficio y exportacibn 
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de productos primarios, el expo_rtador _ obtiene una ganancia 

proporcionalmente mayor que lu: dul pro1luctor, por efecto de 

los procesos de valorización de la mercancía que se efectúa 

en sus instalaciones pero que también se da en. el mercado 

metropolitano. Si bien es una actividad que dinamiza de mnnera 

determinante el mercado interior .de la región n_o. es men_os c_i(l_rto 

que también lo funcionaliza para con las mismas. J>cir .oi:rp .llldo, 
- .·- : . . . 

la actividad primario-exportadora al dejar en manos._del :productor 

rural la fase de riesgo productivo (el cultivo~ iri i~cioiecciió~), 
se resguarda de asumir las pérdidas que ocasiona la :i:ri;s}abilidad 

de los precios en el mercado mundial. El proceso ~e·: acumuÍación 

regional, se sustentó por tanto, en la existencia :d_e ·un p_roductor 

rural aparentemente independiente pero que en·_ el fondo se haya 

profundamente supeditado a las determinaciones_ del mercado 

mundial a trnvés de su relación con el capital .comercial. 

El llamado "finquero" mana bita, ha sido el protagonista del 

proceso de 

provincia. 

productos 

ampiiación constante 

Las características 

de la 

del 

frontera agrícola en la 

ciclo agrícola de los 

paulatino 

determinan 

requeridos 

avance de 

el descuaje 

En un 

por el mercado mundial, 

la gran propiedad entre 

progresivo de la montaña 

junto con el 

1870 y 191U, 

manabita y su 

primer momento predomina una actividad poblamiento. 

eminentemente 

mundial torna 

extractivn 

rentable 

puesto que la 

la recolección 

demanda del 

de tagua caucho, 

principalmente, Las zonas de montaña, ricas en dichos producitos, 

ncogen a tagÜeros y caucheros quienes devienen en finqu_eros, 

pero no por mucho tiempo puesto que no tarda la gran_ pr._o_pie.dad 

en incorporar a su circunscripción tales territorios ya 

desbrozados. En un segundo momento, cuando declina el comercio 

de la tagua y del caucho y se produce la descomposición de la 

gran propiedad, a partir de los años 20, la sedentarización 

de los antiguos recolectores se acentúa puesto que empiezan 

a cobrar importancia productos como el cacao y el café. Se 

incrementa asi la pequeña propiedad cons~ituida alrededor de 
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los cultivos de exportación, de loS' cultivos. de sul>sistencin 

de una incipiente Rctividad ganadera~ 

la misión de incorporar con su trabajo más 

El finquero, cumple 

más tierras a un 

proceso productivo cu y os beneficiarios van .a' ser aquellos 

sectores vinculados n l n órbita de la circulación_,' Este. tipo 

de productor rural ha sido el 

de acumulación articnlado por 

tanto intermediario cuanto 

soporte real 

la actividad 

exportador. 

de un.proceso regional 

del capital comercial, 

Toda esta actividad 

económica había generadn, como ya se mencionó, el poblamiento 

y surgimiento de nuevas zonas productivas. Tal es el caso de 

Santa Ana que constituyó el segundo gran desprendimiento que 

tuvo l'ortoviejo; la denominación de Santa Ana como cantón se 

la realizó el 2 de agosto de 1884. En el caso de Montecristi, 

su segunda gran desmembración -recué?rdese que 

sido el Cantón Sucrc- se ciará por el aiio de 

la primera había 

1922 cuando los 

parroquias de Manta, primero, Tarqui, después, se constituyen 

en el cantón Manta. lle l cantón Montecristi se desprenderá, en 

su momento, el cantón Jaramijó (1998). Posteriormente, del cantón 

Jipijupa 

( 19 52) 

de Chane 

(ltll4), 

Puerto 

( 1894) 

surgirr.n los cantones 24 de Mayo (1945), Paj án 

López ( 19911). Tiempo después, de los cantones 

Rolivar -Calceta- (1913), que se desprendieron 

a su vez del cant6n Kocnfucrte, surgiria11 los cantones de Junín 

(1952), El C..:a rmcn (11Jú7), Pichincha (1986) y Flavio Alforo 

(1988). Tosaguo seria declarado cantón el año de 1983, originario 

a su vez del cantón Rocafuerte. El cantón Olmedo sería 

originario, a su vez, del cantón Santa Ana· (1994). De Bahia 

de Coráquez ( 1867) se desprenderían - los cantones de Pedernales 

(1992), Joma (1998) San Vicente (1999). El surgimiento, en 

general, de tales cantones obedete a ¡~-extensión de la frontero 

productiva en lo región. 

EL MODELO DE ACUMULACION. 

En síntesis, en el ílltimo cuarto del· siglo XIX; al interior 

de la formaci6r1 soci1'l mnnabita, se verifica un modelo de 

acumuloci6n (cxportnci&n-importación) sustentado tanto en el 
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capital comercial como en la actividad recolectora. Las 

rclncioncs de producción dominantes se basan· en -un endeudamiento 

forzado lo cual viabiliza el intercambio entre 

mcrca11cins-protl11cto recolectado. A pC!sar dC! la abundancia de 

ticrrn.s, las condicio11es imperantes en ln provinciu, por el 

abandono de la agricultura de subsistencia y la dependencia 

sobre bienes de subsistencia importados, determinan que la 

reproducción 

de dinero o 

de la fuerza de trabajo esté _ligado al anticipo 

duefto del capital comercial, mediante mcrcancín. El 

tal anticipo invierte en el pro.ceso mismo de producción y su 

capital 

debajo 

se 

del 

valoriza en 

valor del 

tanto obtiene productos 

trabajo incorporado en 

a un 

el 

precio 

proceso 

por 

de 

recolección. En Gltimn instancia, esto alude a ln manera n 

como actúa el capital comercial ahí donde existen condiciones 

prccnpitalistns. Las contradicciones que genera C!l modelo de 

acumulación se 

a los cuales 

e11cuentra11 <lcterminadas 

hn estado ligado el 

por los estímulos externos 

modC!lo desde sus mismos 

orígenes. Estos estímulos responden a las propias necesidades 

de litS ecor1omins de los paises centrales, las mismas que imponen 

limitaciones difíciles de superar como es, por ejemplo, ln 

imposición de precios sobre los productos exportados por parte 

de los países CC!ntrales, a la vez que se importan desde estos 

mismos paises mcrca11cias producidas en ln periferia cuyos precios 

de sustentación se encuentran determinados por las exigencias 

internas de esas mismas economías y por lo mismo se efectúa 

una tendencia recurrente a la desvalorización. Me estoy 

refiriendo al intercambio desigual (deterioro de los términos 

de intercambio) que se da entre economías insertas en diferentes 

modos de producción, junto con la transferencia de valor hacia 

los paises centrales, al intercambiarse productos primarios 

a bajo precio por mercancías de menor valor relativo, a precios 

cada vez más altos. ~n último término, con esto se hace 

referencia a ln sobre explotación de la fuerza de trabnjo en 

los países periféricos, ubicándose en ellos las razones que 

conducirían a la acumulación de las economins centrales y a 

la descapitalización cr6nica en los países dependientes. 
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Sin lugar a dudas, para e 1 declinnmiento del modelo 

mencionado, resulta dctcr1nir1nnta las contra<licciones intcr11as 

que se dan en el mismo: la conccnt ración nccleradu de riqueza 

en pocas manos y, pnralclamcntc, la paupcriznci6n de ln ¡1obluci611 

rural, especialmente nquelln involucrado en lu extracción de 

productos silvestres. Todo el proceso se encuentra in1ncrso 

en .lns relaciones de libre mcrcndo tanto a nivel nacional como 

a nivel internacional. A manera de conclusión general, se puede 

decir que la inserción desfasada de las ex-colonias en el modo 

de producción capítalistn mundial, genera deficiencias 

estructurales al interior de estos paises, a la vez que sella 

las relaciones de dependencia. 

LOS NUEVOS PROCESOS PRODUCTIVOS. 

La historia económica del país se encuentra muy ligada al 

desarrollo de su comercio exterior. Esto es tan cierto que 

unos cuantos productos han marcado el desenvolvimiento de su 

desarrollo económico, social pal í tic o del Ecuador. ~n e 1 

siglo 

de la 

pasado y hasta 1921, el cacao fue el producto 

los años 

fundamental 

cx¡iortación ecuatoriana. Desde 20 el país 

atravesó una larga etapa de crisis, con un breve paréntesis 

durante la &poca de la segunda guerra mundial en donde lo demanda 

de productos agrícolas se cenr.ró en los altos niveles de venta 

que tuvieron elementos como el palo de bolsa, el caucho, el 

café, la cascarilla, el arroz, el oro, los sombreros de paja 

toquilla los comienzos de la explotación petrolera. Los 

productos tradicionales como el cacao y el café man~uvieron 

su base en la Costo, Los sombreros de paja toquilla, mantuvieron 

vinculada a la Sierra sur, a algunos grupos humanos del Cañar 

y del Azuay con el mercado mundial, luego de que años atrás 

la producción de estos sombreros se expandiera desde Manabi 

a dichas provincias. Ln Amazonia encontró rubros de exportación 

en el oro, balsa y caucho. 
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en 

buscar desde los años 30 

la región del Oriente. 

en 

A 

la Península de 

partir de 1950, el 

67 
Santa Elena y 

Uanano (con 

una menor presencia el café en el grupo de exportaciones totales 

del pnis, pero con un alto nivel do incidencin económica poro 

Manal>i) se convertiría en el primer producto exporto ble, con 

el cual el Ecuador inicia uno nueva etapa de auge económico. 

l'l banano, concentrado en el Litoral Ecuatoriano, ya para 

19b4, existian unas 3 UOO propiedades bananeras con una .extensión 

promedio de b4 hect5reas, donde el aporte de plantaciones grandes 

no fue determinante. Hanabí, no era .una tierra donde se 

produjera banano en grandes cantidades, pero sl recibió los 

efectos colaterales de la producci.ón bananera. Al finalizar 

ln décnda de los 50, se presentaron algunos problemas en el 

mercado internacional del banano, toda vez que sus términos 

de intcrcamldo habían comenzado a declinar en 1955. Estas 

dificultades alcanzaron su nivel más crítico en 1964 1%5. 

As'i partir de 19b4, lo balanza comercial volverlo a ser 

pcr1nnnentc1nc11tc deficitaria t1asta 1971. Posteriormente, cuando 

el auge del banano ya había declinado, se inició la etapa de 

la bonanza petrolera a partir de 1972, la cual se va a mantener 

has to el aparecimiento de las políticas de estabilización 

primero, de ajuste después elaboradas por el llaneo Mundial 

el fondo Monetario Internacional (1982). Posteriormente, 

surge otro rubro importante para las exportaciones ecuatorianas 

como son las exportaciones de los camarones, yn que se 

encuentran ubicados en el norte de Manabi el 20,38% de los 

cultivadores de camarón en relación con el resto del país 28 • 

En el siglo pasado existía en el norte de Manabi un modelo 

de acumulación agroexportable que abarcaba, por un lado, Bahía 

de Caráquez, Chone, 

teníamos, partiendo 

Can.u to, Calceta, Tosa gua; 

de Uuhía de Caráquez, una 

por otro lado 

extensión del 

mismo modelo de acumula¿ión que pasaba por los Valles de Briceño, 
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Canoa, Jumn, toda ltt ?~ona norte 

l::smeruldus, Actualmente, es en esta 

de acumulación que se dio a fines 

68 
ele Manabí colindante con 

segunda parte del modelo 

del siglo pasndo donde se 

cncuc11tra conccntra<ln lo actividad ca1naror1era. Cabe resnltor 

r¡ue los cantones de Calceto, Chane, Santo Ana y Sucre, comprenden 

el 57,1% de lo superficie ele todo la provincia, 

1::1 surgimiento de 

mediados de los afias 

la aviculturización en Honabí data 

70 y será un efecto colateral de 

de 

la 

promoción de esta actividad debido al crecimiento del sector 

industrial ecuatoriano, producido ~ste a su vez por el incremento 

de las exportaciones petroleras. Así, en la ciudad ele Chane 

sedi fundada el 19 de Marzo de 1978 la Cooperativo de Producción 

Avícola "La Fortuna". Debe tenerse en cuento en este sentido 

el crecimiento mundial de 

por la Revolución Verde; 

Nacional de Fomento en un 

esta misma 

sustentado 

9. (i8% en 

actividad 

en Mnnabí 

con 

promocionado 

por el llaneo 

el resto del 

pnís 29 • l::s te punto scr5 retomo do 

relación 

en el capítulo tres del 

presente libro. 

A continuación, en las páginas siguientes, voy a citar datos 

estadísticos diversos que comparan a Hanabí con el resto del 

país. 

CUADRO No. 

CONTRIBUCION DE HANABI AL PRODUCTO INTERNO BRUTO ECUATORIANO 

1995 

TOTAL 

Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca 
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ó,34 

19,01 



l'etróleo y Minas 

lndustrin Manufacturera 

Electricidad, Gas y Agun 

Construcción 

Comercio, llotelcs y Rcstauruntcs 

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 

Establecimientos financieros y otros 

Servicios 

Algodón 

Café! 

Plátano 

Maíz 

Cacao 

Cítricos 

CUADRO No. 2 
PRODUCCION AGRICOLA DE HANABI 

1995 

Tubérculos (yuca, camote) 

Plátano guineo (banano) 

11 o r tal izas 

Arroz 

Frutas 

Grnnos 

Oleaginosas 

Otros productos 

Superficie cosechada 

69 
u. 1 ú 

5' 13 

1o'13 

8, 4 2 

5,80 

4,ú5 

'• '54 
6. 1 o 

PORCENTAJES 

73,39 

34, '01 
.30,59 

15,37 

20,07 

18,09 

22 '!!9 

2,b2 
21,67 

2,4ú 

8,61 

1,24 

10' '• 5 
0,09 

11 '7 2 
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CUADRO No. 
PRODUCCION GANADERA 

1995. 

!lo vinos 
!'asto 

Producción de carne 

Producción de 1 eche 
Porcino 

CUADRO No. 
CRIADEROS DE CAHARON 

1995. 

Total de crianza de camarones 

Cultivadores 
llectáreas 

Playas 

Tierras altas 

CUADRO No. 

TOTAL 

Enlatados 

Co1igelados 
Frescos 

PRODUCCION 

TESIS CON 
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INDUSTRIAL 
1995. 

3 

DE HANABI 

4 

EN HANABI 

5 

DE HANABI 

70 

PORCENTAJES 

16,Y3 

19,77 

16,93 

7, 7o 

14. 58 

PORCENTAJES 

8, 75 

20,38 

8,75 

7,50 

IU,91 

PORCENTAJES 

43,70 

64,00 

70,82 

25,82 



Harina de pescado 

Seco y sa'lado 

Artesanal 

TOTAL 

Area url>ona 

Area rural 

CUADRO No. ú 

POBLACION DE HANABI 

1995. 

CUADRO No. 7 

71 
20. 83 

55. 1 c.i 

44. 1 ú 

PORCENTAJES 

10,23 

7,90 

13,83 

POBLACION ECONOHICAHENTE ACTIVA DE HANABI POR RAHA DE ACTIVIDAD 

1995. 

PORCENTAJES 

TOTAL 8,84 

Sector primario 11 '79 

Sector secundario ú,30 

Sector terciario 9,01 

No especificado 2,óó 

Trabajador nuevo 1'4 5 

FUENTE DE LOS CUADRO~ ANTERIORES: 

Centro de Rehabilifación de Manabí (C.R.H.). 1997. Estadistica 

Básica. Portoviejo - Ecuador. 
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REFLEXIONES SOBRE EL DESARROLLO_ DEL SECTOR AGRARIO ECUATORIANO. 

lJurante 

desarrollo: 

el 

a) 

siglo XX 

el modelo 

el Ecuador hn conocido dos modelos de 

agroexportado_r basado en la exportación 

de 

y 

productos agrícolas tradicionales, 

b) el modelo de industrialización 

que func{onó hasta 1959; 

por la vía de substitución 

de importaciones que se inició a partir de 1960, pero que sin 

emlrnrgo se sustentaba en la tradicional actividad agro-minera

exportadora. Así, en la década de los 70 el último modelo 

antes mencionado recibió un gran impulso debido al crecimiento 

de los ingresos producto de una mayor exportación de petróleo, 

y por una substancial elevación de los precios internacionales 

de los mismos. En efecto, la producción de ·crudo se incrementó 

en 51, veces entre 1970 y 1973, 111 pasar de 1.4 a 76.2 millones 

de barriles. 

2. 50 dólares 

~:l precio del petróleo se 

el lrnrri l en 1972 llegó a 

multiplicó por 14; de 

35 dólares en 1980 3 º. 
El lo permitió que el t·:stado se convirtiera en el protagonista 

central del proceso de modernización de la sociedad. Para la 

década de los 50 la agricultura representaba el tl3,1% del total 

de las exportaciones ecuatorianas. Para la década de los 60 

la agricultura representaba el 95,S:t del total de las 

exportaciones ecuatorianas. Para 

años 70 la ogricultt1ra rcprescnt6 

el primer 

el 94,7% 

quinquenio 

del total 

de 

de 

los 

las 

exportaciones ecuatorianas. Para el segundo quinquenio de los 

afias 70 la agricultura representó el 39 ,4% del total de las 

exportaciones ecuatorianas; para la misma época, el 56_,6%,_ del 

total de las exportaciones ecuatorianas estaba compuesto por 

el sector minero (petróleo)3 1 • Como es fácilmente perceptible 

el decrecimiento de las exportaciones agrarias fue acompañado 

de un crecimiento notable de las exportaciones mineras. llasta 

antes de los aiios 70 se puede decir que la economía ecuatoriana 

descansaba en uno base agrícola .Y oligárquica determinada con 

mucho por lt1 no resolución de la reforma agraria propuesta en 

los años 60 3 2
• Realmente el Estado burgués y el sector burgués 

de la economía solo alcanzarán su pleno despliegue y desarrollo 
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durante los nfios 70 ya que antes predominó la base y v ia 

oligfir<¡uicu de dasnrrollo. 

11 S'i bien es rclotivamcntc fácil ubicar el momento histórico 

de implantnciún de la modalidad oligfirquico-dcpendiente 

de desarrollo del capitalismo lntinoamericano, en virtud 

de su estrecha imbricación con la fase imperialista que 

se inicia en lll7U-ll0, resulto en cambio difícil precisar, 

en términos cronológicos, la duración de la e tapa 
1 oligár4uica' propiamente dicha en escala continental. 

Entendemos por etapa oligfirquica aquella fase caracterizado 

por el predominio de los 'junkers' locales la burguesía 

'comµrndora', en alianza con el capital monopólico ubicado 

fundamentalmente en los sectores de la actividad primario-

cxportadorn ... [en el, C.A. Ecuador, en la que incluso 

resulta arriesgado afirmar que dicha fase se cierra en 

197 2."'' 

Con el surgimiento de un alto nivel .de ingres_os .. pr.oducto 

de la exportación de petróleo, a mediados 

puso en ejecución por parte de un crecido 

política económica que buscaba, de manera 

dé .. :•los·: afias::· 70 se 

aparáto; estatal una 

. de~ord~nada, tres 

objetivos centrales: primero, 

industrialización, por lo vía 

impulsar 

de . la 

proceso. 

substitución 

de 

de 

importaciones, fnvoreciendo el desarrollo de un sector industrial 

moderno y altamente protegido, que produjera los artículos de 

consumo doméstico que antes importaban; segundo, una ampliación 

del mercado interno, creando sujetos demandantes de esos 

productos por la vín de la modernización de la sociedad; y 

tercero, el crecimiento y modernización del Estado que ju gario 

un rol central en el reordenamiento de la. soc~edad; complementado 

lo anterior con una legislación _socia•l'. y··_laboral que busca paliar 

los desequilibrios sociales que. ·¡iudi·era :ocasionar el modelo. 

Tal modelo fue formulado e ~im;lan~ado verticalmente en la 

sociedad por gobiernos dictatórfales que actuaron de manera 
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Una riípicla evaluación 

modelo de 

de los 

crecimiento 

sucedido, 

adoptado: 

74 

limitaciones del 

sobreprotegida aislada de las fuerzas 

muestra lus 

la industria 

económicas 

internacionnlcs que dependían de un 

pudo competir en 

mercado interno que pronto 

se saturó. no un mercado progresivamente 

internacionalizado; esta industria de substitución de 

importaciones domésticas dependía en un alto grado de insumos 

y tecnología importada, 1::1 crecimiento internacional de los 

precios de estos productos trasladó los costos de producción 

al mercado local, asunto que se tradujo en una persistente 

inflación y en unn boja competitividad; los términos de 

intercambio continuaron deteriorándose, si bien el volumen de 

exportaciones creció de 100 en 1980 a 163 en 1990, el valor 

unitario disminuyó de lUO a 66.5, mientras las importaciones 

aumentaron de lUO en 1980 a un índice de 372.ú en 1990, pero 

el volumen importado descendió a 20.ú, lo que significa, en 

síntesis, que los productos ecuatorianos se abarataron seis 

veces respecto o los extranjeros con los que se importo inflación 

y se cede capital 3 ". Por otro lado, el mercado interno no se 

amplió significativamente porque el proceso de reforma agraria 

dejó con escasos recursos sin viabilidad económica a miles 

de campesinos utilizados estacionalmente como fuerza de trabajo 

baratn en las ciudades. 

de que los i11centivos y 

A todo 1 o anterior· se agrega el hecho 

los subsidios se dirigieron a lns 

políticns macrocconómicas sectoriales asociadas con la 

in<lustrinlización 

industria y a 

discriminando a 

para 

los 

la 

sustituir 

habitantes 

agricultura 

importaciones, premiando la 

de los centros urbanos_, 

y especialmente al sector 

campesino e indígena de la zona rural; el apoyo complementario 

en insumos, servicios créditos, y el estímulo de los precios 

que debía garantizar el Estado 

diferenciales. Se profundizaron más 

en el acceso a la oferta estatal, 

fueron 

bien 

muy 

las 

modestos y 

desigualdades 

no mejoraron los sistemas 

de producción considerados ineficientes. 
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Al anterior esconario debe agregarse la corrupción el ma 1 

manejo administrativo que el Estado los sectores privndo~ 
hicieron de los desacostumbrados ingresos, junto n las 

cxtrnccioncs de capital provenientes del sector finuncicro 

internacional; en conjunto, el proceso global no permitió sentar 

1 ns bases de 1 c re cimiento económico de 1 país • La deuda ex te r na 

pública privada creció de 4 601 3 millones de dólares en 

198U a más de 18 500 millones de dólares en 1999, representando 

más del 106% del producto interno bruto ecuatoriano 3 5
• La caída 

de los precios del petróleo que de 35 dólares por barril en 

198U descendieron a menos de 10 en 1986, para situarse en 

promedios de 13-15 dólares en el primer quinquenio de la década 

de los 9U la reducción de los créditos externos, que comenzaron 

a sentirse con fuerzo a partir de 1982, disminuyeron las rentns 

fiscales, cuestión que impidió financiar los gnstos pÍlblicos 

privados de un Estado sobredimensionado que habla gastado 

aproximadamente el 79% de los ingresos del petróleo en salarios 

del sector público. Ue esta manera, resultó imposible mantener 

el subsidio a la industria y a los habitantes de las ciudades. 

A partir de entonces se dio lugar a un conjunto de medidas 

inmediatistas con un claro tinte fondo monetarista. 

Se hace necesario r~visar algunos indicadores socioeconómicos 

pnra poder comparar el desenvolvimiento histórico acaecido en 

la década de los BU 1 os 9U. La población ecuatoriana creció 

de 7 70U 430 personas en 1980, a 9 648 189 personas en 199U. 

f{egistró, pues, un ritmo de crecimiento anual del 2.28%. l::n 

el mismo 

incremento 

lapso de tiempo el producto 

del 2. 05%. l::s decir, el PIB 

interno bruto tuvo un 

creció en 0.23% menos, 

lo que significa un decrecimiento en términos reales. Por otro 

lado, la población económicamente activa se· incrementó durante 

el mismo período de tiempo analizado a un ritmo de 3.47% anual, 

es decir 1.42~ más que el PIB. Por lo mismo, el aparato 

productivo no pudo incorporar ni de lejos a la fuerza de trabajo 

formada en la década. El pobre crecimiento del Plll encuentra 
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su ndccundn currespondenci¡' 

formación brutn de cnpit.nl 

en el ritmo negativo que tuvo la 

fjjo, que en Ja década analizada 

fue del -'.l. J:t anual. El índice de precios ni consumidor pasó 

de llti.4 en 1980 a 2.~'J0.8 en 1990. El sucrc se depreció 

de 

¡.;¡ 

valer en 

salario 

considerablemente, a 1 punto 

de los que valía en 1980 30 • 

de l1,ú47.5 sucres en 1980 (a i10 base) a 

de 5.7% cantidad de desempleados subió 

1990 solo 4 

mínimo vi.tal 

1.9115,3 en 

en 1980 a 

centavOs 

disminuyó 

1990. La 

14.7% en 

1990. Por su 

como el empleo 

establecido-, 

define como 

parte 

de 

el 

el subempleo abierto -el cual se lo define 

un tralrnj ador por menos tiempo del estándar 

sulicmpleo disfrazado -el mismo que se lo 

a 

se 

el en.so 

tiempo completo, 

lo µodrio estimar 

de 

pe ro 

en 

un trubajndor que 

con un salario 

se encuentra empleado 

menor al establecido-

un gran total del 2ú.7~. lle esta forma, 

si sumamos a los desempleados con los subempleados, llegamos 

al 41.4% para 1990 37 , En general, las constantes establecidas 

en las nntcriores cifras continúan vigentes e incrementándose. 

llay tres grandes proulemas no resueltos: a) el estrecho mercado 

interno, ocasionndo en parte por los bajos ingresos de los 

ecuatorianos; u) la inflación, el desempleo, el subempleo, la 

alta concentración del ingreso, continúan; y c) los elementos 

clásicos que provocan una crisis de gobcrnabilidad. 

LA AGRICULTURA ECUATORIANA. 

l'.:1 modelo de desarrollo industrializador imp,ue-:ito por la 

vía de la substitución de importaciones, subestimó y castigó 

n la agricultura para subsidinr a lo industria y a los habitantes 

de los centros urbanos. La dinámica del mencionado modelo 

produjo un rápido cree imiento de las ciudades una elevación 

de los salarios urbanos. Esto presionó sobre el sector agricola 

en dos sentidos: a) se incrementaron la demando de alimentos 

y f i liras desde las ciudades, volv ie111lo n la agricultura más 

comercial, incluso a Jns pequeñas parcelas; b) se amplió la 
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. . 

demanda __ por la •. éonstrucción_- -Y los 

servicios .. 

tr_abajo calificado· _para 

acr.ecentondo la migé"aéióp ~ural-u~b~nii. -·-
,,- ·:'.'" -.-:·.- :· El _gasto 

público orientado a .la agricultura ,fue··ba}o;'.:_hasta tocar niveles 

del 3:t del presupuesto g~neral _~.el Es~-~d,ó'/ E~: g_~neral, 

: ~ ~::::::~et u;~, ce; é:daipto
0

1'L t~::i c~~f ;~)Jt:n::;(Nco ~:: ::~ ón 

para. todo el sector y. ausentes par::.a :.el :~_am_pesinado pobre. 

pocos subsidios que se •dieron fueron aprovechados 

agricultores medianos y grandes, no por los pequaños, 

tecnologias mejoradas ~ueron generalmente localizadas, 

concentraron en las iierras de alta calidad controladas 

los grandes hacendados. 

los 

de 

bajos 

Los 

por 

Las 

y se 

por 

En cuanto a· la·- participación de los co_munid_odes_ cem_pesinas 

e indigenas durante las dos últimas décadas. (a_ños 80 y 90), 

se le podrla resumir su tre:y_ecfori.a. en_.los sI_guien.tes puntos: 

1 ) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

·' .. .,.;'. ;¡~ , 

~:pi\nac;;:tº:.aci::vode u~os i::~~~:tin~~~If~4}_.~/~t.º:-~a leacon::~: 
campesina. -.• _·.,· < . '.)~1~/,i~. V•' 

La modernización rompió les .:ní'.,9M.}:t~.i:d;~'.~;'~~.~;;'-c-la :¡,sociedad pare 
controlar la diferen.cioé'tón'·.•c/c1i'mpesiria--- ::;,.c'r~nndo grupos 

. ;·~ · :~~;;. 1~.w·. it:t'.~'W'' .··• :~2 · -antagónicos. 

Los campesinos no 

de modernización, 

logr!lr!-'ri i:ó'iil'ar:::;lii~'.ihiciativ'a en· 1os planes 

más bien• reli'~Úonaron d'efensivemente frente 

a esas propuestas. ., ;-~~':if:::~_;:::·;" <-~~ ~-.'i,::· ~r.:' -'.'.·~ . 
El proyecto de mode~nf'.~0h~}?n_-ilia~é"i°' imitado al mundo de le 
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La transferencia de excedentes del sector agrario al sector 

industrial en el caso ecuatoriano y latinoamericano, se refleja 

en los siguientes cuadros: 

CUADRO No. 8 

CONTRIDUCION DE LOS SECTORES DE LA ECONOMIA AL PIB (%) Y 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR SECTORES (%). 

Agricultura: 

Plil 

PEA 

Industrio: 

PIB 

PEA 

Servicios: 

Pill 

PEA 

FUENTE: Waldmann, 

politico, 

1960 1970 

nd. 31. 6 

58 55,9 

1960 1970 

nd. 25,7 

19 18,2 

1960 1970 

nd. 42,7 

23 25,9 

Peter. América. Latino. 

económica y . c'últural. 

Herder, S.A. Barcelona·. Pág. 120. 

CUADRO No. 9 

1980 

18,6 

. 43. 5 

1980 

31). 3 

29,U 

1980 

42,l 

26,0 

Sin tesis 

1984. 

1990 

14 

39 

1990 

'• 2 
20 

1990 

44 

41 

histórico, 

Editor i a 1 

AMERICA LATINA Y EL CARIBE: ·CRECIMIENTO MEDIO ANUAL DEL PIB 

POR SECTORES. 

1961-1970 1971-1980 

Agricultura 

Industria 

Servicios 

Total del PIB 

3,4 

b,O 

s.J 

5. (J 
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3,5 

ó,2 

ú,7 

5,9 

1981-1988 

1. 9 

o ,4· 

l. 4 

1. u 



FUENTE: llaneo Interamericano 

79 
de llesarrollo. Economic and Social 

Progress 1989 Report. Washington. -Pág. 11. 

La diferenciación estructural entre lo que es una oligarquía 

una burguesía no resulta clara al inicio del presente siglo 

en el caso del Ecuador. Si bien es cierto que la incorporación 

del pnís al imperialismo mundial se da en el último tercio del 

siglo XIX, no resulta menos cierto el hecho de que el 

latifundista, el agroexportador, el importador y el naciente 

industrial se encuentran íntimamente ligados entre sí. Ya sea 

porque tales funciones recaen en las mismas personas que las 

ejercen o porque todas ellas son ejercidas por determinados 

grupos familiares: "Son evidentes los ligámenes y la escasa 

diferenciación existente entre los cuatro principales grupos 

que integran la oligarquía: el latifundista, el agroexportador, 

el importador el industrial'" 9
• Debe tenerse presente que 

hasta antes de Ja aparición del petróleo, el sector comercial 

y agroexportador era el único con la capacidad de generar 

procesos de acumulación dentro del sistema globnl local. Puede 

haber sucedido, que la prevalencia de los valores culturales 

de la sociedad tradicional no permitiera que los industriales 

nacientes de la sociedad moderna desarrollaran un sistema- de 

valores locales que permitieran a su vez el crecimiento de una 

industria ligada con determinadas vertientes regionales. En 

efecto, los valores adquiridos por la sociedad moderna tienen 

una correspondencia más elevada con una realidad extrafia al 

medio de corte extranjerizan te. Posiblemente, esta sea una 

de las razones por las cuales las nuevas burguesías no cumplieron 

un papel modernizador. En las nacientes empresas prevalecieron 

formas tradicionales de organización y administración; además, 

el gasto suntuario de sus propietarios en su nivel vida fue 

entendido como sinónimo de progreso. Por tanto, la aceptación 

<le riesgos, la introducción de innovaciones para obtener un 

progreso de lnrgo aliento, no se encontrnbn necesariamente en 

ln perspectivn de los nncicntes burgueses dado que se podía 

rf11"'(''f" cnN 1 ti ·. ~ ' 1 •• _: .. 
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recurrir al mercado externo para cubrir lo que faltara para 

sus labores productivas. l'n un estricto sentido, la burguesía 

que surgiría en la formnción social nocional, guardando las 

distancias temporales, ndolcccrín persistentemente de los 

defectos ya seftalados, los cuules se extenderían en un grado 

<leter1ninado l1acia las. formaciones nacionales regionales como 

seria el caso de Manabi. 

En general. los sectores dominantes tradicionales y modernos 

no se han caracterizado por ser los pioneros en los avances 

tecnológicos y productivos en sus respectivas 6reas. Tales 

sectores poseen, de manera fundamental y scgGn las circunstancias 

tcmpornles que les ncompuiien, los siguientes caracterís.ticas: 

a) su escasa conciencia nncionnl los lleva o· integrarse cultural 

ccor1&micamente a los grandes centros metropolitanos a 

despreciar al pnís y a su pueblo nativo¡ b) su poca creatividad 

sus costumbres suntuarias les ha hecho evadir sistem6ticamente 

la adquisición de conocimientos nuevos para su modernización; 

c') la continua expatriación de capitales que realizan dejn 

disminuir las 

incrementar la 

posibles 

formación 

inversiones que 

bruta de 

durante los aiios 70 en que 

capital 

se da 

mediante sustitución de importaciones 

pudieran 

fijo. 

inicio 

De 
el 

hacer para 

esta manera, 

proceso de 

la industrialización 

inducida se va a incrementar notablemente el poder económico 

luego pol'i.tico de los sectores burgueses. Si los oligarcas 

se transformaron en burgueses, aquello fue apoyado. por la 

transferencia de excedente de parte del sector agrari~ al sector 

industrial, lo cual empezó a deprimir al mismo secta[' agrario 

que antes 

pretendida 

más l>icn 

con s ti tu í a el dominio de 1 se et o r o 1ig6 r qui c o • La 

modernización de la sociedad ecuatori.aria, ,.constituyó 

un medio para aumentar la tasa ~e .. ~~~mulación, 
apropiación y 

tra11s11ncionalizar 

extracción de los valores .... 'nacionaÍes 

y funcionalizar la economia d~i ~nis 

para 

pura 

con las necesidades del centro desarrollado dele'' 'planeta. La 

ideología del desarrollo que se implementó, ~~ra justificar 

T11·nQ r1011.r .. ,,, J.) ...,; l' 
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el propósito antes mencionado, proponía la coexistenclu de unn 

d ob 1 e estructura al interior 

lat inonmcricnnus. Existía un 

Lrndicional. y el <lcsnrrol lo 

de las entidades 

sector moderno y un 

cstnría determinado 

sociales 

sector 

por' la 

crratlicación de lo nrcnico debido a su baja productividod, su 

cscnsu cupit¡1lizuci6n, su cHtrcct10 mercado interno. Se imponía 

entonces, la necesidad de seguir el mismo camino que habían 

transitado 

promovió el 

los pníscs 

desarrollo 

industrinlizndos. 

del sector ngrurio, 

Pero, tal idea, .no 

más bien lo limitó. 

Por cierto que se intentó reproducir nl interior del sector 

agropecuario los patrones de producción y consumo así. como los 

pnquetes tecnológicos q uc caracterizan a los países 

especializando los cultivos boj o una 

racionalidn<l c1n¡>rl•s;1rial n¡1oyfin<lose en elementos como el cr~dito, 

la 1nccnniznci611, la creciente utilización de fertilizantes 

plaguicidas, el 

n1cjoradns, ju11to 

empleo de nuevas variedad~s de .semillas 

con la introducción de nuevris razas de .animales. 

Por otro lado, 

ecuatoriano sigue 

territorial~º. No 

de los años SU. 

la característica cent.ra.l del régimen agrar,io 

siendo la concentración de la propiedad 

se trata de aquella concentraci6n propia 

Mús bien, consiste en el despliegue notable 

de los monopolios sobre las mejores tierras agrícolas por parte 

de medianos y grandes propietarios: 

CUADRO No. 10 

ECUADOR: DISTRIBUCION DE LA TIERRA POR TAHARO DE LOS PREDIOS 

1954 J. 1974 

Número De Predios 

Tamaño (ha) 1954 1974 

Sierra 

ll-5 81. 7 78,0 



5-20 

20-100 

Más de 

Costa 

0-5 

5-20 

20-100 

Más de 

100 

100 

12, ll 

4. 3 

1 • 2 

46,7 

29,l 

19,4 

4. 8 

14. 7 

6,2 

1, I 

53,3 

25,9 

17,5 

3,3 

82 

FUENTE: Barsky, Oswaldo. La reforma agrario ecuatoriana. 

Corporación Editora Nacional. Quito, Págs. 355-356. 

Como es posible 

haber aumentado el 

apreciar en el cuadro anterior, a pesar de 

número de pequeños y grandes propietarios, 

la distribución de la tierra ha permanecido, en general, 

concentrada. La legislación de reforma agraria de 1964 abolió 

formalmente las estructuras feudales de las relaciones existentes 

entr~ propietarios e 

un título sobre sus 

inquilinos, 

predios. En 

y otorgó a tales inq'u.Í.linos 

1973 se promulgó una segunda 

ley de reformo agraria que conservaba la mayor parte de las 

cláusulas de la legislación de 1964, aunque se debilitaron los 

criterios aplicables a la expropiación de los predios grandes. 

Los 

de 

de 

1974 indican la menor importancia 

los grandes ¡1red ios y la mayor importancia de los predios 

tamaño mediuno (cuadro nDmero 10). La nueva ley de desarrollo 

datos censales de 19 54 

agrario de l 9 1J4. tiende más bien a dar muyor seguridad a la 

sobre la tierr~. i atentD~ el papel protagónico propiedad privada 

<lel empresnria<lo privado. De alg'una manera, intenta corregir 

los elementos que conllevaban un elemento socializador al sector 

agrario. 

A partir de mediados de 1970 es posible notar en el Ecuador 

una creciente unión del capital bancario e industrial integrando 
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llll co1>ital financiero, 

en la estructuro del 

el cual posa a ocupnr u11 lugar l1egem6nico 

8enernl apuntan con 

poder. Las 

preferencia 

operaciones crediticias e11 

l1ncin el sector comercial, 

circunstancias o los posiblemente 

industriales 

vinculadas tales 

agropecuarios fuertemente relacionado~ 

procesos 

con el 

mercado exterior. Sin embnrgo, mientras 

convierte en un elemento substancial en 

la 

las 

indusLrin 

políticas 

se 

de 

desarrollo estatal, la 

plano. El objetivo 

agricultura permaneció en un segundo 

era consolidar un proceso de 

industrialización capitalista, dependiente 

fi.na11cicro, lo cual apuntaba a satisfacer las 

¡:rupos sociales de medios y altos ingresos. 

importantes recursos hacia las áreas de 

del sector 

demandas de los 

Se transfirieron 

electrificación, 

petroquimicn, 

configurfindo.sc 

agroindustria, comento, siderúrgica, automotriz, 

un sector industrial polarizado, 

tanto Guayaquil como Quito concentraban el 

en 

78% 

el 

de 

cual 

los 

estal>l"citnientos fubriles, el 79:t del personal ocupado, el ll3% 

de las remuneraciones el 81% del valor de la producción" 1. 

Los empresnrios, por otro lado, se valen del endeudamiento 

externo a fin 

ya 

de 

existentes. 

252 millones 

de 

Ta 1 

de 

establecer nuevas industrias o 

endeudamiento, que en 

dólares, en 1981 llegó 

el 

a 

aito 

340 

ampliar 

de 197 7 

millones 

dólares"'. 

crecimiento 

Por su parte, el 

endeudamiento 

1970 y 1976" 3
• 

Estado registró una tnsa 

las 

fue 

de 

de 

en su pú b 1 ico. externo del 23,9% nnual 

en promedio entre 

Los procesos anteriormente descritos dan lugar ul surgimiento 

de nuevos sectores sociales dentro de los blo.ques de· poder. 

Por un lado, los nuevos sectores burgueses, esto es, grupos 

industriales finnncieros con diversos vinculaciones con el 

cupitnl extranjero y, por el otro lado; el pretendido desarrollo 

de una burguesía agraria estimu luda por lo. nuevos mercndos que 

buscabnn lo concentración de los mejores tierras, junto con 

una modernización estructural funcionalizada al sector burgués 

industrial, de nhí lo imbricnción esencial-histórica de ln 
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persistencia de ln pcquef1n y metlinna propietlad como elemento 

foltnl eccdor del mercado interno. Es posible afirmar, que los 

cambios acaecidos durante los aiios 70 han seiialado el fin del 

Estado oligúrquico y la consolidación de un Estado burgués que 

interviene dcci1lidnme11tc en la economía. En ~ste co11tcxto, 

Ju agricultura ecuntorianu fue impulsada hacin metas estotnles 

cuyo fin apnrcnte era mantener el dinamismo de las economíns 

PXternas fomentar la actividad at_:roindustrial. Sin embargo, 

el sentido t_:eneral del crédito otorgado difundido en el at_:ro 

ecuatoriano, contribuyó a amplinr las desigualdades existentes 

entre el sector ngroempresarial las economias cam¡>csinns. 

1;sta desigualdad encontraría su origen en la distribución de 

la tierra. Esto contribuyó al surgimiento de un grupo 

sector empresarial agrario moderno y a la ampliación de un 

de economías agrarias con un menor desarrollo relativo. Es 

fnctible afirmar, que en el caso ecuatoriano la agricultura 

tiende a responder a 

empresarios orientan 

las necesidades del agronegocio. Así, los 

su producción hacia la agroindustrin y 

el mercado externo mas no n la alimentación popular. As1, la 

reducción del 5ren de cosecha de los cultivos destinados o 

consumo popular en el caso de productos como el maíz suave, 

cebada, tribo, papa, fréjol, haba, nrvcja, entre la décnda de 

1970 y 1980 registran un descenso promedio del 50% 44 • En efecto, 

se dio el desplazamiento de algunos cultivos de consumo 

tradicional por otros de mayor rentauilidad, específicamente 

aquellos relacionados con la industria. Cabe resaltar el notable 

crecimiento de los pastizales corno base material del proceso 

du ganaderización del agro. Así, la superficie de pastizales 

que fue de 1 !:1!:12 000 has., en 1970, pasó 11 '1 537 000 has., 

en 1 '.182 esto es, un incremento del 1'11% 4 s La ganaderiznción 

obedece a factores relacionados con una creciente demanda de 

los productos lácteos en 

pues, de explotaciones 

los sectores urbanos. Se dio un cambio, 

agrícolas por pec,_u.~~.ias, . especialmente, 

en las grandes propiedades que en general ha~adoptado un sistema 

extensivo tradicional pues la ganadería utiliza 10 veces menos 

mano de obra que la agricultura. El crecimi,nt~ de los cultivos 

'rvf'1IS .~::i., CON 
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··~~roindustriales (palntn africana, por_ ejemplo) y la pccuur.izació11 

del ugro, oc11rricron en detrimento del abastcci1nientri alimcntnrio 

de amplios grupos populnrcs lo que redundb en el empobrecimiento 

d "1 cnmpcsinatlo. El grndunl crecimiento del componente 

alimentario importado c.lcbc encontrar_ su re~pucsto en lo antes 

mencionntlo. 

El relajamiento de los precios mundiales del petrbleo después 

de 1980 y el surgimiento de la crisis de la deuda durante esta 

misma década, pusieron al descubierto los precarios cimientos 

sub re los e ua 1 es se hn bín querido levantar el proceso 

i 11 d u s L r i a 1 i za U o r . El crecimiento de las manufacturas lrnjb de 

un promedio anual de Y,5% durante el periodo de 11J70-198U u 

1,4~ entre 1984 1988, En el mismo periodo, el sector de la 

constr11cci611 se contrujo H unn tasa del 0,8% anunl. Sin embargo, 

a medie.In que otros sectores de ln cconomín declinaban en términos 

relativos, 

crecimiento 

la agricultura resurgía como 

cconótnico. Así, la tasa de 

el motor principal del 

crecimiento del sector 

agrícola entre 1981, 1988 fue del 8.3%. Durante los años 70 

el crecimiento ilgricola fue pobre; durante los años 80 la 

agricultura encabezó el crucimiento económico y aportó entre 

el 14% y el 23% del crecimiento del PIB. Así, la capacidad 

del sector agricoliJ para proveer de alimento n los consumidores 

precios boj os, proporcionar ingresos a los trabajadores 

agrícolas ge11ernr <iivisas, quedb una vez más demostrada, 

Mientras que en 1970, antes de que se iniciara el boom petrolero, 

In agricultura representaba el 22,CJ3% del Plll., para el aiio 

de 1\191•, el grado de participacibn en el Plll., había caído al 

11, 79'i. gracias a las políticas inadecuadas propugnadas por el 

estado hacia este sector de la economía .. '. Ln agri<::Ul~ura es 

ln actividad que genera la mayor cantidad de mano de obra (tid,emás 

del seclor de la construccibn), y cuando, en la década de los 

70 se establecib el modelo de desarrollo basado en la sustitucibn 

de importaciones y en la exportación petrolera, el sector 

agrícola se sumergió en una crisis interna de la cual no logra 

_.___..------
---j-:fi:::-1:;S\~. C C'·N 
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salir hasta la fecha. Como ·ln industria no requiere, 

comparativamente, mono de obra en cantidades apreciables como 

el sector agricola, no puede reemplazar en este aspecto a la 

tales actividades, asi como tampoco lo puede hacer el petróleo, 

actividad que con pocos trnbajadorcs puede movilizar centenares 

de millones de dólares. Ln trágica realidad es que se sacrificó 

la ugriculturn 11or la industria en llinguna de las dos se llcgb 

n ser eficiente. l~n última instancia, esto significó que por 

falta de trnbnju, miles de personas dejaran el campo y se 

Lr¡1sladnro11 u las ciudades; lo continGan haciendo. 
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ADVERTENCIA HECESAKIA. 

La gran duda episte.,ológica que me planteo a la hora de 

transcribir el presente ensayo de interpretación sobre el mundo 

actual, consiste en preguntarme hasta qué punto 

inf luencinr el 

puede la 

acontecer conciencia de los seres humanos 

histórico-social; quiz6s la respuesta no. esté en la teorta, 

sino en el desenvolvimiento 

en las siguientes 

mismo de ·la .. his'téi'ria ... 
,:<·· 

páginas; e's el. Ü1'ten'to 

-Lo .que' paso 

valioso de 

de conjunto 'sobre' lÓ que s·ucede ·actualmente 

en el mundo, sobre todo en él se'~tt'dÓ ec'Ó~óaiico e'- id~ológico
pol1tico. Para ello, trato de útÚizar :i~ c~{egÓria gramsciana 

de bloque histórico con un sentidÓ tota.lizado'r para el planéta 

entero. De aht la importancia 'de resum'ir, primero, lo que 

pensaba Antonio Gramsc i, pe .ra <Í espu.és·, _aplicar muchas de sus 

categorías conceptuales a el interno - de comprensión sobre lo 

que ncontece en lo realidad actunl: el Íleoliberalismo y lo 

globalización. 

a exponer 

elnborar una visión 

" ••• hay tantos Gramscis como lectúras e int•~pretaciones 

se hacen de su obro 111 • ;En 'efeétó,·-·y· como· bien lo afi-rma Hugues 

Portelli a lo largo de' t'ó:¡j~ '~~ - libro-
0

sobre 'Gramsci 2 , no es 

posible encontrar en ·!á·· kiir'~'· d'él p~nsadé>r'it'aÚan'ó alusiones 

extensas a la categor;~ .. ~-niilt'ti'ca de bloque'.'iiistór'ico, sus 

:::; ::::::::::·,:· ::~'~1i~~t~:~tf ii!~~~~~::;~:;;¡~f ;;'fa:::::::::: 
politice e ideológica.· ,;_La;;·est~.uctu,ra• ~p~rec!:e desarrollada como 

: :: . ·~·:,:·:.:.:, ·'·:.:·:ifü1~~t/!,:l~·,!JJiE1·~·:·Y·":·:: ':::: :::;.:;_:: :: 
rea lid ad, en, é~:, if6·; ·~'¡ty;,;:¡ul· in i:erés es pec1 fico en la definición 

y an61isis ; de': e'~te~;~~;i¿~'fi~i:·~-¡ÍÍ:.b; su objetivo central a nivel 

cognoscitivo _:'sé é:e'n t r~ ·~-Íl lá su pe rest r uc tura politice. a oc ia_!: ... --------1 
-92- 11"~ r· e . ;~ 

F f\L~~··1)~s" Ü-l~1 (}~N 
1 
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la 

superestructura como .reflejo del conjunto de las .relaciones 

de producción, permitirá el estudio indirecto de la estructura 

misma de la ·sociedad. En este punto es necesario reconocer 

que existe una discrepancia entre los~· :s.is~:~m.ati·~~do.rea de 

Gramsci, ya ·que se piensa en la primacla .'deu,un·o. ·de .los .. dos 

elementos (estructura y superestructur~) de,~t~o~ del • bl~que 
histórico. Tal discrepancia es muy p~ofu11·d~)/yj'~~ ~resolución 
no se ha dado de una manero definit.~va: .~·si~'.·~'it'U';'Úó~'·teórica 

~'e '· " '!', >{ 

tendrli su origen en la lectura diférente q_ue )í.ac.~.~ >'i:.~}~to Marx 

como Gramsci de la obra de lle gel., M~.r;:'. ~.?.~P?e:~~~.~.,'.~~> n.Ódón 

hegeliana de "sociedad ci.,il" co•o el conJ~n~o<de, ·l/.ls¡;,relaciones 

:::~::~:;: • id::::sg:~~ 1
:n i:::::reP::c1t::e:tt1c.;{~:,~Hff§~~~~f:~::~~ 

de la hegemonla que un. grupo ~·~lni~~·~.~e: tij~~¿;rl~ sobre toda 

la sociedad, Esta lectúj'a~.ilfferente ill!·· l~s. deis grandes 

pensadores (Marx. y.·Gr.11msc'i) ·se·:·'·debeila pr.oba.blemente a le noción 

tan extensa .qu·e Ilegal' ·~le.11e.-,~e.,'sÓ~iédad. ci~il, Sin embargo, 

a fin de. -c~--e'ni:.as- .' 1011-. .d.os -si' e·staban de acuerdo en algo: la 
·.· ·, .'. --

sociedad es é1 ftiridsment:c:> .intelectual y aorol del Estado, En 

todo caso, es-te es. un punto _d-e diferericiación conceptual entre 

los dos, .que -yo ctimp:lo .en_ se.ñalar _ .. Pe~o no en decir la último 

palabra respeéto a él. .. ~so·,pue.d_e _.qu.e~ar .. p~ra un análisis puntual 

sobre la obra de los .dos. <.Hnr.x:. y Gramsc'i.)•erÍ donde se destaquen 

diferencias, _aproxiinaciones y coinciden_cias.. No obstante, esto 

último que tiene .una gran validez para un análisis detallado 

no debe limitarnos en el momento de hacer algunas reflexiones 

generales sobre el pensamiento gramsciano. y' eso es 

precisamente lo que me dispongo a hacer en el próximo apartado. 

LAS CATEGORIAS FUNDAHENTALES. 

Para Gramsci, la sociedad civil serla "el conjunto de los 

organismos vulgarmente llamados privados, •• y que corresponden 
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o lo funci6n de hegemonio· que .el. grupo domi.nente ... ej erce· en todo 

ln sociedad"'. De esta.·forma, contrapon.e :esta:,;.·defini'ción o 

lo que serio la sociedad pol1tica, la cual en ,,el\'sentido más 

restringido hace alusión al Estado o el conju~tci'.~d~:;ectividodes 
supcrestructurales en donde lo función "de> la:,,;;'co~rci6n se 

encuentro presente. 

medio de .. lo violencia 

Esto último se ocupnrio :·~e' c§nservar por 

el orden es ta blecido:. hac.ien.~o i,uso · no , sólo 

sino también de. ·la .coa'cción: ':legal o del aparato .militar, 

jur1dice. ·Lo sociedad pol1tica serlo una~ pr~long~cfón • de· la 

sociedad ci·v.il, .. y lo .manera como se.: ertic:,ul~rla·: a:::e11a'. ·podr1a 

ser desde uno .dictadura pura y simple .h~sta,'·l.a:hegemonÍa:poli~ica 
pesando por ~l. nivel técnico mili ter. o• P()ll.Úc() militar (del 

simple uso de la fuerza a la dirección>.pol1tice. de la coerción). 

Le sociedad civil serla le baa~~ ;fe .le·. sociedad ·pol1tica. La 

sociedad civil d·evendr1a ent.onc.es .en el· sector aós imp.o.rtante 

en el bloque histórico, .Ya.:~u~~ e11 el mismo se criSta.lizar1an 

las relaciones objetivamente': "ex.ternas a ceda.•"une .... de las 

virtualidades ind.ividual~s• ~'umanas· existentes. Asl, tenemos 

por un lado la idcologla', ·de. la· 'ciase dirigente qu.e. abercar1a 

desde el arte de. ·los diversos .tipos de ciencias·;. en .especial 

loa sociales. En el··misóio aen.tido, pero.con di.fer.entes matices, 

le diversa adaptación de esta ideolog1e a lo.s diferentes grupos 

sociales entendiéndose esto último como une concepción del mundo 

cualitativamente diferenciada, 

similares. Como resultante, los 

la filosof1a, los niYeles medios, 

pero con aspectos esenciales 

grupos hegemónicos elaborarian 

la religión el sentido común, 

quedando para la capas miis elementales de la sociedad 

derivaciones posteriores como el folclore. 

A todo el anterior aspecto conceptual, se unirla el aspecto 

operativo y material 

concepciones .e·m.ergentes. 

que ere.en. y.: diiünden la 

donde e.StarÍ'an :\ubicados 

de la ideologla (medios 

para la difusión de las diversos 

Asi, se darien las organizaciones 

ideologia y el material ideológico en 

los instrumentos técnicos de difusión 

de comunicación de 
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educativos 0 _internet,·; ·etc). :.Gramsci; __ define.ca·.:.ln•,ideologia. como 

" ••• una concepción del' inund,o qüe~<s~ :m!ÍnÚiésta.'.impllÚtamente 

en el arte,, en el 'derech~,, eniiia ;aéÚvldad:.eé~nómi~a,:'.. en todas 

las manifestaciones de····1a 2 :•vi'de·t;!11:iel'f!~ét~al yn.:ole:~tiv~•,iS. 'Pero 

debido a q\le ·ésto emp'il~i;A6~1Íbleéeflte el ~~:Í.v~.'sa>•.•icÍeológi.co, 
cabe afirmar 'que sólo~>l~s>?i.d~ol~g1as ~rgáf1i'~as':2¡\j\iad

0

~S a una 
- '. -;."· f.'. .·' • • '(•'""·' '.,.- º·· .. , · ... 

clase fundamental son•.··ese.n.~iál.es•,'. resalta~do .. el'; hec.~o· de que 

al desarrollarse tares ·concepci'ones y por· .las: ccoridiciones 

hegemónicas de un·· .;'~rÜ'P():: :dir.igente ·'éstas muestran· sus 

ramificaciones en· .. tod;;(:in'.iv~r· social d~terminado a su 'ez por 

sus condiciones ·'ínater'i'ales ·de vida. La ideologla recubre todas 

las actividades. 1 'de·,:~,1~· clase didgente y tambil'!n de toda la 

superestruc_.tura.'• <·,',:Li{\ideolog1a no posee un grado de homogeneidad, 

sino que ada¡íte:íl.a.: a 'ios diversos grupos sociales muestra un 

alto nivel!· 'dé, h.é.terogeneidad y de limitaciones. As1, la de 

los grupos:.·' mó'i;:• elevados en la escala social siempre será más 

elaborada' •;,'que· la existente en los grupos sociales mós 

elementales,,·,. Y justamente en este punto se presenta el problema 

de conservar la unidad ideológica en todo el bloque social. 

Por ell;;, la· clas'e dirigente estaré dedicada mediante los 

diferentes 'instrumentos sociales que posee· (Iglesia, organización 

escolar y los organismos de prensa) a una constante campaña 

para mantener y desarrollar el 'frente teórico e ideológico 

influyendo en la opinión pública.· La clase dirigente, en el 

plano abstracto, posee su ideolog1a propagada y adaptada 8 todo 

el cuerpo social, lo cual· lo hace a través de sus organizaciones 

y canales de difusión. 

Como ya se mencionó, para Gramsci la sociedad política es 

una prolongación de la sociedad civil. En la tradición de la 

teor1a marxista 'clásica la sociedad politice es más asimilada 

a el Estado y sus problemas de dirección (Lenin). Y, como ya 

se resaltó, lo 

bloque histórico 

que Gramsci quiere estudiar en el interior del 

la sociedad. En 

es más 

este 

la dirección ideológico y cultural 

sentido, la sociedad pol1tica juega 

T'(.'r'\Í~ ('.' ! i 
¡_:.: ;:,_i ,,, . \.1 ~~ 

FALLA DE ORlQ.Eli~ 

de 

un 
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papel secundario en el sistema hegemónico, desenvolviéndose 

miis a nivel coercitivo. As.í, ~~d~I~;oc:upa.~se. en el, control 

::b.::. ,::.~:::· .. ::~¡:;,:=::~~;~.if 1~;1~I:}H~r~"t 1=~~~~~I,;t::;: 
=::::·.::::::::.-:::r:··~~~~rz[t1~:~~f ~i~;il1~~1f 11*:m 
periodos de crisis orgánica ···en ·donde,,: lá·.;,,clase;·:d.ir:ig.ente.i,perder.1!' 

' ' - ' ··.·,:.:'.~\ :¡';.~·~::v .. ·)~<>":\;'1t,.J:<::,·~7f~.';;-:~?<:.--:·.'·)·-· •'\;'-;'·' ¡~-',-"' "-"~;,.,.;·-_..,.,, 

el control de la sociedad civil i,,a·e· apoyiirfa· sób're 'la )'soc'iedad 

¡~:E:~;;:~~i~ .. ~~::~:~;:~~::~1r·~in~}~~l~W~:Ji;t1t~::~~ 
entre la sociedad civil (el;:co~'s!JnS?) y,lá ~~-ciedad política 

(la fuerza), no existe en la práctica. ·una 'sepa_ración orgánica. 

En realidad ·hay una .:es.trecha colabo'ración. La opinión pública 

es el ej e.mplo concreto 'de las relaciones permanentes entre el 

gobierno polÍtic;~ !,/.: ·ia sociedad civil que favorece el consenso 

alrededor de+ju~~~ctos~ 

·;;i;\:::¡:;·:. '. 

En la fea'iid~d la distinción entre sociedad civil y sociedad 

polltica ¿~'.~~ ~rgánicamente completa ya que la clase dominante, 

en el ejercicio de su hege11on1a, utiliza y combina una y otro. 

Si por diversas causas, la sociedad pol1tica se debilita, es 

posible que 

coerción de 

surjan de la sociedad civil nuevas fuerzas 

la clase dominante pera extender el concepto 

de 

de 

lo que significa el Estado en un sentido hegemónico hasta les 

organizaciones 

ejerciendo la 

"privadas", 

dominación. 

con el objetivo final de continuar 

Para que la hegemonía en su sentido 

más amplio sea sólidamente establecida, es necesario que sociedad 

civil y sociedad politice estén igualmente desarrollados y 

orgánicamente ligados (l~ dirección intelectual y moral junto 

con 111 fuerza). Sin embargo, la primacía del Estado es 

transitoria y debe dejar su lugar a la sociedad 
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ella a la hegemonía, __ modo normal de __ la direc_ción ·-del bloque 

histórico. En un si-~tema hegemónico -:pr_.;gr-esi_v.o, en donde la 

sociedad entera va inc'rem·éntnndo_'· el. -:·nive-1 ·:de ·sat-isfacción de 

sus exigencias; la sociedad ·_"C:1~'11 -'jueg~>:un' pá.pel ·esencial y 

:::: pegr:::::l· d~ he:eem::.:: ed8:dpT~: ~¡f ,-~~:~1Dl':º2(i·:e::rc;: seosct:ed~: 
política debido a la pérdida deL corltról .dé la clase fundamental 

sobre la sociedad, al punto que 'su --mant_~-nimiento se debe a la 

mera coerción (dictadura). Sobre el· concepto -de Estado, Gramsci 

lo entiende como " el conj-unto de - lo_s 6rganos, cualquiera 

sea su status formal organizaciones 1 privadas 1 o aparato de 

Estado mediante 

domineción" 5 • En 

e les situaciones 

Estado puede ser 

los cuales el grupo'. --dominante. ejerce su 

realidad es une concepci6n· 'que:-8e)contextualize 

por él analizadas. -As.í/ s~_gún· el· caso, el 

una combinación' entré: lai· sociedad polltica 

más la sociedad civil en donde se daría; lá-.. hegem,onía - revestida 

de coerción. O bien, continuas redefini_ci'ones' s·egún la capacidad 

de agrupar la superestructura. _Ahora - 'bien, la unidad J 

homogeneidad del bloque histórico e·starli-'• asegurada por un grupo 

social: los intelectuales, entendido·s en este aspecto como los 

"empleados" de la clase dominante que ejercen dirección política 

y cultural del bloque histórico. Esto, por supuesto, en un 

sentido orglinic·o. Un sistema" soé:ial estli integrado· sólo cuando 

se construye ., ún. shltemai h-~g~-mónico· bajo lá dirección de- una 

clase fuecíamental '.qu-e''d'orifía su gestión e los intelectuales. 

En este caso sé he -log'I"ado un bloque histórico. 

A un 

estructura 

""1:' 

mod;, de .. prÓducción 

~Óé:ifi: - determinada 

determinado 

en la que 

le corresponde 

domine una 

una 

clase 

fundementál'; ,_;-~,~'!:'a clase desarrolle progresivamente une 

SUpéreSt rud_tU fa ~-ji(iÍf ere ne lada 1 es pee ie 1 hando SUS SC t Í V Í dedes, 

lo que le'·brincía 'la homogeneidad y le dirección política (la 

hegemonía) sobre les otras clases. Este dirección de le sociedad 

es ejercida en sus diferentes niveles por una cape social 

orgánicamente ligada e la clase dirigente, los intelectuales, 
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que son los encargados de adminiatrar los diferentes elementos 

que conforman lu superestructura en un determinado bloque 

histórico; los que ocnsionar1nn la cntnrsis en donde se dar1a 

el paso dl?l nivel económico al nivel ético-pol1tico, elaborando 

en la concie.ncia de los hombres los elementos estructurales; 

el paso la estructura a los ·grados superéstructurales 

cognoscitivos, De lo objetivo a lo subjetivo, 

Si Marx, otorgaba· primacia a la ·estructura so'cio-económica 

por sobre la superestructurn politÍ:co'°"ide:ológica; Grnmsc.i, no 

analiza esta situación en término·; de' ·el~~entos desiguales al 

interior del 

importancia 

determinantes 

por lo tanto, 

bloque histórico 0 -más''' bien" scin'_ elementos con. une 

similar, Para iÜ·¡ ·so·n'· 1:dos·1 elementos igualmente 

al interior de la catcg'oria' d13 ··bloque, histórico,'; 

lo esencial del moviaiiliñfo liisi:iiri,co,se,,d~s.arrolla 
en la superestructura, convirtiéndose :la ·estructura: "en él 

" instrumento de la actividad superestiucturel. ·Sin, embargo, 

ea un grave error considerar separadamente.-esi:os dos· ei'é.mentos, 

La 

La 

relación entre estos dos factores es dialéctica y· orgánica. 

elemerito decisivo, las estructura socio-económica es 

contradicciones nacidas en la bese se expresen y re'suelven en 

el nivel de les actividades superes.truci:ur'eles; ,, · .. El .. concepto 

del bloque histórico busca unir les acciones. ·d:e::i'os\dos·: elementos 

fundamentales, no separarlos, Persigue darles un mayor papel 

de unidad en le realidad histórica, Les superestructuras son 

necesarias para le estructure, en el sentido de que le vuelven 

homogénea y 

intelectuales 

la organizan, Es aqui donde 

en el ejercicio de la hegemonia, 

intervienen los 

Se he hablado persistnntemente de que no existe una definición 

opere ti va 

le noción 

y clero de hegemonia, 

de hegemon1a apenas 

Por ejemplo, 

si aparece en 

se 

la 

señala que 

literatura 

marxista, Hás 

es la noción 

bien la que 

de dirección, 

s1 aparece 

sobre todo 

con 

en 

cierto continuidsd 

las obras de Lenin 
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en relación al movimiento revolucionario y el Estado, Quien 

usó más insistentemetite le palabra hegemo~la fue Stalin en 

relación con le dictadura. d-el proletariado, Es decir, on Lenin 

y Stalin está presente _tel noción pero _en relación e lo que 

Grsmsci entendls ·como sociedod ,político. En Grams~i, lo noción 

aparece pero en relación o ·lo sociedad - civil .y .. su .preeminencia 

en le dirección cultural e ideológica de"i sistema social en 

donde la conquista de la sociedad politice rematarlo la hegemonia 

de la soci~dad civil extendiéndola al conjunto del Estado. 

En todo caso, es importante une definición flexible y a la vez 

acertada de hegemonía, En- un contesto gromsciano, posiblemente 

se lo podría definir como una forme de poder práctico que dentro 

de las relaciones humanos de influencia y dominución ocupe une 

posición intermedia; dependiendo de los diferentes matices 

puede oscilar de un polo hacia el otro, La .hegemÓn~a_;. se da 

alll donde la clase dominante ejerce una dire_cc,ió_n __ no solo 

politice sino intelectual, moral y cultural •. -L~_gr.ii cst~ucturer 

los intereses concretos contradictorios de _lo __ s- d.J;fE!r.e>nt.es grupos 

sociales, alrededor de sus 

presentándolos como representativos del 'inteiés' general. 
- "~ '~~ ·-:''• 

Le consecuencia de _lo ausencia to_t __ a) ;de hegemonia de la clase 

dirigente sobre los clases suboltern~--¡¡, -·.·sería la falta de unidatl 

y homos•neidad d• estas cl~ses. E~ ó~uí cuando surgirla al 

interior del bloque histórico una crisis que bien podría derivar 

en orgánica si engloba 

del 
a las clases fundamentales, es decir, 

en la ruptura entre estructura y 

superestructura al 'no. 

vincul~ orgánico 

representar más o los clases presentes 

suscitada los intelectual~s. La crisis bien puede 

por las clases subalternes (organizadas o no 

consecuencia del fracaso politico de le clase 

presente la crisis porque no hay una evolución 

ser 

) , o puede ser 

dirigente. Se 

paralela entre 

la estructura y 

dirigente deje 

la 

de 

superestructura. 

empujar hacia 

En la medida 

adelante o 

que la clase 

le sociedad, 

culturales, especialmente en los 

TESIS CON 
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aspectos económicos y 
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satisfaciendo sus necesidades existencial:es, .. ,el. bloque· ~_ideológico. 

que le da cohesión y hegemon1a al bloque hi'st-ór'ic·o~ .. tfende• 'a 

debilitarse pe rs is ten temen te, La · das'~. ···d i-~~;ge~te-• · se ha 

:~n::rn :ir:: :n l:naso:~ae::d pup:al~:: :: •. dºJ~ilj~t~:t_-~~~J{ \-~;~.~i::f,·c~:~::~-:: 
,·,::.:: 

Pero hay una crisis de hegemonle·; ·t'o¡;¡¡::¡,:.(:1·e~i" i"fomiiiénte'''- p~ede 
optar por tres posibilidades para .,~olU .. ci~·~·~·~ .... es~ éri·~·is: 

"';"·>· ·-·-,·· ··-

1.- La recomposición de la sociedad civil~ 

2.- El uso ~e le sociedad pol1tica: 

3.- La solución cesarista. 

a 

La primera 

la sociedad 

s6lida de 

soluci6n es la usual. Se trata de 

civil con la ay_uila .. de una capa muy 

reestructurar 

diversificada 

y intelectualtis .' Cambia 

reasumir el estaba 

hombres 1 

esca pendo. 

programes pera 

Se revise el 

sistema hegem6nico- múcliií'ii veces recomponiendo y matizando 

posiciones,· para ello "no:: deja de utilizar el aparato del Estado 

segC!n sea nece.sarió'·;· 'Y es· aqu1 cuando se llega al segundo 

aspecto de- esta .cuestibn·¡ dado que le soluci6n orglinica de la 

crisis implica el -u~~ c~mbinado de le hegemon1e (consenso 

respecto de .. los grupos auxiliares y aliados) y de la coerci6n 

podrá permanecer liegem6nico 

grupos enemigos). As1, el sistema 

o se volveré dictatorial, según 

sea el ceso. El tercer aspecto aparece cuando se recurre a 

los elementos carismáticos en ·el· merco·· aleatorio de la fuerza 

o del consenso~ 

dedo que 

necesaria 

dominación. 

Un aspecto 

en especial 

es la sóluci6n . cesarista. Se recurre a ella 

con mayor peso relativo :; .. ::::::~:::5H,~)f I!~f i~~;: ~::.:,:, sobre la debilidad parcial 

similar dé los'·- 'div~Fso·s· grupos antagónicos. La solución 
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cesoristo, en reolidad_, permite· uno gran vnriedad de situaciones. 

Incluso puede haber cesarismo sin César. 

Frente e esta situación, las clases subalternos sólo pueden 

oponer su fuerza y pensar en la victoria si se _organizan Y 

someten o una verdadera dirección, Se trataría de desarrollar 

su propio sistema hegemónico frente al sistema dominante, el 

cual 

así 

a 

por 

pesar de estar 

mucho tiempo 

en 

dndo 

una 

que 

crisis orgánica_ puede. continuar 

existen fuerzas pol_1t_icas que 

luchan por su conservación y saneamiento. Gramsci, refiriéndose 

a las clases no hegemónicas, idealiza su tipo de conformación 

de la siguiente manero: un grupo 11der, sus intelectuales y 

los estratos subalternos a ellos. A esta dirección ideológica 

y política, puede agregársele una dirección de corte "militar". 

Pera él, dirección ideológica y dirección politico-militar son 

los dos condiciones necesarias de una verdadera lucha de clases 

subalternas contra el sistema hegemón_ico dominante y por ello 

sugiere que en aquellos paises que poseen una fuerte sociedad 

civil, lo lucha debe tomar la form_a de una guerra de posiciones, 

en donde la sociedad politice es la trinchera avanzada, detr5s 

de la cual existe una serie de fortalezas y casamatas conformadas 

por la sociedad civil, Por el contrar,io, en aquellos paises 

en donde la sociedad civil es primitiva, le lucha esencialmente 

politice y militar debe tomar la forma de una guerra de 

movimiento. El Estado, en un sentido integral, es la combinación 

de dictadura más hegemonía. 

EL NEOLIBERALISHO Y LA GLOBALIZACION, 

No deja de llamar la atención la persistente mención que 

se hace de Antonio Gramsci en el documento de Santa Fe 7 ; aunque 

lo racionolidad 

cuestionable no 

y 

deja 

... (T"I CON TE.;1~1 r 

dirección de 

de ser notable 

FALLA DE ORIGEN 

tal 

la 

argumentación 

idea (propuesta 

es muy 

número 
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3) de la creació.n _de un ·consenso en,··base a. los:· valores 'culturales 

comun<.'s en el marco •de -:i~glnieries. demo:~'ráticos apo"/ad,os por las 

fuerzas armadas de_ l~ ;:~gión•)> ~;fal\s~~:c_~i;nci.~ fue'}hacha pública 

el 13 de Agosto tle ".19~8;)'.:e~',;vlspcras"·dc,-la', caÚ~ _del· sistema 

social is ta' ex is,ten~e ;''.'' E~, u'~ ~j~ná~is_\;i';t,~gfi~S~-~-:iLÓ:i,~j~:º;-'. 'M,r_.' Lar r y 
S. Carne y~ a Hrm~ ', quj, ~·~,í! ,+; :';'EÍ cá pi t~liámpf,¡f;ffoa~éie ro glo ha l 

ha producidº_, nl~o q ii',f ,_~e'.!~~ ~\c:~-:,mu~F§:j{~~~,j~~~:~~J~(-~r~-111s c i nn o de 
hegemonla ideológica",?.'·'' En,·:.efecto, (pO:r· ést~'!l'razó".'la categoria 

::::'. ~~:· .:::·~t:"::·)!~.'~:J;;;·t!~~~~~~ll~i~:'~'.(:~:·: .. ':":' ·:: 
una u otra - para- con el.- a.nál-i'~is'i·qué~•se.:pre-tende:·efe'ctuar.-

;: ·-;>' J'.ú,' -~-~i\'.;1:1\~l.4~t.{:¡.l@g·:,':\ ,' 
"Cuando Gramsci se,, reft..ert!·;:·.-~'( •·la ,-:evolución; del,;., Estado 

:: .. ~:::::·:::.:~ .::·:~:if Cif1t:~·J.~1tf if l~if~Jt~~i~.: .. ::: 
gramscianos que circulan,,' _hoy·-•·en·; ,dla_;;::h11sta¡i>¡¡:pa~ec:iera 

~ ~ :ma:uieza::~n/ i ::n·e 
1
.laca pqiutea~~~U.o}=~i ~~?'c:{~riz~:~t~~:i;::taypaa. : : 

descansa en última• i~stanéia. e~\- :,{\at~~Tk~~~f:i-:úi. · fusil', 

sino Pon -la_._ democracia;.y, 'el· consenso.-c:EL.a'¡iar'ato represivo 

sin. embargo. está :a·1-i"f.-/.~'._ ~--la- do-ctrina de la seguridad 

nacional~.. Sin ;•sú'.- --~~e!l~né-ia· y constante crecimiento, 

las burgues1as _ imperJáiistas 

permanente de: .'';excedente 

mal podrían asegurar el flujo 

econ6mico desde las áreas 

dependientes--hác!~lris centros metropolitanos ••• el problema 

de la' 1 heg-emci-,i'J:~;-"' .;o :no 'hegemonía' de la burguesia en 

determinado ·e'spac-io'.'. "" J.a otra hegemonla, sin comillas, 

que se "artici-~].-~· .con una envergadura internacional y 

constituye el. vefdadero soporte de la primera ••• Tanto 

el Estado de -:l.ós}'..,pa1ses 'avanzados' como el de las áreas 

subdesarr_ol'ladas•(t;/han sufrido mutaciones importantes en 

la fas.e imper}alista y, más aceleradamente aún, en los 

últimos treinia-~afios; el dominio burgués se ha tornado 

más sofisticado y complejo, sus 
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ideológica _han 'a_lcanzado _un,.• grado ·-· de 'tecnificación' 

ontes - de'scono'cido>,_,_-_-·a11,n_qu_e_: ·-:sol:o fu,eser p,or -'el - enoraie 

desarrollo -··de''"- t'odos '·'los:._ ma'ss'1:YDíe(Üa-:.::._controlados por 

el imper.Í.~lis~,¡); Y ti~'~ 
ha 

en 

De una,,. 

decir,' 

es 

0.-." _'::>¡·, ,"_L• 

., 'J .. ': ;· .. ~~.·1:; ;· f;iiSJ ::::: :~·, 1;--~~ ·· "-~·-.;,.. ·~ _: 

No es que 

económico, ni 

a la supe~estí-uci:ur~'.'"'Rea~m~,nte,i,::1~qüe •s'e<quiere lograr es 

un análisis_ lo más;.;ci~i!'~~'iv·~:-P~-sibie '~obre '10; 1qtl~,.:~·st6· ~asando 
en el momento - hi:sttil-ic'o,;:(o·c·t'ual; Pcir lo mbimci;:' ·¡,5·. necesaria 

la flexibilidad co-~c:'~'~t~1~{(:o Si '.Gramsci no menciona' 1Ú'lils Estados 
~ . , -(( " 

imperialis tiis ··no .-.:'esk. pórq ue rechace las concepciones -"leninistas 

dado que -"lla.~t~\ 'd'o~de conocemos, nunca renegó del 

leninismoi.; '111::, ·'·ti:.-;:~_ue ___ ,en realidad intent-ó hacer._ fue comprender 

de una . m~,n~re 0·· nilis L. aproximada las relaciones entre la 

superestructur.á:',:_::~:;,~~;.ndo en cuenta e los sujetos que intervienen 

en el proceso-·con el fin de establecer un camino de dirección 

cultural pera .l'os mismos. Gramsci, invita a ser creativo, pero 

no es un anti;.;Lenin ni un anti-Harx. No obstante, hay 

diferencias; 

señaladas en 

y: diferencias notables que ye han sido minimamente 

el anterior apartado, Hecha la aclaración, puedo 

dado pasar o desar.rollar mi percepción sobre 

en llamar el fenómeno• del neoliberalismo 

en el marco del actual b1oque histórico. 

esto 

y 

que se ha 

la globalización 

Las concepciones neoliberales, cuyo impulsodor inicial habrla 

sido Friedrich Hayek y un exclusivo grupo de 

los que se encontraban Hilton Friedman, Karl 

Von Mises, Lionel Robbins, Walter Eupken, Walter 

Polonyi, Salvador de Modoriaga, entre otros, 

FALLA DE ORIGEN 

persones entre 

Popper, Ludwig 

Lipman, Hichael 

comenzaron por 



el año de 1944 n nivel mundial 12 , 
1 º'· Desde sus-comienzos -en Suiza, 

tales ideas tenian por Óbjetivo combatir •el ;·keyncsi11.n-is-mo- y 

el solidarismo, pre-pórarid;¡ 'el_ ·caminó.: para o·tro tipo de 

capitalismo, Entre otros aspectós;·'. e~te> gr~po: Ó~gumentaba que 

la desigualdad era un vnlo'r po~!ti\o·,~· ~'ri'a ~[:e'~lidad ~-necesaria. 
Pero, es a partir de 1973; -¿'o'n',• la:C'.''crisi_~- d~l-'modelo-:económico 
de posguerra que este pens'~mi:-~n"lc>-·pase:''a'·ganar -terreno', Ellos 

expresaban que les rií's.C:·~-s -~~-/,'18 'Úisis ,['estaban en -el - excesivo 

poder de los sindicátos, -del ~o·vl.~-i~llto· ~br~;o; 'ª~boa hablan 

corroldo las bases de le; ecumui~-ctón-capitaÜ~ta co~ sus,,procesos 

reivindicatorios sobre los salarios ·junt'o "con el"'crecfmiento 

de los gastos sociales 

elementos destruirlen 

del 

los 

Estado. PrincipalnÍente, -es-_tos dos 

desencadenarian procesos 

niveles de lucró-: de'-· lás·;_: empresas y 

inflacionarios · qu~ - d~H~rlen. -las 

economias de 

la capacidad 

controlar el 

mercado. 

de poder 

dinero. 

El remedio 

romper el 

El Estado 

serie --u'! ;Estado '/uérte, con 

poder de los- :_sindicatos . y 

debla restringir ~sus· gastos 

sociales y sus intervenciones econó~icas en la sociedad. 

El gobierno de Margaret Thatcher en 1979, fue el primer 

régimen de un pais de capitalismo avanzado públicamente empeñado 

en une práctica neoliberal, En le década de los ochenta le 

seguirlan los Estados Unidos con Ronald Rengan a la cabeza. 

El modelo inglés fue el pionero y el más puro, el norteamericano 

era distinto puesto que ahí existia la prioridad militar de 

la competencia con la URSS,, a nivel del armamentismo, y por 

lo mismo creció el gasto gubernamental alimentándose con un 

endeudamiento agresivo para quebrar a la economia soviética. 

Era un claro ejeaplo de keynesianismo militar disfrazado. Solo 

Estados Unidos, 

econom1a, podla 

en todo el planeta 

darse este lujo, Por 

y por el 

su parte, 

tamaño de su 

los gobiernos 

socialdemócratas de Europa, que en un inicio fueron renuentes 

a caer en politices neoliberales, después las aceptaron. Al 

finalizar la década de los ochenta, las ideas neoliberales hablan 

triunfado en la mayor parte de Europa. Si el neoliberalismo 
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tenia como prioridad detener la inflación. en los años setenta, 

!11 móv,imientó sin .. ~:i.c:aL y .el alza de los 

·ocherlt!1;>:: con;i_ervnr '.el" desempleo como un 

necesado ·" P!1r~> el .;~deb~i.d,o.,;fllncidn~ini~nto de 

contener salarios en 

los años 

una 

mecanismo 

econom'l.a 

: : . ~=; :::f i~!E1~:~f :!t t~f ;,~~~? :fü~t:: .. ::::·::.~. d::: :: : ;: ::;: 
reanim.aCión ~:ec~nó~ica del 

sacándolo de sus Cr;isis - cíclicas 

alcanzar .: une capitalismo mundial 

avanzado, '! restaurando las 

altas tasas de crecimiento como las· que existlan antes de los 

años setenta. En esto último, ,,eL-.triunfo no ha sido definitivo. 

Debe resaltarse el hecho de que. unas. de las medidas económicas 

propugnadas 

financiera, 

la 

por los neoliberales, esio es, le desreguleción 

ha creado las condiciones actuales par_a que se dé 

especulativa y no p~oductive a nivel •undial. inversión ,,_, ' 

Aa1_, durante los años ochenta crec.e_rli ~1 .. -.111.ercedci ·de cambios 

DIC~n.eterias, con transacciones puramente 
.e-,•-:. ·;,'.'.e 

internacionales 

disminuyendo el comercio mundial· de me.rcaderlas:: reales. Con 

les crisis 

noventa, el 

económicas que 

neoliberalismo 

he pasado el cepite~ismo 

no se ha debilitado, 

de 

más 

lo·s años 

bien ha 

tomado un segundo aliento. El neoliberalism.o e¡;¡•: un movimiento 

ideológico de eaca_la< ,ver:dederamente 

capitalista jamás había conocido en 

un cuerpo docfrina_rio coherente_,. 

mundial_,_. •co1110 el sistema 

el pesado. Se trate de 
. ··.·~·-'< 

decidido e 

transformar el mundo- a la imagen propuesta; po,r.: sus intelectuales. 

Cualquier bal'ance que se quiero hacer ·sab:f~::'~1· neoliberalismo, 

debe guardar ·su carácter provisional¡ ya> ,q.ue. se trota de un 

mov~miento inacabado. En lo económ·~-~i·;": .~!.-.;no h_aber conseguido 

uno revitalización pronunciada,_ d~1:>.·¡,~a¡iita_lismo avanzado, el 

neoliberelismo ha fracasado, también:th~'X1~~'r--edo crear sociedades 

más desiguales y desestatificadas. Per.; '¡;n - el 

e ideológico ha alcanzado· un éxito que- ni. sus 

lo hubieran soñado. 

aspecto polltico 

mismos fundadores 

En América Latina, el primer experimento neoliberal habría 

TESlS CON 
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en lo década de los setenta. 

General Augusto. Pinochet en 
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Chile 

Seria sólo el comienz~; pues tales 

poli tices se habrán de profundizar 

a partir de la crisis económico y 

donde el pago de los servicios de 

y gener:alizaf, ~.n '.~speciol, 
financiera d~l %f.o', ,1982 en 

lo ~d~~d¡¡~;~·x~:~ri~~}gc,;~ parte 
de México Américo Latina en conjunto, ·cní:rnr.1·11'1.0en·'. írn'.; proceso 

1:"·-' ;---:-··._e::'~:~'',:> .;·~-~-.,':',':'J..··.·:~ . · ..•. 
de estancamiento relativizado n lo lor.go 'de.: ~a dé:cada d~ los 

oños ochenta por los politices de . estai~1{;i~é·~r~~:·c'; r!ljuste 

económico. Sin embargo, la crif!is de ·1a:diúlde'.:eitl!f~·a.):10 afectó 

o todos por igual; no fue una "décóda '.pe~did·~., ~·.;~ór~·. ~od 0os los 

grupos sociales. En esos. oños de c'~:ei:i~n~es 
0

dif¡c~ltades pare 

lo mayorío de· la población,. los grup'os· •finenci:er~·I!; n,acionales 

e internacionales lograron amplia'r sus': niveles .• de. riqueza '1 

la· renta incrementando su participación 

simultáneamente su 

en .. 

poder politice. 

n.adonal,, 

A .. nhel. de las b~r:guesias 

o .oiejor 

burguesíos 

nacionales, éstos exper:iment!lrori una modernizac:ió.n. 

pera con. las· dicho, una mayor ·funcionalizació~ 
internacionales. ·Así, muchas regiones '1 s.ect.ores· •. que ,conforman 

la mayor:ia de los paises latino'amer:icenc:i,s .. :~.1!':.:·· han .visto 

desplazados o reubicados en el proceso; Y n.o ª .. ª\:{:J:gá_. a nivel 

:~ ;::igcr~:soespr:::~:ledse. em:::lr~:: .. ::::~r::r:J~\i~g~~~t,~1::~::::~ 
:~: ae::::B:~e 1:~ e;:::~:enstoando l::r mlaoysor~:u·p:::·i~ii~:~!{::~·e·l p:::~ 
de las politices de ajuste .ec~nómicci impÍe~~rit~da~':con el fin 

, . , . ! .. '· ;, .. . -- . • . . - . . ~ " .. ,-.,, ',~,., • .... ;. ·r~ .~ ' "' 

de obtener. fondos para el. Pª!\º :d,e ,,la: de!Ü~d.a externo. Cuando 

uno se presunta.~algo que;. pod"z:,~.a· pÚtice_r,.;.'muy elemental, como 

cuántos pobres hay en. Ain.érica-';Líi.ti~a, se dá cuenta al investigar: 

que la respuesta;~~'~'s.i;~~{ii,s~~~(Í1~: 
·~r~- . , .::· 

11 Mientr.8)~: J'~~ ·J;de.i BBnco Mundial identifica a menos de 

le tercera ,~jief.i:'e,:·,de. le 

pobre (3Í\5~ en 1989)' 

en un poc'ó ,menos de la 

PNUD identifica más del 

población de América Latina como 

el de CEPAL-PNUD sitúe le cifre 

mi ted ( 4 7% en 1990), y el PRSP-

60% (61,8% en 1990). Este último 

porcentaje es casi el doble que el del BH. En 
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absolutos la cifra ._mt~ima,, la .del __ BH,_ a_rrojo 1·33 millones 

de personas -"~La· -intermedia•;·· de· CEPAL-PNUD, 203 millones, 
·--- "''·'' f. ' ·..; _-- -·· ' > 

J la del pr.oyeí:tó, da: ~C.:si: o_lúi;.: 27.l_;:;.Hlones. Hlis de 130 

:;~()~ );;~tre.;b~;';;·; A.· ·pesar de las 

se 

·•::Y' 
'incidencios 

en 

que 

en 

en '-la>•década 
/~·:~:; ;-,:·:>/ ¡h >''.- .• :·' : :'·~;~-í~ b" ,.:;º ;'. '~~: .. :·· ·~ ,,;-¡; ·. ;·; . ,_- .. -

, .,~ . ----- - ."_;~.-- ·,.·~-:: . - ··J:. -G,,·V:·::--;~ 
¡ ·:::;:: :·::,/~;;>~~":.,. ·):~·,.··:::~~~;~ /~-:-, ;_.\:.-<. ~- i::: ·---~:: " --,·-x- .. -. 

• • L: •• 'º:::e d! ttk{f i:Htf. ;TfaJll.e~·s1'e.~.·t····Sn:e1sc:.:t~o~\r.~e- rsi::' ~:f f;~\l~.~¡;¡';' r: 
economía l~tino~~~i-ica~a. iilln a'tr~~'ésa·ifo; en 

lo fundomentál, · por tres p'.rci~esos ; hÍ.~tóriccis·; F:l'.¡.'.'.~~r~~;r~ se 

::gu~::, ~:anidm: 1::::::::od:: 1 pam1ósdées10de~r~::::: M0J:dciÓr\ªtfttfo:~ 
intentaron ndoptor el mismo modelo de los i'ndustrial:Í.~o'~·Ó··~·;.con 
el apoyo de los grupos financieros internecionales im~'oi/i~~dosc 
una concepción "prefobrlcoda" del desorrollo necioriÉil•3 .. :.!.\i'gunos 

'·'· peises la iniciaron en los eños cuorente y ·otros .:'en·,' los: años 

sesento, es le sustitución de importaciones y{o indust~iálizeción 

inducido, En reolidsd, este proceso contribuyó ~-,,incrementar 

lo dependencie. El tercer proceso histórico se da~ por medio 

de lo reestructuración de la· deúda externo, ie repr'ivotizeción 

y reprimarización de la ecori~,mi.á ¡ ásí como por la actuel apertura 

comerciol en donde los e~pf'¿59'9. mult'inácionales tienen un papel 

importonte ya que en vi;·~iJ·ci" 'del alto costo del proceso 

modern i zedor. más ccn t r'81' :;:~;.~/· iiifrif érico. son las que están 

en capocidad en ·la nec:·~-~'fdad de lleTarlo edelnnte. La 

reprimarizoción y desind\1,sEÍ::'iaHzación mediatizado del aporoto 

productivo latinoámeiic~ko~i. fbrma parte de los objetivos 

económicos básicos del' modelo· neoliberal. Actuolmente, se posee 

una economíe mucho más dominada por el exterior y orientodo 

hacia él. y. como resultonte, una sociedod en donde los 

desequilibrios internos son cada vez mayores, con mejoras 

Tfi1(liS CON .u:JJ.l 
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notorias 

agentes 

para los 

sociales 

pocos grupo_s 

que· integran 

que 

el 

conformen la mayoría 

mercado interno. En 

108 

de los 

sumo, 
unH sociedad con de.!Íigu.eld-ades· crecientes en' donde se están 

bloqueando 

dejando de 

los procesos ·alt'er.nativos de ·desarrollo. Al final, 

lado lo.s elevod.os éostos ·soéi-ales :Y económicos 

ocasionados por 111s p,ollúc·as. ·de ·.;juste' ·implementadas, en 

especial, desde la. déi;:~d~ ·de· los ochenta para el ·p1180 d~ficiente 

de los servicios 'de · 1a déude externa;· son 'tas condiciones del 

mercado mundial, los requerimientos del ·capitel :~·internacional 

y le lógica de llis diferentes fracciones de1'· ca¡íi_í:°~l: ·fin_~ná~_r_o 
doméstico de cada uno de los paises de América:;Llit:l.n'a, ;lo'~ ,q~e 
han surgido victoriosos de las polltices· de>.~s~h~lii'e'.c{6n~.·Ú 
ajuste económico implementadas en los años ochenta; ... ,·,.'. ~~r·~i••ta·l 

., . '·· '•··-•·'-' 

efecto, el eperturismo neoliberel de lea· ecorioilli!i'5.:;,ha1'/sfci'o ·u'n 
,,~-:. ,_J.:',~"~·~¡.-¡',,_,:,:.'~· 

::::~~::: ::;:re ::~::ra:x t:~~osAm::~ca e 1 L~gjn;ti':I~~:dnJi~~,;u~~:1·t~~-:: 
pagar el servicio de los intereses de le .-deuda':'~~-;¡{erna·,';' En 

este proceso de desecumulación hay que.-. me~Úcin¡i-\,)i~: libre 

remisión de utilidades de les e sus 

cesas matrices, es decir, la diferencie entd!- er PlB., y el 

PNll., latinoamericano, 

de los ochenta, este 

En el Ecuador, a lo largo de la dé cede 

diferencia ha representado el promedio 

del 9%, que 

El objetivo 

financiar la 

es lo que se transfiere al exterior 

de esta transferencia necesaria de 

revolución tecnológico-organizativa 

los paises del centro industrializado del planeta. 

año a año 1 ... 

recursos es 

en curso en 

Por lo tanto, le estabilización y las politices de ajuste 

no están dirigidas, en Gltime instancia, a reducir le inflación 

o e conseguir el crecimiento económico de largo plazo de nuestros 

paises latinoamericanos, sino más bien e asegurar el crecimiento 

económico de largo aliento y le estabilidad inflacionaria de 

los paises centrales. Al mismo tiempo, con la apertura de 

nuestras economías, lo que 

las exportaciones de los 

se busca es afianzar 

paises centrales. El 

mercados para 

incremento de 
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las exportaciones de esos países sirve para sanear su balanza 

de pagos y para suavizar la reces-ión- y laa al-tas- tasas de 

desempleo He aquí, en realidad, ·el tipo de 

exportaciones países cent roles demandan de_ .. nuestros 

paises, 

nosotros 

y el 

que -los 

tip_o- de importaciones -que. ellos 

demandemos. .Ási, los p~is_es,. centrales 

requieren _que 

se --benefician 
. •'-

de lo apertura de nuestras con ._la ampliación·. de la 

demanda para con sus productos,· 1:· en· contra parte con· una 

creciente oferta ~e produc~os ¡agrícolas exportable~ (?o para 

el consumo- del·. mer_cado ·.in'terno 'd_e las paises pobre~), e'de111iís 

de miné re les ;:a - prédos .':baj~s: provenientes de nuestras poi.ses. 

En lo q~e res'pe¿ta-a "los - productos agrícolas, le nuev,':'_ d"iv
0

isión 

internaé:ionaf:- del .:'tr,allaJ a en América Le tina he 

nuestras"-. piíses-i·dasi f.unéiaries principales: par una. 

e11ig11e~o a 

porte,. ~c_jar 

de pro~ucir "ios eii~entos básicos que les grandes ·:¡;.;i:.encies 
,_,;.¡, ••..• ·.;: 

triga y,'.°·le¡ .... leche, 

lado i- 'producir y 

las ecana_n11as de 

exportan competi'th•_amente como el 11aiz, el 

para importarlos y- consumirlos y, par otr·a 

exportar aquellos bieries complementarios a 

las grandes· potencias, ... como. son el ganado vacuno, hortalizas, 

frutas y flores, .·_can .• :ayu:da de las empresas multinacionales. 

En suma, gracias a-;-- las:· iprActicas económicos neoliberales, el 

merced a mundial es .. -.:·mi'Ls., préipié.io pare las exportaciones de las 

paises subdesnr_r'oli'ed.ói.' Esté reordenamienta mundial ha sida 

conducido por el. c"iip:i.'tai' financiero internacional. 
" ; ! __ ¡•_ 

Los países 

de América Le tina; · .. dur_ant'e· le vigencia del modelo de sustitución 

de importaciones,· eJ haber adoptada, 

" ••• las pol1t.ice .. s de desarrollo autárquica, que implica ben 

una fuerte intervención del Estado ••• unida e retenciones 

e las exportaciones y aranceles altos a las importaciones, 

y el consecuente desestimula a la inversión privada en 

la agricultura, era el mecanismo en el cual se sustentaba 

el postulado ideológico 

crecimiento del aparata 

de industrialización 

gubernamental. Este 

forzosa 

descomunal 

transferencia de recursos del sector primaria a los 

sectores secundarias y terciario en épocas de precias 

my;i [' "<~ CO JJ." . .:·1J N 
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a gr¡ col as interna c ion oles a 1 tos e' [ los set en to • e. A • J. ' p r i V ó 

a nuestras economlas de''-cifras ·incalculables- .de -divisas 

sustraídos a un crecimiento1:'cc()nÓm_ico sólido; .lo que hoy 

lamentamos pro~undam~n~~~f' 

Actualmente estos '¡Íoiaes; - BC han1 acoplado al funcionamiento 

de la economía internacional dentro de un esquema príi.cti~amente 

pasivo que precipita y consolida lo dependencia e_xterna y la 

influencia directa o indirecto de las multinaci~nales _en su 

economía. El motor de este proceso no es solamente. e_l. resultado 

de una confabulación ideológica internacional ,_,,empeñada en 

nociones míi.s parte sojuzgar o las 

de la lógica 

actualidad en 

del 

dar 

sistema 

débiles, sino que es, _también 

capitalista mundial . emp-eñado ,en la 
' '... . 

cuerpo a una nueva forma de· rié_organización 

política 1 económica 

aún más 

mundo (del neolib~ralismo .. a la del 

allá). 
. '·'' ' ·' 

El neolibera'úiim'o ,es. un._.,, parte globalización 

de tal proceso, 

se ha buscado 

por ello dentro del 

la depreciación del 

mism~ ,\:~n'i::;·e~:ot:i'os ',;fact_ores, 

;p~de~i --~~~ít~!.sÍ.tlv,0 3-:'~e ,, ,los 

,qalorios para hacer miis competitiva la mano'd'1('-'obrll~de fos')prÚses 

latinoamericanos lo cual ha condudd.(·a_ ;ñ'.Úvós nlv~i,~s 'de 

pauperizaci6n concentración de_' 111 rtq~~{~:>;,':)J~,.~t§,:,,a,1,~.sfo. 
se ha buscado la reprimarizaci6n de .l11:.Lmñy()i'f11·,.,de: la_s;-,.·e·conoin_i_as 

~::~:::::::ca:::, eole~:n:~~::~ep::~~n:{.ª ~~::::::~~~~~~t~:~%'~~~cl~: 
:~:::~~ 1 ~nd d::de in;ata~:~::1::ac:::ue;: údne~s ,d~!.::~:[~;·t~:;~.·I~:::: 
productivas de ciertos países pudieran de fó'~Dia.:' éll'námica 

volverlos competitivos, La· reprfmarizaci6rÍ.,.ec~rí~~i~~;\•; en 

última in_stá¡1ciá¡ la desindustrializaci6_ri,,,,. n1{~ -~::~~~~~c~·alizan 
en activid'ádes - con_'bajo perfil tecnológico _·Y;,;.p~r' ¡:¡·n_d"e, .en una 

escasa o fnexistente ·incidencia en el. concierto.· in'ternacional, 

Al unísono¡ se avanza en el desmantelamiento del aparato Estatal 

boj o el· ci>nceptá .de 

En realidad, ~10 que se 

su ineficiencia 

encuentra 

estructural inherente, 

los jugosos negocios que cifracen 

en juego en este proceso son 

las privatizaciones, por un 

el Estado pueda convertirse lado; 1 por el otro, evitar que 
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en uno de los ejes de algún proceso nocional de _desarrollo, 

En todo caso, se quiere:ih~cer creer ~ue tal proc~so de 

multinecionalizeción de "nuestras: ;ecónoai1as ·es i_r,reversible 

que el comino señale.do es el. únÍ.cri'; ~::_:,E~·te ':enoY'n.da división 

internacional dél, trabajo) ,ha \;cd;,'~ai~do nuevas. formas de 

solidaridad d_el cepitÜ· a. niVel 'dnter.nac'ionnl,~.si: 'bien. no .. exente 

de la competencia entre.· ello~"· . .;,!'s~~~ 1. 7 • En general, 

independienten1ent'e de· ·lo ,<iue : p~~da' ', ~l.li:~der con los bloques 

regionales que se han formado e ·niv_,el '.~u-~Ú~1 •. ac:tu~lm~nte se 

da una ,acción "fraterna y solidaria!.'· ~def i~n¿~ .:.ffuii'cÜel, del 

FHI., y' del BID., junto coó; '16s':? ~~eh'~e#i> f'oilglomerados 

:~~:~:::.~:nail :; : r n :: ::n a~:s e~::º r::!:::~".~~;~w.i~*it~.~~yediPfº::1\ic :~ 
diseño y cristalización de un • pr·~ceso_·i·elúr.rietivo·, nacional de 

¡~::~fü~~)I~~~:::;/~~~::::~~;,~f f J;f ~{f~~fü :i:. :::::::::~ 
. ', '. . _. :_._: ----.··:_ '" ~:--. ' 

lo que interese·.· en: este!,inSta.nte, .. es ,.:1,def!tificar 

las nuevas· funciones:•' que ,..·nos 'asigna' ·el,. .ca pi.tal, financiero 

internaciclnel.:e t~~v~~ de e.la i~pe~t:Úa• J .. la liberalización de 

nuestras; C~onomies;. ·El ,~··ap~:l··de •.los··paises: periféricos en le 

nueve divÚión Tllt:¿in~'c:'i.C11laii.',d'~1 tr~b'ej~·debido a la revolución 

tecnológ'ic~;~ e~ cUfs;o.~'eric'.icis ;·o:f2es; cen tl'.ÍI les¡ seria el siguiente: 

Ahora bien, 

1. -

2.-

·:;: t .·" s:. :'.:;<,; . -,.'" , -:r , ·;;'"' ~:~>~ 

multi~¡cionai por ~a~te de em~resas con .un capitel doméstico 

en ia periferia. 

3.- La función de abastecedor de componentes, o sen le 

fabricación de partes y piezas del producto final. Se 

trataría en general, de "producciones periféricos" 

terminarlan ensemblóndosc en la economía central, 

T~;~.¡;) CCN 
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4.- Como platiit'C:,rma;, .de éxpor_taci.ón, _ o_·llÍejor.:.·d·icho, operaciones 

de maquila, ~·n . dónd~'·'" les ;.;':'o~porncÍ.;one_s ·multinacionales 

controlan la·· pr~'duc'ció'n; ,:expótta'Í:ión •y, C:co~erciallzación 
·.,, •. - .,_-é,.J-.. :·>.:.··.·'~ ', ;;-,:i,. ·:~'.::- ·-~,~- .. - :.;_::-, ,:,:-;-/'., ;¡..:-. ;··. __ ·. ··: ·' . ·' 

de las cade'nas· -~de Jme_r_é:an'clas·'/de,:)'e'sos'··.biene·s· de consumo 
~/~; .<·::J.:-_,_, >::/(¡o• --~\}-'·~;,--:5~:1i~~->~~t<~'~.;;,·:r~~:7.··:;);,. :;-~ /=~-- '":~-~'.: ~~ -_~::· -- ·;_- ' 

final, inien tras ''que['; la ;<;¡,pr inci'palf :'c'.ont ri..buc i ón" de los 

paises perÚé/i·~ds' ~;~d~~;•:í'i/:fUkh~•fd;~:}'raliaJo' y las materias 
• i < • \ -. -~¡·.' ;: : '.".• - '• 

primas - b~:ra i:as ;_ 1 •'> _:;;; :,,.;: •-:: --•r· · 
"«.:. ,_., /~~E.}\~ú:~:h'(.:\·.~·,,,( ·;:::: 

Dependiendo del ;nivel 'd~:?:d·~-~~<r~~-~á~'ir~~\;~,~~-: uno de los paises 

latinoamericanos. les : corres pcrnd erras, lÜiii''..-'o' '11iis de los puntos 

:::e r1i::m:nr::c::::::~os .Asi~:~aprE'.;~)}~%~~'~-~~~-~~::o ú:~ceos 0 :;:e~:~: 
::te~:i v::edeen ~·=:~:::~.:· .. ~:-s~fr:~:t~.~ ;d;t;K~:,::.:::: ::nt::~~:~:~:: 
lugar privilegiado para ei••.!'i~'vid~-- ·d~- :;l~s dólares prcHenientes 

del narcotráfico, etc. ;;~-E-~t' 'este "'B~~_ecto; 18 ·politice 

:::::::~:::~:ªen n::~~:~:;/~~iffJ~N1';s~e}P;.7:ª11~¡inca0n:8ier:e do::~::::: 
:n r::::::ah; l:li:::: toºt;{i~~1~:~:iÍ~ 8~L?~~it:0ec/o;:::er h~u::: 1 :: 
lo económico, sociél y' p~',ÍY~ic'~ÍÚ~·-:~~:'(il\>'riie: no ha tenido mucho 

éxito el neoliberalismo 1 es : e·n· liÍ .rréanimación del capitalismo 

central a unos niveles en do~d~~~e~eli~i~en moyormente sus crisis 

ciclicas, restaurando sus ~I·~~5i-~t'asas-·de crecimiento como las 

que existlan 

periféricos, 

antes de lb's 

las consecuencias 

años 

de 

setenta. En 

las politices 

los países 

neoliberales 

han sido desastrosas en términos de desempleo y subempleo, en 

la agudización de .las contradicciones sociales, para el 

establecimiento de b'áses sólidas en el crecimiento económico 

de largo aliento, étc. Estos procesos son muy fur.cionales a 

la constitución de. 'iín· ... : ·nuevo "orden" económico y politico 

internacional, s_in ;,t'o~it'-k' ~-¡j--i;'c.uen·ta las bases nac ion a 1 es (y este 

es su puntó déÍ>iT),;'>'c '·i>éir' 1"éfemi>lo, a nivel de sectores agricolas 

se fomenta'' el:"'clÍ;~b'f;o'·-'d~' pat-~ón de cultivos en concordancio con 

el mercado,- ~'i·ti~;h'k'/' ·'o,;·: esta· manera se destruyen las fuentes 

de producció·n· -de· biisb'.:os pera el mercado interno y se genero .• --

)'i ~,1f"C6fl 
, 1 /\ -D''E umu,~1~ FhiJ Jn. · · 
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desempleo. Además •. las vert.ient.es. aaroi.ndustrialea qui? pudiera 

generar el proceso estarán·.'. en coneiión con el. mercad.o externo 

en detrimento de los be.neficic;is económicos que p.1:1d'i'e:ra.~ .. captar 

los pequeños y medianos productores, beneficiandf:! •.. ~en .>·s.olo a 

los grandes agricultores. El neoliberolismo. peri.f~ri~c}>,¡tombién 

ha ocasionado la supresión de los subsidios ol a.a.ro.:.,en.;l~s. pnlses 

subdesarrollados, mientras que en los desarroflodos. se,.conduce 
. : "· ~ 

este aspecto de una manero muy cuidadosa. Ya .d~scribiremos 

un poco más este proceso en el capitulo tres del• pres.ei>.t'e libro; 

::: :~n;:::::o 'elca ::u::
88

d
1
et

8

:o:
1 p1:~::: d:és:Yro1~i~~'.j~Jj~'b~:·~::: 

- '-·. \ ..- "" - . '"'~ \ _,,·~.,_;:: .. · ' 

una unidad monolitico en el aspecto, ec:onóai{c;;f ifodüstrial y 

:::::~:~cia ,Al a cp::::ar~: 1 laha:o~g~~r:i;~i7g~~;:',fit::~'.:~~tc::ón 1

; 

de los mercados que se. dan entre' ellos.'..:;ii~s ;p~ises desarrollados 

se compran y se venden en ~/e:~'!;1~·, ;;ri~·o :s~:~·::t~·ci·_:~ dcuiar que se 

::::~ioª, s:st:~::o. Uni::: e:ei:l:o~~~:nnid~d 'Eco::::::t~u;~pesaec::: 
los principales producto.res . r . ex~cirt~d~res de los cultivos de 

vanguardia en la nueva. estructur·a ,,produétiva. Son asl mismo, 

junto con Japón, los principales comp!adores. 

En realidad, 

desarrollados en 

la participación y dominio de los paises 

lo producción alimentaria transformó la vieja 

división del trabajo que imperó en la etapa de la posguerra. 

En esta etapa, los paises subdesarrollados se orientaban a 

la exportación de materias .Primas de origen tropical, al mismo 

tiempo, los paises desarrollados se especializaban en la 

producción de productos propios de un clima templado. Ahora, 

en la nueva 

desarrollados 

división· 

abarcan la 

agricola del 

producción de 

trabajo, 

todos los 

los paises 

cultivos de 

la nueva estructura productiva mundial. Es asi co110 se da una 

especialización dentro de la nueva división internacional del 

trabajo en donde los paises más desarrollados se dirigen a la 

producción de los elementos básicos para la alimentación como 
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son los ccrcal_es, _ la carne y la leche, lo cual re_p_e_rc_ut_c en 

su mayor nivel de>consumo de proteínas; mientras 'c¡ue.-:los países 

subdesarroll-ados. procluci;n· bienes ·de consumo colllpleme~_t·.;:·~io como 

non las frutns, flores: y 'hortalizas, pero c-on-. lá-JLadot'~ié:fón de 

:~~ ic:ºta so:l l::rc::eº 'd::::::º .el ;:rc;:dºo i::::r;~~~~~~Jit1::1 q~: 
competitividad general que tienen los paises -_de-sar.~~lJ.~d-c;>.~:,,_'en7re 
si que se lo ha ejemplificado en el sector._ el!'r;ar'.,io::·¡p_o_r ser 

.. ; ' ' 

un sector importante el reprimarizarse le econom18'-'.:.ile,' __ muchos 
, .. «' ;:_:--'.\ 

paises en América Letinu, es uno más de los problemos.-·,que se. 

presentan a le hora de conseguir una reestructuració~ ·'c11pÚ:-atisto 

mundial, En última instancia, el modelo se presenta como 

excluyente, ya que no todos los paises se integrar'án nl- ní:i.smo. 

Sencillamente algunos quedarán al margen. 

Pare la comprensión del fenómeno en donde. se da· la formación 

de bloques regionales ya no sólo 

sino con un contenido geopol1tico a 

centrarnos primero en el anólisis 

con naturaleza g~oe'7onómica 
ni• el: : mü~d ie:1 :, •-;~·~ necesario 

de los/Ú~jo-~ comerciales 

y los flujos de capital. Esto es necesari~_:,p_cir-qÜe . eL proceso 

·"globelizador" .(internacionalizador) descari:irn; ---justamente en 

los diferentés niveles en que se den los nle'dios d:e:,co'municación, 

transporte, comercialización, y traslado:;.c1fe1;,l\capital ys que 

esto facilita la operación a niVel ·-;~-{in~'ridi~l, , de las 

multinacionales. El principal freno- .~ .. ~e:, ~: -'~feS,enta a esta 

situación lo constituyen, sin duda, --1e·s~-'l.ec·.o,nom1es ··nacionales. 

Y, justamente, del choque entre 18;.,, .. ~'ii}~~r,~.; ~é _las economías 

de unos· y' el· proteccionismo de :la ~¿·~~-óm'i_ii· . .-;:de.:otros se da el 

surgimiento: de los grandes, bloques~ ~-e'Ú'ohales. Así, tenernos 

tres grandes bloques·ª niVel rnu.ndÍ~l¡ : 

1.- El está blóq ue a_me r\carí_ó .~-: ~i:.;~~: ,~~~ ~: tancial 

Estados· Uni'c!os';>;l1é'ic1é:o\:.y> CanadA. Tiene 

América, 
•··· ,_,,,: ·;;··· 

de iricorporiir .a otriis ;·iiaé:i.oóes de 

integrado por 

la 

a 

perspectiva 

pesar de los 

problemas politicos :i.11terno's y externos que pueda 
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experimenta,r. este. proceso,· 

2.- El bloque europeo, .. · Integrado po·r los paises· que. actualmente 

conforman la Uni6n Europea •. · Tiene planes. de· a·mpliaci6n, 

no exento de limitaciones .. P.olltiéas· inter.na·s·, hacia los 

ex paises socialistas :de Europa .;Oriental' 

Soviética, 

de. lá ex Unión 

3.- El bloque asiático. Está. integrado p~r .Japón,. y le siguen 

los cuatro "tigres": Coree del Sur, Ta.iwan, Hong Kong y 

Singapur. A ellos .s.e unen los .cuatro ''dragones": Malasia, 

Tailandia,. Ind.onesie y Filipinas (los dos últimos en menor 

medida). Su esfera de influencia. podrla extenderse B 

Australia, Nuev.a Zelanda y a China. 

En los tres bloques los principales p~lses, respectivamente, 

son: Estados Un~dos.' Alemania y Japón. Le libe.ración de flujos 

comerciales cabrá i:npcirtencia ·.en · ·18 · eéonom1.a de cadá ·bloque, 
·~ ; : ' . 

pero en detrimé.nto •.de. lós otros 0;, •.. aparentemente; '·Externamente 

aparecen· como. sistemas• pr.odúctfvo~·. ria:éio'nales·.:. que se subordinan 

a la lógica económica de stis 'J>at'~~~f lideres. ,:En .este marco, 

los paI.ses · subdes'!rroÜados ~j1.i;·g'r111 · un papel •sefi'~l~do con 

anterioridad y' por lo de~asi;-;i: l>~'stente marginal. en/.c~~nt.o a 

las relaciones económicas· pu~a.sc..y de poder pollt:i.~·a·;~ Esta 

situaci6n incrementa y.·~.ag'u.df~a. los conflictos s'oc:l..!lles· y 

económicos en la periferh del sistema capitalista. Ah~~~· líien, 

las perspectiva de los ciclos económicos kondratieff, distingue 

dos fases del desarrollo· .. económico del capitalismo:. una .onda 

larga expansiva y otra>cinda· liirge de tipo depresiva, .. Asi; ·entre 

1945 y 1967-1971 la etapá expansiva se manifestó en lo~,,¡i'~i~es 
tanto del centro como .~~'de da periferia, como una .-~'pócll· dé 

prosperidad y desarro11d;.·'rero en la siguiente ciñda/qerga de 

tipo depresiva que se verificó entre 1967-71 y 1983·, frente 

a la crisis del capitalismo central, se dio.o· el•.·crecimiento de 

la periferia subdesarrollada latinoamericana~ cY de aqul en 

adelante' el capitalismo latinoamericano se;..disóc:Í.ó notablemente 

del capitalismo central dedo que e pertfr de 
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el centro experimentaba signos relativos de recuperaci6n, si 

bien con fluctuaciones y contradicciones propias de· 1 os 

desniveles que marca ln acumulnci6n de capital a escala mundial, 

el capitalismo periférico se desfas6 totalmente y entr6 en ln 

década perdida. A partir de este momento se dará la 

reestructuraci6n productiva en América Latina y esto incluye 

la rcprimarización, desindustrializaci6n funcionalizaci6n 

de su economía para ayudar a resolver la crisis del capitalismo 

central. Sintéticamente, este es el marco conceptual en que 

debe ser comprendido el proceso neoliberalizador que lleva a 

la "globaliznción". A esta agudizaci6n de los conflictos 

económicos y sociales, interrelacionados unos con otros en 

el centro y en la periferia, se une la carencia de un liderazgo 

efectivo de la economía mundial, parecido al que ejerci6 los 

Estados Unidos al término de ln segunda guerra mundial. La 

continuaci6n de la crisis econ6mica con sus vaivenes en los 

países del centro sus tendencias deflacionarias a principios 

de los años noventa, han favorecido sus 

proteccionistas agudizadas por el deterioro de 

inclinaciones 

la hegemonín 

estadounidense, lo cual incita las rivalidades de los bloques 

emergentes. Estados Unidos ha perdido el liderazgo econ6mico, 

principalmente el industrial, pero continfia conservando la 

supremacía militar. Y, sobre este fil timó aspecto está basando 

buena parte de su hegemonía actual, El, dentro del grupo de 

los siete países más industrializados del planeta·; ·como ·es el 

caso de los Estados Unidos junto a Jap6n, Al~mania, Gran Bretafia, 

Francia, Canadá e Italia; tratan de regular ia econo.roiá ·mundial 

dado que la economía-mundo (Braudel) no hÓ' i:fegado.:··a s'er. un 

sistema-mundo (Wallerstein). Pues, 

"Hasta el momento s6lo han existido ·dó:s :~~[iedades ·de 

tales sistemas mundiales: imperios-muildo·;0 én 'iós:;\¡ue e~iste 
un Gnico sistema político sobre la mayor.«:-parte ·.del área, 

por más atenuado que pueda estar,· ,SU co'ntrol efectivo, 

aquellos sistemas en los qlie tal sistema politico único 

no existe sobre toda o virtualmente toda su extensión. 
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Por conveniencia, y a falta de un término mejor, utilizamos 

el término 'economía mundo' pnra definir a estos últimos 

••• Ln peculiaridad del sistema mundial moderno es que 

una economla-mundo 

afies y que aún no 

imperio-mundo .•• " 2 0
• 

haya 

haya 

sobrevivido durante quinientos 

llegado a transformarse en un 

Así, en este momento, a nivel de consenso civil (hegemonía), 

no de sistema político (fuerza), el mundo no dispone todavla 

de instituciones universales dotadas de 

evolución 

podere~ regulatorios 

ord.en.a·da hacia uno suficientes para dominar la 

internacionalización "sin fronteras". En ·este sentido, lo 

pues· dado 'qÜ:~ ei .·nacionalismo 
- ' ' .-·: ': ' : ; \, ~ .. 

regionolización es una necesidad, 

no puede ser rebasado sino la asociación de naciones en por 

conjuntos regionales, es uno moner:a de' 
·..,:·: '·. ;; 

e~¡iresar sus intereses 

puntuales a los demás grupos ext.ernos. a lá' r1{gi6,n ;:: . 

Llegamos, en efecto, al asunto.· de '.las nnciones. Es verdad 

que los economlas y los capital.e~. sigué'n ,t~n.iendo una base 

nacional a 

economía 

pesar del 

mundial 21 • 

alto grad~ ·de ·'.in.í:errioci(,nalización de la 

Dentro d~, :.,.la· •... ~.eccino~í.a internacional 

contemporánea, las relaciones ec:cinbm\'c~s· se han quedado entre 

los· más desarrollados en 

inversión. Asl, en los 

80% del comercio mundial 

lo que. ~~~,~~{ta.·· ai comercio y a la 

inic:io.s t~~'.:/1'?oos, aproximadamente el 

se dio eqtré las economlas de la OECD. 

Y, el grupo principal de los m·~s . desarrollados contabilizó 

aproximadamente el 70% de la inversión directa extranjero 22
• 

Los paises de menor desarrollo constituyen una parte muy pequefia 

de la economía internacional. En general, las naciones 

industriales exitosas como Alemania y Japón muestran una gran 

renuencia a invertir y desarrollar el núcleo de su actividad 

industrial en el extranjero; prefieren que lo máa importante 

de su capacidad productiva se quede en "casa". El aspecto de 

fondo en todo este panorama "global" es la gobernabilidad y 

el papel dentro de este asunto de los estados nación. En efecto, 
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FALLA DE ORIGEN 



118 

el problema mayor para el desarrollo de. 

lós 

una econom1a 

internacionalizada y regiopaf{iada, son ·.se~timientos 
proteccionistas que se presentan en lo's div~~·.s·os estados 

nacionales, a pesar de que l
0

as .. ~~ol"lm11i~s ... de .. ·ei~'o~"· ~stados nnción 

están menos sujetns que ante~ ~·· 1:~> acci6'n·. fndep~~diente de sus 

gobierno~. Por ello, e 1 as un to .1i:. ió ~ci'ti;e·;'o'a'bi i tda.d económica 

es un aspecto central del· pr'ó.ce.so .h.is.'tórico mundial. Un retorno 

a un sistema de control: como<'el:;·q¡¡¿' s'~rsió''en áu momento :Í.nicial 

en llretton Woods, ·dada .laii"condtcicil"les 'áé:tU~le~, parece deseable 

pero inviable. Ade .. ~~~~:· ·~~s. ó~,8a~L1mos internacionales no son 

entes vivos .·con ·u .. !1ª,' ·rílc.io·n,alida.d .p.ro.~ia.· Su. racionalidad esté 

externos a .. ellos que los condicionan determina.da 

seriamen.te. 

po,r .. factores 

Eii reaÜdad, la ~a~riri~ ~e·-la~ ~~¿~~- tal~s -~~d~~~~~ 
. ",)';;";,- >· :1·,· 

De tal manera que esperar ~~a externos son determinontes. 

especie .de ncoordinación internacional", ~~n.t;o con la ·c~·cÍpé'~áé:i6n 
profunda entre los mayores bloques regionales,. in·,;'fá·f~i;· :de. 
objetivos comunes es pedirles a la~ est;uctur~s·':'{~'J{itj:é:·1•h·n~les 
un 

la 

nivel de subjetividad que, sencill,amente', >ncÍ·.p~'seen.'' Así; 

creación de un mercodo mundial úni.co e~cl~yeht~':e;tá fo~j'ando 
unas economías regionales sin las estructu'ras :i'ns'f'itucionales 

;:._. - ' ~· -
apropiadas que contengan los mecanismos polftic.os instituciónales 

para su regulación. Estados Unidos, en ·~{'.cú:~¡,ó;':,~:; los Siete, 

está ejerciendo en este momento tal funci6n "teniendo por base 

su poderio militar y económico (hegemón m'cineJ.a'~·i~ internacional). 

Pero, esta es una situación que hace''. ·de .. la fuerza su eje 

principal, y como Gramsci 

para la hegemonía en la 

el dominio del sistem~ 

expr~~aba, no 

sociedad· civil. 

en a tal 

es el estado adecuado 

No puede ser eterno 

arbitrio. De ahI. la 

importancia que se l.e .· deb'e coÓÍ::ecÍer a los estados nación en 

tal desarrollo .• 

Inicialmente puede pensarse que los estados nac16n son un 

limitante para tal proceso, si se mantiene su tradicional 

apariencia, pero no si se concibe que la gobernabilidad y el 

territorio pueden ser ·separados 2 3 , teniendo en cuenta que los 
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estados __ nación están perdiendo sus capacidades _para 

-.·:· --· - --

gobernabilidad económ.ica y -que ·1cis procesos naci·onales_•• están 

cediendo su l)~i~~ci¡,- a lo"s ;~'O~eso:S mundiales; parodbjica~~nte, 
el papel de l~;'esddoi .. •nación no d --' ----· · : ' .,, Pero 

- -··--- - _., -,-. . .. ·"· -- - . .-úni'is.cmo_i,n_up;oyed:-,_e':r-.. _,_;_ª_,s-~o'.~b-~e".r:t_:atn-•-.~:_.o·".• 
no en 13u_ tr;.li.'c'f~'~'á1< T~ll~i'i~'"iomo el' sino 

como trans~i~~~/;¡'~···,i·(~: gobern~bil:Í.dad interrind;~n~l y'~, if·omo la 

autoridad cent;¡1 entre los gobierno~ r~gi.6;~;~l.ei y' locales • 
.. •;., \:,;_\,:''. --

La gobernabill°dod, esto es el control :de' una act'i-vidad por 

algunos medios semejantes o uno cadén~''eri ionde se 'd~seo' alcanzar 

resultados, ·es· una fuñci&n· qÚe'-· puede · ser 

en sus vari;nt~;¡_ .:pGl>ÚcÜs, priVada, ~statal y 

no estatal, por inst:i.tuci.o.:.e~ 'na'cio\;a:i'~s o pÓr~la': pr~ctica 2 '; 
el estado nación deviene en ils'o' b-éntral' en i:odó'' C'F proceso 

pues las políticas y ~ráctidas 1d~ i~~: ~ita-dCi:s' dikt.ri.b~;eh· poder 

de manera ascendente a n·ivel illtei-~~¿ii>n.Ü. y· 'f11.i:é1ia,· abajo a las 

determinados 

perfeccionada 

agencias subnacionales. La é~tabil:tdad -·~ri'';; la economía 

internacional se podrá dar si combinn la 

regulación y el acuer.do ·sobre objetivos' comunes y patrones de 

gobernabilidad, siempre que los Est~do~ :·:~~~bajen juntos para 

alcanzar una regulación internacion'a1:' común. Estas últimas 

apreciaciones están tomadas del libro:··(y~·'señalado) Globalizatioo 

in Queatioo de Paul Hirst y Grahllmé· Tti"iim'~s~ll; las menciono porque 

ellos tocan a mi juicio algo que e:s''.:hn-·punto neurálgico dentro 

de este fenómeno que algunós .int_electuales han llamado 

~~~o ::lpir:::~~n "~n l\ªne:t:~'a;.-s~·-~-r-•_:_,i,*n;Js~±t•~i·.~t;~u:fc:~~i-=o-,en,:e. :se l:o cerx\tsitcea s:::j :::: 
nivel de r~ci;Ó·n¡¡lid¡¡dI-;:· . ., no son entes vivos 

:::á v o~:: :::i:.:: ;0ia;;~ºj_N_Dl,fe•';s,:_._,:_:.,•---~-•_:_~.P:~u;eJd-Je'.t:--;_._º:·-~,,_:_._-_._,_,p~e;d~:i~-r~s a p:renetlela: ac i :un ea 1 i ~ :: 
condicionan;:- ::fJ{!AF 'se '' - a las estructuras 

instituci'Órialés ;~-n ~'i'vei det''J~bfetivldad que sencillamente no 

poseen. Es un- bueri deseo, eso si. Por otro lado, vale lo peno 

citar a los mis11os autores porque esta afirmación es esencial 

para con su libro, ellos expresan que o pesar de los altos 
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niveles de comercio internacional y_ de inversiones, ros procesos 
·-; -_ - ~ --. -- ;.-:-.· -, . -~. :.: - -

locnles nacionales - y las a-cciones económicas permónecen 'inmóvi-les 

en el centro. ''L/'_-evidenc·i~ que han considerado en los difere'ntes 

aspectos de este asunto de la globalización, como son: el 

carácter dé los· mercados financieros mundiales, el p1(t r ó'n' ;; ti e 1 
el -núiii~ro comercio mundial y lo inversión extranj ere directa 1 

y papeles de los compañías multinacionales, y el prosp-ecí:'ó·· para 

el crecimiento en el mundo desarrollado: todo confirme 'que no 

hoy uno fuerte tendencia hacia una economia globalizada. y que 

los naciones mayores y más avanzadas continúan siendo d~íDinantes. 
. - " - . 

Por ello, expresan que es un deber deshacerse de conceptos de 

moda como es el de globalización, pues no hay razones para"-cree_r 

que las fuerzas del mercado invariablemente e inevitebleíDentc 

prevalecerán sobre los sistemas regulatorios 25 • Como se verá 

más adelante, el asunto de la globelización yo lo enmarco 'dentro 

del bloque histórico y el . pa"pel de los intelectuales en. la 

búsqueda de un consenso_:páre' !In~- hegemonia dentro de la''sóc'iedad 

civil a nivel ideglógico; Pero rio es algo mecánico; es un 

intento de expÍicacÚ>n J~iS ri~c;-ie'nte sistema-mundo. 
. " . . 

Continuando con -el: ariál-i:sis dé 

regionales, ccín'i:Í.ene r~c~'rla'r' que 

la economia no s6io que h~- el,canzecÍ~ 
o lo revolución Úentific~,-tr.~·~·ic~' 

.la formación de bloques 

la -internacionalización de 

uri nivel muy elevado gracias 

de ·1os paises centrales y 

al grado de interrelac:Í.óri eiistente -~ntre ~as empresas y bancos 
que" ª:.,;:·,. i~ par, aunque parezca 

el adecuado mecanismos in te rnaci onaies: .. -'n'~cfi'.!1-~ ~ios para 

funcionamiento de esta- eco~;;¡;¡f-:~-.:hfat.amente internacionalizada. 

proteccionismo. Y es justamente __ de ~-~:u_i/:"-~~~::rr~~~:~~e 1i·surge el 
Agudizado esto último•.-p'or·•Lla''ic:•falta·,, de un adecuado nuevo orden 

:-. : ... · : ._.,:.:~~: ·'.: .. : ..... ~-~.r:L~:>t,é/~::.;\·~p;- -: -.;.:";"· 
internacional, his-tór_icam·e_ri't-e,'¡_,b'ii.'sii'dó en un hegemón representativo 

.- -.. _:.':,,;;,i ,. -~/i'~--f f,.:·if.~Jllt~:.,,,J;.\;=:~:·:,:; 
del mismo, Au_nque no-.-.todo·s:,;:_-estan de acuerdo con esto último. 

Tal es el caso d~ i~: ~sdíf~la Post-hegemónica, Si se habla de 
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la formación de bloques regionales ya no sólo geoeconómicos 

hablando d~~ incremento sino geopoliticos, pienso yo que estamos 

de las contradicciones y de la búsqueda 

si se habla de una consolidación gral)ual 

de 

de 

la·- hegém'O--nia, pero 

las in~~ituciones 

internacionales con la suficiente capacidad pÓ~~ · cÓÓrcÍ:Crúfr un 

mundo multipolar, estamos hablando inundo 
. - : - " 

As i, las i ns ti. tuC: iones- s~r gÚ'a·~ ºd~spués de pos-hegemónico 26 , 

la 

el 

segunda 

GATT., 

guerra mu n d ia 1, como las Nac i'ones Unid~'ii: ;'18' OTAN. , 

el FHI., la OMC,: son insta~cÍ.as ;qJt1 ~~.'.~~-~~Í:>n en 

pe~fecéionainie~toi a-:'.'fün!1 mayor 

pa~ado y futu~~: P'ci~r!"d:ilt~blarse 
su momento, en 

gobernabilidad en 

base 

el 

a su 

mÚndo 

en general, tal vez, de una clase capitalista t·r~:s:~¡.~·i.'ó~'~Í: ·cuyos 

intereses estarian representados por las i~si~iuciones 
internacionales anteriormente nombradas, las ··c:uaies ;¡,ediante 

el apoyo n determinadas medidas evitarian confrontaciones 

elevadas entre los bloques hegemónicos, Esto n.l.tim-o·;_· ·se. parece 

muchisimo a lo que dec1a Karl Kaustsky allá por· el·:añ_Ó "ie 1915, 

en donde contemplaba la posibilidad de que di!sa'par~'i:teran las 

guerras entre los capitalistas mediante la i-~~-~-~~-i~C:-Í.ón de 

un ultraimperialismo que sirviera al capita.'f:'' :_:·financiero 

internacional para la explotación del mundo.:· En: ;'f'oiíO · caso, 

es persistente la idea de la formación de una clase: '~'¡i-p'i\:alista 
:;-«_(_ 

global, que provocará una atenuación considerable· · íle 

que no :Í.111p~dÚf a su vez 

los 

conflictos entre· 

la existencia de 

los .hegemones, lo 

conflictos locales en lireas del 

mundo dado Q'-_l~ est_o es positivo tanto p~ra el dominio de tales 

naciones _com_o_.para la venta de armamentos 27 • 

nuevamente., es_to es. atribuirle a las 

racionalidad ~objetiva que no pos~en. 

Pero, debo decirlo 

instituciones una 

En sentido. inverso, _se ha creido posible el surgimiento de 

una confrontación termonuclear para el año 2020, aproximadamente, 

valiéndose para esto último de cálculos que combinan los ciclos 

largos Kondretieff con el surgimiento de les guerras. Asi, 

se cree haber demostrado que los ciclos bélicos estarían 
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relacionados con. lá onda. ascendente pues en este, ·punto. se darian 

de c<>n~ocio~~s'~ .~~ci~i~_s"-":,·cgue~ras y la mayor cantidad 

revoluciones). Si la .ac.tu_a1· onda. asce·~dente/inició.::su d.escenso 

por los años 1967/1973/ .· p~ed~ ~~eie~~'é:i;E!n·hii~\:de :;in¡·~iar su 

ascenso para alcanzar la 'éií~pide •del ~is.ri'o: en ;·Ú:1;año· 2025, 

Para esta época es probabii que lá .'.h~g~m~ni~'. d~·;:·E~t~'áo~rUnidos 
haya desaparecido por completo, En u~ mÚndÓ niÚltipolar, donde 

países como Japón y Alemania ya deberán tener:-· otra. jerarquía 

bélica pues por causas geopolíticas el uno 

para asegurar su acceso a las materias primas·,: el otro para 

llevar adelante su política expansiva de é:~~~im:Í.ento económico, 

debe tener 

degenerar 

además todo hegemón 

el poder económico 

para 

sino 

.,. 
ejercer su pape·l,·n,o···só.lo, 

el bélico-militar,/:• P?dria 

esta situación en una guerra total entre ·.18_,~i'po.te:i:ic'ia_ hegemónica 

nombrar 

China, 

" ••• crecimiento del PNB. r'eaij\j~{~'ó./f.;'~á~·,·sfdo. alrededor 
. ·«--:. .. ,.,;;· ·-:~ ; - . -_ ·- . 

del 10% .al .año durante . ,m,ás· .·de, ,,u?.ª :.·/,década, y hoy 

más .del 70%, ·de 

estatalcá;, ;·',ií~·;~ 
entrado' 

indican .. 

rebasará ·Ja 

de rébas~~ ~¡ 

~está en manos no 

japonesa hayo 

o largo plazo 

más rápido que 

·pais tenga la oportunidad 

:: : ::,:·:·: .i{:·:z,,.::J.~~¡{Qi¡,: ll:~~:~l·:t:,::,:.:,::::, :: , ·~:: :: :·:·:::::: 
aquello podrik dertvaJ"' 'el1 1~hniit:~Úerra. Pues, tradicionalmente 

la transici6n;:he.ge~6n·icii{:~eí!h~/cí~.do cuando una potencia central 

emerge vicfor.iosa '··de .. una situación de guerra, El resulta do 
__ .... ---i 

1~,s1s ce:._·:~,. ·;i~- \ 

YhLLA D"Ei OfüíJM~ 
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de la guerra, en este sentido, era el pri11cipel lírbitro de_ la 

sucesión hegemónica, Pero esto, en ·1as act.uales circunstancias 

de poder nuclear por mlís que se hable de .golpes in.i.ciele.s con 

ventaja y estrategia para destruir al enemig·o .. Y. bajar 

sensiblemente su capacidad de respuesta, es s.encillamente un 

acto de mutuo aniquilamiento, Es en•· este .merco qu.e, las.;variables 

sobre la interdependencia económi.ca inte.rnacion~L y la 

integración política internacional, junto con el ,desarme, 

adquieren un papel principal. 

"A primera vista,. les re'giones. apar_ecén.· .·,di:stan.tes unes 

de otras, tanto, que á!gun<>~ ari~Yi.l'tai. no .í\iin;:vacilado 

en presagiar guel'.rás: .Í:;o~i'~~t~Ü,s 1: ~nt't~ \. elles. 

¡¡¡¡~:!i.'.'.~~.~~:;Jf :¡jlllij~~)~~~[~~~~~;f ::~~~::~:¡¡¡ 
caracterización defensi~~~~;~ .Esta percepción errónea de 

. .-.•··:o,: .• 

'autosuficiencia' con l~ faque algunos autores tratan de 

investir a las regi~nes.·;.'.c subestime un aspecto 

en su momento, por · Raymond 

internacional nace como· tal 

Aron, 

hacia 

para 

1945 

quien 

y se 

de etapas 

distancias 

precedentes 

f1siéa,,.. 

porque logra reducir 

como las distancias 

a · partir de lo revolución 
··/ 

ya 

el 

acotado, 

sistema 

diferencia 

tanto las 

•orales, 

cientifico esencialmente 

tecnológica. Es éstá. última la que ha contribuido a la 
-.;· 

globelización, la .que destaca especialmente en la esfera 

económica, si· bi~n •. t:léne otras manifestaciones .•• La 

globalización éi f~siiiied~ de la dinlímica adquirida por 

las relaciones económicas 

la segunda guerra mundial. 

internacionales al término de 

A partir de ese momento, se 

desarrolló un proceso de internacionalización del capital 

y de divulgación 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

del régimen de acumulación intensiva 



generado en 

conformación 

124 

Estados Unidos, ·situación . que propició la 

de ·un .. ordew --económico-' -bajo --la .l!gida de la 

Unión Americana ol q'ue 'fue-ron· subordinados E_IJ'.ºPº Occidental 

y Japón. De oh1 q~e'':·ieÍ)(análisis de -la globalización 

económica su pone' énton'ces··:<L ko':hé :i'd'ori~e-ll'J.·r ; ;los ·re loe iones 

económicos intcrnacio~'a1:¡·~.:~oiúf·::'f'e1_¡l~ióhes- entre espacios 

:: : : :: '.: ::.~;: :~::~: :'{t{{\~lf i:!~,f,{{[\~~: :~ .::.:::·.o::: 
::::~::o Un::::~1~::::t1 .. ~~-l?~:~~%t;:~tai{;~pe~:st:la::e,o ~: 
realización de un:· é:o'~eri:-ió que. -h¡i •,-de,.: ser ':dirig.ido, más 

no reducido nf .;.elimiri~do.;. 'lo~ tres· poderes... se 

consideran cad~ ·~~,¿; m6~' :l.riterdépenÚé~t·~ •. ·Tienen problemas 

entre s1. Pero más ¡Í~sa lo que le~ ii~e;;, 1129 • 

Refiriéndose a lo" "inversión. extranjera directa y a los 

regionalismos, la m'isaÍa autoi:-a:·-~xpr~.s~ 
:,.~., '. :·-'::~ ' 

"Esta, entre : 19_83"'.•.y.•.199Ó veces más rápido 

~i:~~~;~~;·:·~:?;A~:·!i~f 1¿~~l~t~J~.::~i~{i;F:~;1j::; 
integrado por Amér:i.'ca'-""/di!'i"..::;~·or:f'e, .. con Estados Un idos a la 

~:~::o' Eu:~p::re;;tJ:~!.it!:f~t;• ~co~a J::::z:. la E:::ez'at,ri:d~~ 
refleja la entre globolismo y 

regionalizoción:•:.:a·1.úiqúe- se concentra en determinadas áreas 

geográficas, la>:pa'i'í:icipación de cada uno de sus miembros 

es mixta -léase iíitérregional. Asi se tiene que 

territorios o estados de Asia, Japón es el 

inversionista, mientras que Estados Unidos y/o 

Europea se disputan el segundo lugar. Dicho 

en algunos 

principal 

la Unión 

en otras 
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lo 

intercapitolista, mas ,!•,O .,es un l.'roc.e.so que 

autarquia o el aislacio'nismo ·:,.,d't:».Aa~ ,,,regiones 

institucionalizadas. Como efecto <de',la é,gl.;baÚ.zaciún, 

las variables económicas internas. ·Ji;'.:,'.,'{ri';;;~;"É;'tados o 

territorios se encuentr,an cada· vez,mlis permea~l~s'er,influidas 
por los acontecimientos inter~a~i~h¿{~;:y"· .. Y la 

regionalización se gesta como el(.q,Pu.ªe ... s····.·,~ ... s·e:.}. ;~:~r~.~~io entre 
la ampliación de los mercados : .-- ~~~~~sforman de 

competencia 

conlleve la 

nacionales a internacionales ••• ) y la sl,o)!l)}zac,i,?n.' total ••• 

Recuérdese que la globalización no es; . .,l!n · ·proc~·so Unívoco, 

incluyente, sino que tiende 

discriminatorio que reproduce, 

a 

en 

ser .. , 

niveles 

se.lectivo y 

nunca antes 

vistos, la polarización en la distribución de.' la, riqueza 

en escala planetaria y el agudizamiento del ~o~flicto 
Norte-Sur que en la posgue.rra fría sustituye. al' conflicto 

Este-Oeste, característico de l~ guerra fr1a" 3 º, 

primer 

de que 

dato empírico que sostiene 'la 

nivel de _acercamieÍito entre 

afirmación de 

las régio.nes, 

que hay un 

es el hecho 

Se 

" .... los flujos, de IED en economias altamente 

industrializadas . se han elev.adc;> a un promedio anual de 

de los países 

creció a 81% en 

que caracterizó 

46% desde 1985 ••• 

industrializados en 

la 

los 

participación 

flujos, globales 

arriba : del 75% el 

al 

periodo 

pedodo 

1985-1989, 

de 1980 a. 1984. Los cinco principales 

generadores de IED son 

Unido y Estados Unidos. 

Japón) son también los 

captando el 57% de los 

ochenta" 31
, 

puede decir a nivel 

Francia, Alemania, Japón, Reino 

Ellos mismos (con. excepción de 

principales receptores de IED, 

flujos mundiales totales en los 

preliminar, que la IED es un 
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instrumento de integración mundial_ que podría 

esto siempre ·y ,cu;,n'dó' .no implique 

destfno __ ,fin_~í.t de 'e~tos flujos 

encontrarse en 

un crecimiento 

sus comienzos, 

artificial del 

:: ~:ve;:::n .en ~::::r h:~la;edr0ce:en:::1:iN·t,:,~:t_;.?-~;:d8Ór;ci~: :~~ 
capital, en donde las finanzas so:'~ 'iaV f-~..,~;~iísf''~ó'nd ~C: toras de 

la economía dejando de lado a_ la prod'~C:a5k y 'iii ,comercio. 

El punto central es si este nivel_de;:i~,~-~-~-;'~'f'.~cÍ.~-n~-~- económicas 
",·,. ':"t,'.."' ,·\.~· 

impedirán uno lucha por la . heg ~IJ(O,;°:í:~~ ,:,;,;: ~~:l ;:,:r?~-~º:- ~e los 
diferentes sociedades políticas;.' f?L, hegf?món: domfoante "".no_ a 

nivel de un estad o mund i o l, si no por· ~} ¿k~~~{~~~ :;Íié 1't~~< mili ta r, 

elemento necesario bojo determinodas 'cir'~-~ri~~;.~-cias pa'r~-: resolver 

ciertas crisis orgánicas al int·e~iQ'j-':: ~e "'ú-n''bloque tÍisi:6rico-

resulta ser la fuerza que en este sentido poseen 

salvar este obstáculo y 

los Estados 

Unidos. La búsquedo pura 

nivel de sociedad política 

u otra del marco de la 

pasar a un 

mundial es la ompliación de una manera 

democracia. y es aquí donde 

el aspecto de la integración política internacionol. 

tocamos 

Esta es 

uno necesidod en los términos de dominio y de los procesos 

globolizadores de los estados nacionoles, y también una 

protección necesaria contro los conflictos bélicos entre los 

países y quizás entre las regiones. 

"El crecimiento de organi:i:.a-ciones i_nternacioneles he sido 

geométrico 

observadores 

desde la 

ha1>1án 

segunda - guerra 
' . . . \. ~.. .'~:>: .. -.· : ·. ::· :··.; 

de' la:' c'ÓnfÓrauición 

mundial y muchos 

de una política 

verd aderanlen te 'g loba f, d~l~::~fª}·;,. c'ómu'nidad internacional, 

de una sociéda«i 'c_iv:i·i -int'ífrnacionál y de la integración 

de grupos separados de ci.p'úú1~l:as nacionales de una sola 

: ~:: :noc :iocÍl8:liets~ li ::: ¡;'rhíi'C:~/J~~ba~les n.o. • 
1 
:: be rna

0

:egnatna\zeasc i 
0 

::: 

igualmente C!r_eéidC> d·e: 'át'anii-a fenomenal ••• si la tendencia 

hacia la irit'e&r·aC:'i'ón'-' ii'olltica internacional sigue en "1 
f ÍI tu ro, d~ber i'a':''red'u cft' · 1 a proba bi lid ad de u na g uer re entre 

Estados centriiles ••• los regímenes que son democracias 
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electorales probablemente n? se comprometerán en una guerra 

interestatar con otros .reglmenes dero°ocráti~os similares, 

Las democracias elec.tora les están tan inclinados 

hacia la guerra ·con otros reglmenes, pero se comprometen 

en guerras con regímenes no democráticos, Desde 1815 

no ha habido guerras interestatales entre regimenes 

democráticos ••• " 32
• 

Claro que se puede argumentar que durante los últimos dos 

siglos han habido pocas democracias y por lo mismo pocas luchas 

entre ellas. En todo caso, es un régimen politice que acompaña 

al 

de 

actual 

la 

proceso 

sociedad 

globalizador y que busca llegar á ser parte 

civil mundial. Podemos hablar ·de un 

multilateralismo, ya no sólo en el sentido clásico .ent~e los 

diferentes estad os, sino entre las di.fe rentes regiones, o entre 

los diferentes bloques. Un .~uevo ord.en mundial, qué ª .. ~!'··embargo 
reproducirá a su inter~ór, por el esencial sentidó de la 

competencia que posee el capitalismo, las. '·.'profundas 

contradicciones qu~ lo han caracterizado como sistema, 

históricamente hablan.do,: 

multilateralismo cabila 

En realidad, 

hablar de 

más 

un 

que un nuevo 

trilateralismo 

independiente, es deci.r, .. una· hegemonia tripartí.ta cuyas bases 

físicas estarían en Br~selas, Washington y Tokio, donde 

existirian a niv.e1: pl·a.netario numeroso.s regionalismos 

periféricos. El apoyó en la sociedad politice mundial amerita 

el paso a la hegemonla ideológica.consensual para poder mantener 

el sistema total. Sin e'mbllrgo la triada en si misma y por sus 

conflictos internos no resueltos, es un obstáculo a este proceso. 

Refiriéndome a lo que mencionaba anteriormente sobre la 

tercerización del capital en donde las finanzas son la fuerza 

conductora de la economla y no el comercio o la producción, 

ello tiene como efecto que· la superioridad productiva, a la 

larga, no pueda ser sostenida por ningún estado de manera 
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indefinida •. Esto __ quiere decir .que los 

y de revolución "t.ec:nológica ·de· l.os 

procesos de readap_tación 

paises mñs desarrollados 

enfrentan un problema e:.i"t.r~ct~ri!l; d~ fondo que tiene una relación 

directa no sólo ·con su. désarroll'o'··· s.ino con sus· pra·yec'ciones. 

hegemónicas. Posibf~'m:~'.~~;te s·e ;~ierise que Japón, por exis.ti.r 

alli una amalgamé dé <é~l:.e:dri',Ll!m'~;~'e'sos estñ al margen de,'ie:ste 

tipo de situaCiones~ ·,·.Pét:~.:;, qué pais de los im~ortarité·~ en 

el contexto internacio~~'.'i 'no ::ta~b~Í~~ ante .una cri:s:l..S .bur~fitü, 
Los ejemplos estñn a la orden.'del'die.' 

Por otro lado, 81 interior diil·,·.b;ia·¡¡~~ '.asÚ.tiCo se dan 

situaciones como estas: el :Ínier¿.ílmbfofZ'iib';;;ér.cial entre Japón 

y los paises del sudeste asiñdca·'~¡('~sem0eja' al que .existe entre 

~ ::ó:ac i::::e d e:a rr:~l ad ~'spe: i :::f'.~~Í'~~p:·¡t;;ai::en ~: de;::~:~~:: 
manufacturados, lo periferia ··"1aé:' 'vende ·esencialmente materias 

primas. Lo mejor de sus·· ··~\io'n~·e's'" t'écnológicos, Japón se lo 
··=:-;.-

reservo paro si. Alem.iini'o, ·;·a·· ··.pe·sar de poseer una interesa'nte 

conjunción de intereses e~'f:re\·;·los empresarios y la fuer:r.a 

laboral, 

de la 

niveles 

tiene serios ·.p~J}:,_i'.·~~~s- económicos internos producto· 

reunificación-' de'· :.ia~·\·d-os ·Alemanias, existen elevados 

de las 
de des em p.li.~n-ºd:u.·s:·.yt··~·;r~·.it_a,~s·~_.P~.-C:o ha lograd o ingresar· •al· me rea d 0 

nuevas . •... ''·i'c:omo ·san la informlítica· •.y la 

biotecnologia, 

industrial en 

inestabilidad 

Unidos 

él 

existe 

mismo que 

Sin embargo, 

En i:o'd.'cii ·caso,·· el problema de la readapt·a'ción 

los · tres hegemones es serio debido· ·: a la 

d.e • .iéí{ mercados financieros; ·Para los Estados 

lá Jv~ritaja de que trabaja' con> un papel· 'moneda 

pilé de ·emitir ( hegeaión moni!tarió in ternaúona 1). 

ro·s costos no• sciiamente 'lo pagará' la delicada 

estabilidad 

del planeta' 

de 5·¡¡· propiii eccinomia' ·(recalentamiento), 

entero ,;(mfts ·bien). :-"1.fa~•dÍ.srJn~iva que se 

sino le 

les esté 

pre sen tanda a e's tos • ffegeuiif1i"ésc. e'si 'dominar o seguir la corriente 

general. Peroi si· se ·~iiÚÍé"L·l~\'co·rriente com!in, en qué puesto 

se iré, El papel de'".-·u~. ·Est.ado se hace necesario, pero la 

pregunte es quién lo ve a dirigir. Es en este aspecto donde 
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se inscribe el proble_ma de la _sociedad politice (la :-~>o_erción), 

de ln sociedad civil (el consenso) y_ ln hegemri'nt~ ideológica, 

Además, en todo CS)'O está el tip_o de .r\';a~/()J1.i_¡.S;•"<norte-sur 
(desarrollndos y subdesnrrollados).. C()m_o: es ;-"per"éep_t,ible, el 

asunto asoma como algo súmamente com"p).ej"o> p-o'r>. :{~"s•i",v.a"riables 
~ .... - .· .·.·, \ . -:- -:Í·,' -- ·-:.·; ::::~:·;-·_- ... 1 ... <,--:, ,_ • . 

~~: ::~~:ol:f :;'.º?.:;,::f fü~:',~f ,:,:~l;i:ot~~~l~~¡f ii~~- :,:::~~~ 
·.·><: ~(~~· ' ·~-:~'.·>:. \ :~;•: ,. ; ·" .· ' _"_/· 

. .,.¡>·;_ ; .. -;.: 

~~:d:::~~:ª •:~"i:I:~~i,u~~;c;?A·r·:ei;s:~~:~;¡D;~~~p-~~~hte~par;:~ 
ejemplo; de las. 50 empre·sas d"e.'mayor ·.enverg"adura;·:del mundo 

por su nivel de ~en~es"; en i95~. la r~vi~t~? F()~t~~~ colocó 

a 42 corporaciones de .Estados Unidos y ,8 -Europeas. En 

1968 eran 37 las empresas estadounidenses ···col~cades en 

esta cetegor1e, 12 las europeas y por prime_r;e" .. ve_z e_p_areció 

una japonesa. Este tendencia continúe _.pr_ofu:n_dizéndose 

ye 1989 les 50 empresas más grandes del plen_etB_(conteben 

con sólo 17 estadounidenses, les europees_·liabien llegado 

a 21 y 10 eren japonesas. [Consúltese. Alb:ert: Bergesen 

y Roberto Fernández, "Who Hes the Most Fortu,ne«500_ Fi_rms?", 

Journal of World Systems ltesearch, vol. 1, .:num. "".12, 1995, 

pp 5, 6. C.A.). Siguiendo los datos prop_or_cf~,ri,edl)S por 

Fortune, en 1995 el taller de investigación. de1:.:seminerio 

de Teoría 

Económicas 

empresas 

del 

de 

del 

22 japonesas 

: . . - .-~~ : '" ;;_.' ... -_'_~·.· .-. ' ., . 

Desarrollo del Instituto de ;IR!;~_sf:j.gedones 
le UNAM había contebil~zed,ó :. e,ntre• Íes 50 

mundo e 14 estedounidense_s, 14 .. europeas y 

en áreas que ven desde le industria 

aeroespacial, computación, equipos de oficina, electrónica 

equipo eléctrico, mineria, producción de veh1culos y partes 

pare automóviles, refinación de petróleo y farmacéutica 

hasta textiles, productos metálicos y equipo de transporte." 
3. 

r¡··:t;16 (;;.,O·N· - -
l L. ..• .:::i ,¡ 

, FALLA DE ORIGEN 



1JO 
A lo cual cebe agregar que según un resumen de la misma 

revisto Fortune'", para el oiio de 1997 esta circunstancia en 

lo esencial continúa; pues entre las 50 empresas más grandes 

del mundo e·n orden de ·ganancia anual; Estados Unidos posee 13 

de las cuales sólo 3 están entre las 10 primeras y Europa·· posee 

14 de las cuales sólo une está entre las 10 ·primeras... Sin 

embargo, para el aiio de 1996 Estados Unidos registró entre las 

500 empresas más grandes del planeta en 1996, a 126. compañías, 

mientras que en el aiio anterior contabilizó a 153 •. :Jap .. ón, 

registró entre las 500 empresas más grandes del planeta en"l996, 

a 126 compañías, mientras que en el año anterior corita.bilizó 

a 141. Francia, Alemania y Gran Bretaña en conjunto, siguiendo 

la misma linea de análisis, registraron pera 1996 a 1.17 .eínpr.esa.s, 

mientras que el año inmediatamente ante.rior contabilÍ:zaron":en 
'•" 

este rubro a 

que se habla 

114 compañías. Por 

de un declive de la 

este· tipo de· situaciones. :es. 

hegemonia .l!stadoun~deó~e; do 

cual 

Pero, 

habr1a incrementado su nacionalismo econóíniéó 

por ejemplo', bien podría argumentarse que .o· 

;¡::i~i'.!lt~~:~¡f :~;¡;~¡¡~¡¡;1;¡a:1~111111¡~ 
lo ha sido, a su vez, graciaÍF a .·l!I!;' ,éo~!l:b':iones 

transnácionales (colonialismo Japphés, ·el~ '~f;:·?p't"E!~~e~~a, 
patrocinio estadounidense de le' ~osgüe~re ,.:·, súbs'idios de 

la guerra fria) que los afecta'ron de modo''ú·~ico; ••.• ;35 ... 

Lo que se sugiere es que la. ·mayor parte de Asia está siendo 

incorporada e un sistema· de ·pro<iu·cción· cuya mejor descripción 

es le de de~arrollo dependiente¡ y que son las "trensnecionales" 

las que 'fomenta'n·•. la ":Í.ndust:riali:iac'ión y el crecimiento económico 

de la perif'eri'a 3 '. Por· ·eso, Heria Cristina Roses tiene razón 
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cuando afirma que 

" ••• los 'nuevos regionalismos periféricos' que se 

vislumbran. De nuevo, es menester insistir en el hecho 

de que la regionalización de l~s relaciones económicas 

internacionales es la forma que asume le competencia 

intercapitalista, no su negación. La n_ecesidad _d~l sistema 

capitalista es lo e"pansión que. garantiza.su superv~vencia." 
l 7 

Pero, la pregunta de 

con la hegemonía. Las 

fondo continúa en. vigenci.a, qué paso 

señales principales , de la declinación 

norteamericana 

fundamentales: 

se las ha querido encontrar 

sería la dÚuslón 

en tres causas 

de ,la ,,._capacidad la primera, 

económica y tecnológica del centro hacia la periferi~ del sistema 

capitalista internacional. Le ségunda ,· .,Pº.r ... lps .. ,. de¡;ajustes 

sociales y políticos al i'nterior ·d_e _l.e .socl,'"dá_d - norteame~icene. 
Aquí se incluyen, por ejemplo., a los: diver'sós, grupos de interés 

que al perseguir su beneficio han,perjudica,do:.ª ~:u~_h?s sectores 

sociales al interior del lo.s E~~~do~ u}1i~cis; La _te.~céra, por 

el excesivo gasto mili_tar .c,o_n, .el obj.~tiv.o de etenAii._r. más la 

po11tica internacio_nal __ ·ae los. Ese.idos · Unidos . ,~.~c(a le 

desaparecida URSS.,.,q:ii!~ '11.e\uecon~mi~ interna: ._ .. _.!>n'·.~Jecto, 

:~::::::st:ue e:l:~an::s'!~ tj:Nt~:~ t;::a~Es::~:: ~nn::::i,bn ~:; :~ 
contrario, hicieron:.d·Ei. -eiiite ',ª!'Pe.cto. algo usual, dentro de su 

administración ecónó.miéa •... ;:_'.Más ·de·: .una v_ez se ha mencionado que 

es una economiá. eón Ün-:ke}~Eis:Í.irnlsmo milita,r disfraza.do. 

"En las honduras de la depresión, uno de los aspectos más 
. ·, .; 

importantes ·-para .. estimular a la economía fue el aumento 

del gestó social, principalmente en salud y educación. 

Pero también marca el esfuerzo pera asegurar el crecimiento 

económico a partir del estímulo del mercado interno, meta 

de gran importancia pera el paradigma democrático en le 
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Nace.. el· _,llamado 

En la· Tnd;ust~ia. de guerra; en 

la aeroespacial concretamente_, se i.['e'a 1 i zon · continuas 

crecientes inversiones · de~de·,, j947;.:·; ;'In~~r'tir en 

y 

la 

economía de guerra significa '.iuírie~t~I';·,1~' i:~~e'iili6n 
lle va a 1 crecimiento ~íi e ';J.~ :' prod,~c~;ióÍl; ':la 

i:otnl, 

"renta lo que 

nacional y el empleo." 38 

Asi, el debate alrededor de lo declinación de la hegemonín 

de los Estados Unidos se ha centrado en estos tres aspe.ctos, 

Y no vo a cesar muy fácilm.ente, Pero, siguiendo lo lín'en" de 

este trabajo sobre la concepción gramsciana del bloque hi~tó~ico, 

vamos a trotar el asunto de la direcci6n hegem6nica .e ideoióitC:a 

consensua 1 en la sociedad civil · planetario exc .lu y~nte: .yo· no 

más en el plano económico o de la áociedaa '¡,.oliÍ:ica, 

principalmente. Por eso decia, al inició de es.te ,'ensa'yo, que 

lo superestructura!, y dentro de c~t~ ~ª' dirección - ,, .. ··. . 

ideológico-cultural, vo a ocupar un .iiapel ,mi.if:fmportonte o la 

:::: ·::, :~ ·:~:::: :~·::::·.::t:~~"?!i1~%~~~Hf :!~~~~ :::~:: .. :: 
ese puede ser el comienzo dé'bt~~~· i,n,~errci~Jit'tes •para futuros 

investigaciones, A través 

vamos a comprender mejor ·10 

actual bloque histórico. 

del' 'aspecto 

que pienso 

ide'i>l6giC:o y cultura!, 

está ocurriendo en el 

La idea que paso a sostener desde este momento es que aunque 

la superioridad material sea un condicionante necesario para 

la obtención· y el mantenimiento del poder de un hegemón (no 

se excluye la' fuerza)'. lo socialización de determinados valores 

y normas a nivel mundial pueden prolongar la influencio de ese 

hegemón más ;allá de determinados cambios materiales: siempre 

y cuando' 

económicas 

coni:inGe poseyendo determinadas caracteristicas 

y militares que avalen tal proceso. Me explico, 

TESlS CON 
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sino. de los valores 

representa. Y no e.s 

en lo formal a todo 

estoy refiriendo al 
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valores y normas del hege111.?n. en cuestión, 

Y.: .normas que en apar.ie.nci11 .el sistema 

al.gp, :inflexib)e, al Contror,:lo, .. _es matizable 

ti~o de s'it~~cion\ls• Más cláro, yo no me 

."e~tÚo de: vJda nm~rican~•i: Me estoy 

refiriendo a aqu~ll.o~s valores qUe lrnn guiad.o lá existencia humano 

desde que el ser hum~~º habita s~bre e~te. ~l~n¿~a-~ Se me dirá 
,· '\·:·•''. :- ,:,·.· " ' '" 

que todo valor es· algo .subjetivo pues en ü'i tim'a instanc in el 

objeto es definido por el sujeto. Y nqu1, ya intervienen 

procesos de tipo cultural, ideológic()S,. de. él ase social, etc., 

y en tal medida no existen va,lor.es eternos ni tampoco 

universales. Y yo contesto que si,;. que, eso es verd'ad. No 

pretendo caer en una posición del _derecho natural clásico que 

justifique el liberalismo. Ni .tampoc~. acab,ar con las id!'o.log~as, 

o con la historia. Yo estoy pen.sand.o , en ·el individúo como 

entelequia universal atado a las, necesidades ,q~e le exige la 

vida desde que es vida, el mundo d~sd~ q~e es 

,, ... - t·-,¡· _,·_ ,,:_:·:,. 

lo Aqh::a P::: n •es es::: : :lo;ce;u~anlf .;~~~t~i,it~~~)·~!f~;[ií~,t: l.:~:::~:::: 
para mantener su dominio •... ··r.or ... <; .. 1o·;:;;tánto.,',; .. :·pienso¿.que .es muy 

~i~JJ,:.~~~:.·::;~·~:::;{i[;!;1~~~~~l1~~f lll~'.t~~~HJ~:~~ 
telecomunicaciones' máquinas copt~a:~:f~";f';•; :~-'~.:c.' han modificado 

radien lme rite la di s p ori i bi l ida:d~~;.~.~~~;fJ~~;tg:i,:<>r_gi11c:i ó n. Ha y un mayor 
flujo de ideas y dotas a. •nivíil••,íli'uridia'l •éoaíci no se ha dado nunca 

antes en todo la historio, .de,'1#:;·~vmi~idad.· Esta amplia red 

de comunicaciones difúnde las y valores entre los 

diferentes sociedades, generalizándolos, Por eso mismo, 

pensadores sociales de derecha en norteamérica han expresado 

que 

de 

la taren de los Estados Unidos es ser el motor 

un orden internacional, el modelo y mentor de 

Tt :. , .:)· :- t'. N· 
• - ...... ~ ' - ·.... 1.-' ... 
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regionales de influencia, es decir, el. hegemón, global dentro 

de los hegemones regionales (el jefe de todos .. los jefes), pero 

basados en una productivo y competitiva econoal11 de 

lo inforaación. Esperan que ese 

11undi11l 

tipo ,de .. e'é:-o~omla provea altos 

económica· Y., cohesión social 3 9
• niveles de empleo, prosperidad 

Ucntro de esta socialización universal de valores 

al sistema supuesto, el ideal democrático ~tadó 

como parte del intento de. encontrar el consenso en 

está, por 

capitalista 

la sociedad 

civil mundial. 

James Petras, se preguntá por"qué.::la\oposi_ción de los votantes 
" ¡ ;': ' .' .':·.; ,> • ; • J1 ~. . ' . ·.~ 

hacia el neoliberalism-o· se .. tra_d9ce:;en ... l_a. elección de reglmenes 

sucesores que ter~inani; ad;;pt~'riJ'~ f~les politicns, econóinicas• 0
• 

Y como respuesta afirma,,:que: ~~l cÓinportamierito de las masas 

a favor de los regimeries· 'n~:C>1ib'er~les s.e da más por, el fraude 

político de. que so'n objet~ .· (lÍi mentira), por la falta de 

propuestas alternativas ·de los, grupos de izquierda. En efecto, 

el resurgimiento de el -populismo en algunos paises de América 

Latina, como en los casos de Argentina con Mcnem, ·en Perú con 

Fujimori, en llrasil con Collar de Mello, en Ecuador con Bucaram, 

y tal vez el coso de Fax en M_éxico; todos ellos se inscriben 

en 

a 

lo que podria conceptualizarse como un 

los populismos clásicos de los años 

neopopulismo. diferente 

cuarenta. Sin' duda 

comparten algunos ra·sgos co~_~nes, pero tienen· elementos 

claramente diferenciables, y h~st0 .antagónicos. Los neopopulismos 

conceden una enorme impor_tánc_i~ a la legitimidad tecnocrática 

y proporcionada 

credibilidad 

por,. expertos,. financieros 

está lejos dÉi toda duda y que 

económicos. cuya 

se sup_one actúan 

de forma 

neopopulimos 

totalméntc 

tienen 

objetiva. La 

que acomodar 

razón 

a sus 

es evidente;

sociedades en 

los 

las 

especificas circunstancias culturales en que se puedan encontrar 

poro el duro .. ,golpe_ de los ajustes económicos. El líder 

neopopulista garantiza personalmente que no hay otra opción 

para salir ade'lante del estado de crisis general que el tomar 

las medidas económicas que anuncia y que han sido preparadas 
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por un equipó· tíicni_co de a_lt_o _nivel que le.' acompoñarñ--•en su 

gestión de· gÓIÍierno. 0 Aqu1'," el 11~er¡'tneopopuÍist!'·'.tiell~ una 

1~::.~:::f ff~1r~.~ii~Jít{~~!t~~i~t~~~t~I~ii~1~f J~?~it;~~ 
los medÍ:~~~·-' r.¡i,01 i berales.. tronsf feran>J :los,-;>:r:e·cursos,i:nacionales 

:a s
1

aas e s}e'elr ~ :~.":~·.1:~0 '::: ;;,, :¡\!~~¡~~~¡·;-~·~··.t·:·'··~.~'il~!~~~¡;:!i::; ::: 
económicas.': se establece úiia "' _ -, -:d~-,;_dob:le',"v18 entre 

el 11der' y el equipo tecnocrát'i~i,- qúe '.he''~scogldc>': los avale 

con 

de 

el 

del 

su carisma pero a su vez recibe é.los beneficios: de rodearse 

gente de 

carisma 

momento 

primera clase. 

del 11der, su 

Én ·est.e 

cesarismo, 

aspecto, lo 

su intuición 

decisivo es 

y le capacidad 

espontánea 

Tanto de comunicación con les masas, 

en los populismos actuales como en los de los años cuarenta, 

existe une vinculación entre el lider y la masa de electores 

gracias e la seducción del carisma. 

Debe recordarse que el populiamo consiste sobre todo en una 

forma particular de agregación politice más que un programa 

de contenido ideológico o programático. Este último factor 

explica su notable flexibilidad para adaptarse a diferentes 

modelos socioeconómicos sin casarse 

años cuarenta puede identificarse 

con 

con 

ninguno. As1, 

un Estado de 

en los 

orden 

nacionalista, basado en le sustitución de importaciones, defensor 

del mercado interno y otorgador de subsidios sociales. En los 

años noventa, 

eco.:iómicas 

los neopopulismos surgen en el marco 

neoliberales y en medio 

de politices 

de una 

disolución-fragmentación de los grupos sociales más pobres debido 

a la crisis económica. A les multitudes que siguen a los lideres 

neopopulistas lo que les interesa es que se satisfagan sus 

aspiraciones especificas, momentáneas, No son como los populismos 

clásicos que pretendieron integrar al cuerpo social a los nuevos 

grupos y actores que aparecian en el escenario social y pol1tico. 

r¡·-. . ,:i (i ( q1¡-
J ' .. ').' 
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Por eso se puede prometer una cosa en la campaña política .• y 

al llegar al poder hacer otra muy distinta y ser reelecto, 

realidad no son 

en la dispersión y 

integradores, son excluyentes. 

la desagregación social. Si 

Se basan 

las masas 

continúan 

elevado. 

votando, no lo hacen por un valor é ti co-'pol i t'ié:o/mu y . ' ' -- . -- --~- ;: . " :~~ .- -
Lo hacen por sus necesidades del momento. ·:r:;. R •. c;>r:: sus 

relaciones clientelares. Pero es ahi justamente ·doride se :-iiúiert·a 

:::::::::es e~unta:a\u:: a m:~::~ • ma:~~:al ~a:~::l~:::~> ~~~tf~i!;;~~ 
haciendo entender e.amo :cuna manera natural, usuaÍ,":;'norniál<,dé . 

. · :" 1._~-ll.>"· ;·~--,::,_·?~::.~-:;_ .. ;_.· 

vida a través . -de tbdos los tiempos. Aún más r,.;a~l-~:« d.el 

liberalismo, más allá ·-de::10 que conceptuamos .como')ca¡Íifali'smo', 

más allá de lo que p{itn~~~ los intelectual~s·. ·Do'~?t'f~'ni~~~~i·'¡,~·ri 

:::)j)j)),:.:/:::~{:~~:~·=~'.{\:~::~):.~~{f f f~~~~¡~: 
el político le está mintiendo. P~ro•;.~e·~af~f~a a ;f~a lógica 

muy práctica y sencilla: el qile promete ·'más, _a_u,rique no cumpla 

con la mayoría de lo que dice, ai .ai~rio.s·.~ ¡hiede que haga más que 

el que promete ·menos. Asi, ,el .. cons¿i-.va.du~ismo permea hasta 

las capas más pobres. "Porque.,_ son .. ignorantes, por eso se 

equivocan", o "porque son ingenüo.s".· No,. hay más, mucho más 

que eso. Hay toda una red de valores de exclusión que respaldan 

tal conducta. 

Hay otro punto muy importante .. en ·.este asunto que merece ser 

resaltado: se ha cr.ei.do que los, intelectuales de izquierda deben 

"abrirle los ojos" e estas: p:obr~.S - y embrutecidas masas. Es 

la figure del civili.zedo. ~._,éiue: v.a ..• e. educar al salvaje. El 

problema, creo yo, .es qu_e_ e.l :iritelei:tual les va a contar "su" 

historia. 

partir de 

adquirido, 

Si, por el· contrar1o, oyere a estas personas y a 

aquello 

podría 

ap~~ndier~ 
suceder 

y 

que 

reestructurara tal conocimiento 

tend ria un mayor grado de 



accptació_n en ese "pobre"· grupo social. Son 

personales, que he te.nido el atrevimiento de .escribir. 

ideas 
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muy 

Desde que Friedrick Hayek y un grupo de intelectuales' 1 como 

Friedman y Popper, expresaron con un sentido coherente (para 

ellos) el camino teórico y práctico que debia seguir la solución 

de los problemas económicos del planeta, en especial de los 

desarrollados, esto es, las concepciones neoliberales; no han 

cesado tales ideas de ganar, de una manera u otra, terreno. 

En el aspecto de los diferentes contextos sociales en donde 

les ha tocado desenvolverse, 

diversos países regiones, 

más o menos, los siguientes 

tales ideas se han adaptado a los 

p_er:o el modelo siempre ha tenido, 

e'lementos comunes en su aplicación 

a los paises del Tercer Mundo: 

1.- Liberalizációri, de· las· preé:io·s del comercio· interior. 

2.- Liberalización d~l·;• l:oinerció exterior;. r.educiendo o 

el'iminarido restriC::cioriés' . · · aranc'ela~i.as i :.,.•y no 

3.-

4.-

5.-

arancelarias·. . .· ..... _ ~\;,:\ · 

~~:~::~~~o::c~::· · :c: :~:::!::c ~:~ ·, :~ Pt~!:f~;tj·f v~~é:7~~ ta tal es. 

Liberalización de reglamentos para· 18 <i·~vArsÚ'in.''eittrárijera 

directa, introduciendo fa~ili'dád~s~· ff'pai~ : repatriar 

utilidades, etc, 

6.- Reducción del consumo privado mediante el dete~ioro de 

los salarios reales y la restricción del crédito •. 

7.- Restricción de la oferta monetaria. 

8.- Aumento de los ingresos pQblicos ~ trá~és de : reformas 

fiscales y de la revalorización de los bienes y servicios 

vendidos por el Es todo. 

9.- Subvaluación de las monedas nacionales. 

10.- Reducci6n del dUicit fiscal. 

11.- Reducci6n del gasto social. 

Coda uno de los puntos anteriormente señalados pueden ser 
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de un extenso comentario objeto 

este paquete de "políticas de 

socio-histórico. 

e.s ta b il i z~'ción 

y 

y 

es que,, 

ajuste 

estructural" se lo ha usndo en prácticamente todo el Tercer 

Mundo, tanto en Africa como en América Latina; El ·:objetivo 

de fondo (como ya se ha dicho) en su aplÍ.cáciéí'n es''':'el gi;nérar 

.un superávit comercial y fiscal primario en los paises· deudores 

para que puedan pagar los servicios de la deuda externa. 

Lo anterior, unido a la indiscriminada aper~~ra- ¿6mercial 

de los paises periféricos en la compra de productrii de los paises 

del centro, proporciona el necesario Únanc'f~mi~in.to o ln 

revolución tecnológico-organizativa en proceso en ''ios países 

industrializados, aliviando además sus ciclos recesivos internos 

junto con la persistente tendencia al desempleo. En las "medidas 

de estabilización ajuste estructural" hay 

respecto al recorte del gnsto público, al 

paro comeritar ~ucho 

deterioro dé. l~s 

salarios reales (no es algo 

los neol i berales pensaban 

incoherente, pues ya 

que esto estimulaba 

desde 1944 

al aparato 

productivo pues le ofrecía fuerza de trabajo barata) a pesar 

de los efectos de la disminución de la demanda interna, n~értbra 

comerciul con el reforzamiento del sector éxprirtádor 

( reprimarización de la economia), "adelgazamiento" dél ·ap.árato 

estatal mediante la privatización de las empresas púb.licas (los 

grandes negocios y el 

privatización conduce a 

aumento 

muchas 

de la dependencia, 

empresas de alta 

pues la 

prioridad 

nacional a las manos de los inversionistas extr.anjeros), etc, 

Pienso, además, que su carácter ya no pasajero sino persistente 

ha devenido de la necesidad, a estas alturas de la historia, 

relativa que tienen los paises centrales de esta transferencia 

de recursos actuando como fenómeno conjunto para tal situación 

el deterioro de los términos de intercambio, variable que provoca 

un continuo desbalance en nuestras relaciones comerciales, 

lo cual lleva nuevamente a 11 ájustar 11 al aparato productivo 

nacional de cada uno de los paises inmersos en el proceso con 

el objetivo de "sanear" la balanza de pagos, principalmente 

TESIS CON 
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en lo que respecta a su comercio exterior 

(importaciones-exportac~ones), 

Vistas así las 

no es un concepto 

cosas, a.firma que 

de 

"La 

los 

globaliz.ación 

cuales viene 

acompañada de una 

sino var':i"os .. la mayoria 

intención ideológica y que 

la globalización es ptir lo tantti 

" ... una 

para 

ideologi'.a 

inhibir 

conservadora 

la voluntad 

que 

de 

encubre la realidad 

selectivamente al mundo de acuerdo a u~a :i:l.o<Í,a .. config~·ración 
de poder, a la que trata d~ ~resefva~ y ~onsolidar. 
Presenta así como necesaria e lne/itable una· configuración 

contingente 

decisiones en 

La dinámica 

de la 

función 

egoi'.sta 

rea 1 id ad pr,~d ue; to. d·,e par ti Cu la res 

de obj eti vós ~ intereses esp_ecÍf i~os. 
del ·mercado y la· bGsqueda 'de. la 

ganancia pecuniaria po~ 

consideración son exaltadas 

y del progreso ••• "' 3 

'en,Úma 

como.' l~ 
de cualquier 

realización de ia 

otra 

raz6n 

Se está hablando, a mi .juici.o, del intento ya no sólo de 

conformar una muy partié:uÍar f(frma de sociedad polltica ,global, 

sino de universalizar una,, d'iite.rminada forma de . socie~~A" civil 

global excluyente~., No) s~ úa:ta de consagrar principios como 

el de la igu~ldad,. p9r. ,~J(l~plo. Como dedan los neol!berales 

en 1944, lá ·desigualdad es. una necesidad histór,ica .. y real. 

:~s::;::: Pq:. :.a·sq;Bni.-~l:~W~q''.::e;el :a
8
:el

8 
histórico dentro .. delh·a .. by.~oque 

. '·•••·· la glo.balización! , que 
entender su pár.t'iciúar forma de concebir la reálidad. Asi, 

para Carlos ·vt'las, las proposiciones 

globalizadores son las siguientes: 

1.- La globalización es un fenómeno nuevo. 

2.- Se trata de un proceso homogéneo, 

que 

3.- Es, asimismo, un proceso homogenizador: 

'1· l>~T" 'Y•~] ... ,,.) .. ,.)l .. , ./,i 
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dominan a los 

gracias a la 
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globalización .. todos seremos, antes· o después, iguales y, 

particular, los latinoamericanos seremos 

desarrollo, cultura y 'bienesta~ o nuestros vecinos del 

Norte y de Europa. 

4.- La glob~lización con.duce· . ·'ai' ·pr.og res o .. y · al bienestar 

universal. 

5.- La globalización de la economiatJ
0

conduce 
·- - • .' > • 

a la globalizadón 

de la democracia. :.;·<· :·.~ ~. : 

ú.- La globalización acarrea:~. l;\;' cl~saparición pi;ogr'es!va del 

Estado, o al menos una ;P¡;fdici~.d~importancia del' mismó. 
:· "' . .: . ,-_ . . ". •' .,, ~ 

En conjunto, estas próposiciones· constitui~i;¡n ··:el .núcleo 

de lo que se pod ria llamar. la ideologla de la gl~baiizacibn"". 
El escrito de Carlos Vilos ti1!ne la virtud de ser sintético 

y rico en ideas; YÓ,' por mi parte, solo voy a resaltar los 

pensamientos que tienen relación con el tema propuesto para 

este ensayo. 

Estoy de acuerdo en el sentido de"· que .. es .. una ideologia ·a 

la cual se le quiere dar un cará'éter ·histórico, ·como si ·fuera 

una gigante·sca e indefinida nebulo'sa .que''·''lo:. abarca todo de manera 

ineluctable e irreversible y que enéú~ntra::en' si misma' la fuente 

y razón de su dinámica. Pero, se trata de·•un'á ideología que, 

según creo, ya no sólo quiere la coe·rción para la aplicación 

del neoliberalismo, sino que busca el consenso en los más 

variados niveles para su aplicación. Recuérdese que a los NICs, 

no se vaciló en calificarlos de "dictaduras del desarrol'lo", 

represión y 

los bancos, 

pues los estados controlaron los salarios con 

dispusieron de capital gracias al control estatal de 

éspéciales; subsidios 

de estas 

y otros programas 

situaciones a Hong Kong. Así, 

exceptuando en algunas 

"El autoritarismo hn 

sido necesario 

asiático ... nlt 5 • 

ta'mbién juega 

En efecto, en 

para la consecución del éxito en el Este 

En este ·.sentido, la democratización creciente 

un pap·el· 

América 

'importante en 

Latina surgen 

el 

en 

nivel 

este 

geopolítico. 

proceso los 

TESIS CON 
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neopopulismos,_ 

principalmente 

Como ya 

el -"estilo 

lo !xpresé en su 

de :-v-ida. americano". 

momento, no es 
~-1 .. gl·~~aÍizado, 

pienso que se trata 

nivel 

de un sistelJla. uni_ve'rsal ,de vi~.ª q~_e se estú 

propugnando a mundial y que confunde 

del capitalismo, .. en 

existencia humana. 

su.· 

Pero 

paiticuh~ manera 

esos valores no 

capitalismo, son valores que. han _demostrado, 

interpretaciones históricas-culturales, 

los 

Ú ;~nt~nd~r la 

son .PLO,,P,.,i,os de 1 

má
1
s_ 8,U,i\'. 'de t'odas 

una :persistencia 

Ide~'i'ó~i'c~mentc, 
las 

muy 

los 

pues 

elevada en la historia de la humanida,d. 

globalizadores se los están apropia_nd~ •. lla~_id:~ ~-~y lejos, 

se están afianzando en las vivencias de 1-,a~- -~olectiv:idades, 
en los valores creados en su exclusión, en su pobr_e_za. Por 

eso es. que 

mayor arraigo 

sobrevivencia 

más y más. 

en América 

entre más 

de aquellos 

Latina, los neopopulis~os encuentran 

pobreza exista. Es el sistema de 

a los cuales se les quita cada dia 

Para Vilas••, la globalización se originaria· en Europa, por 

explica ria 

El· capital 

lo siglos XV y XVI. El marco conceptual económico.~ue 

el fenómeno de la globalización sería el sig~i~:~:t:e: 
.•. ·.··-- f' 

tiene una tremenda fuerza expansiva; esa_. capa~id.ád .. :.:.expansiva 
''. ·\'- ,.'·'';•·}' ," . '·(:· ! T ;,,.

0
f,'.· ,', 

combina la dimensión local con la proyección <glob'aL Los 

períodos de aparente 

son también periodos de 

espacios nacionales, tras 

internacional, La 

transnacional y de la 

metamorfosis del su 

expansión dentro de las debe 

asumir la forma de capital ,;producí:i::J;oé\ 4y,i\/éapitalco~comercial; los 

activos financieros asiim~~ 'u~',-~é~~i~;~;~-~~H~;~'i~'.{~}}{~~: Pero para 
poder moverse de un mercado -·a. otro;- e1fre·:s·ca-ra·¡ global; el capital 

debe liquidarse asumir la for~~--- d~ ;;·~/IH~ fJn~-ncieros: así 

habd.a ocurrido en el período de ··187,0.'.'"f914, y as1 vuelve a 

ocurrir en nuestros dias. Por eso sería posible afirmar que 

... ~"--·CON 
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estos periodos de 

manifestación como 

capital. Así, la 

vertigin.osa .expans'i.ón .·. transna~i.onal., y 

capital·· financier·o.,, constituye:;. la· norma. 

producción· ; .el.· 
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de 

del 

del 

ca pi tal ismo, 

"propio". 

mientras· que · .ra· 
Por eso surge la 

·circuiáé:ión 

idea 

el ,terreno 

~.oritemporánea 

la· apariencia 
' .. ) ' 

de 

del 

la globalizoción, tal imagen se originari'a 'en 

dinamismo actual de -la economia y. en, la '.'escasez 11 de 

movimiento 

es tamos en 

de 

la 

la economía 

actualidad 

mundial 

viviendo 

en el .Periodo anterior. 

un periodo de particular 

sucede .a un perlod_o de algo aceleración de la globalización que 

más de medio siglo de estabilización "nacional", que,a su turno 

de acele.ra.ción fue precedido por una etapa (1870s-1914/20s) 

sin precedentes has to entonces. La aceleración c0Ílte111poránea 

de lo globalizoción habría sido detonado por. la .enorme. :pquidez 

de la economía internacional a partir de los choques. pet'r'oleros 

de la década de 1970 y la aplicación. a lo economía· y .la~. finanzas 

de los desarrollos en materia tec.n.oinformá¿Í.c~. vi~~ulad~s a 

la guerra, especialmente, la d.e· _Vietn·am. Con: ·10,, anterior se 

trato de 

fenómeno 

desvirtuar la 

nuevo. Las 

idea 

cinco 

de que 

ideas 

la ,gl~blJli':i:eción es un 

restantes• epg!~bE)n los 

pensamientos 

surgimiento 

de 

de 

que le globalizeción ha determinad~ más el 

estructurales, 

homogenizador, La 

las 

,única 

heterogeneidades 

que sea en 

homogenización 

situacionaTes y 

rea lid.ad un 

existente. es la 

"homogenización dualizadora", pues si por un lado una mino ria 

de la población accede a niveles superiores de vida, por otro 

lado una mayorle se enfrente a un descenso irrefrenable de sus 

niveles de vida, 

No es verdad que. la globalización permitirá insr~sar al primer 

mundo, pues más. bien se ven a ahond.ar les desigualdades, así 

este 

más 

fenómeno no conducirá al progreso y bienestar universal, 

diferencias bien se registrará 

económicas, sociales y, 

un ag.revemiento de 

edué:ati.v.as entre los 

las 

diferentes grupos 

sociales que conforman la estru·cture poblacional de los países 
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lntinoamericanos;-.:-,_la única democracia globalizada presente, 

es la que háce relación- 'a -las garantias institucionales para 

la libre expansión ~el capital mediant~ los ajustes 

macroeconómicos rieoliberales dejando de lado asuntos de f~ndo 
social como son - 'los derechos y las garantlas indi-viduales y 

sociales --a 'un 'mejor nivel de vida; el' Estado no desaparece, 

no nos encontramos en una época postpolítica, al contrario, 

se mantiene 'la diferenciación nacional/territorial de la fuerza 

de trabajo; los recursos politices-militares de los Estados 

siguen siendo estratégicos para el mantenimiento o ampliación 

de los espacios económicos comerciales, Así, lo -- centr_al no 

es quitar del medio a los Estados sino redefinir su irticulación 

al mercado y a sus actores, junto con sus capitaie~ ,' - Vil as 

opina que la historia del capitalismo muestra como cada vez. 

que éste entró en crisis a causa de la especulación_- desénfrenada 

de 1 os mercad os, fue precisamerÍ te l_a in te rv e nci ón de 1 os Estados 

la que hiz.o posible el salir de tales crisis. llajci este- tipo 

de situaciones surge la ese'ncia política del Estado, esto es 

la coacción, para favorecer la dinámica expansiva y compleja 

del capital. 

Carlos Vilas critica lo que el considera son los fun-dilmentos 

de las ideas sostenidas por los globaliz.adores. Ve la acción 

de estos intelectuales, yo diría orgánicos, como un intento 

teórico cuyo objetivo sería 

capitalismo mundial actual, por 

justificar 

eso critica 

el 

a 

accionar d-e-1 

esa "gigantesc'a 

e indefinida nebulosa", tratando de darle forma a sus contornos~ 

Es un gesto muy valioso el tratar de sistematizar una ser-ie 

de razonamientos que se encuentran dispersos en los diversos 

medios intelectuales, académicos y de comunicación, Per_o ,- yo 

creo que la globaliz.ación como 

capitalista 

pensamiento 

que 

de la 

ha comenzado. 

busca uniformar 

sociedad política 

Se podrá basar 

movimiento 

a 

y 

escala 

civil 

ideológico ·-y 

planeta'rl1o1 el 

mundial, recién 

inicialmente en algunos 

razonamientos tipicos del liberalismo, lo cual no es raro si 

,1. ~T 

-¡ 
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se lo ve en un contexto histórico, pero si es verdad lo expresndo 

por Immanuel Wnllerstein de que 

"La derrota del leninismo, y es una derrota definitiva, 

es una catástrofe para los poderosos. Eliminó el último 

y mejor 

hecho de 

éxito del 

escudo poli tic o, su única ·garnntía, como fue el 

que las masas creyeran en ta certidumbre de un 

reformismo. Y, en consecuencia, nhorn esos masas 

no están más dispuestos a ser tan pacientes como en el 

pasado. La caída de los comunismos es un fenómeno muy 

radicalizante para el sistema. Lo que se derrumbó en 

1969 fue precisamente la ideología libernl"" 7
• 

Y de que además, 

"La ola de democratización 

(nail in the coffin) del 

de la desintegración del 

será el último clavo en el ataúd 

Estado liberal. •• será el mÓmento 

sisi:emá histórico .:dapit';;u'S\:a· ••. 
. .""· 

será un período de trnnsición. masiva haciá·,. algún '.-''otro, 

un sistema (o unos sistemas) 'nuevo(s).; •. ,-LÓ's ·1»ó'd-1?°rosos 

del mundo lo saben bien; Preparan de múl~ip'lé~ maneras 

la construcción de u~-'mu,ndo' pÓscdi>i ta'i:Í:sta', -ti.na 'ntie\•~ ·forma 

de sistema histórico desigual a fin de-·. marite'nér sus 

privilegios""ª· 

De ser ver.dad taÍ:· transición, es por· demás ló-gic_o· 'decir 'que 

el "paradigma" de la ~lob~liZ:ación al cuál' se l~ 'h'~'n atiibuido 

desde ya determinadas caract'erísticas y proce·sos' '·na es sino 

un justificativo racional (ideol~gico) de las ~cciones presentes 

en el actual sistema capitalista, un intenio uniformador de 

la accual conciencia de los hombres; pero que de ninguna manera 

es, como se lo ha querido ver, una propuesta metnhistórica P"ra 

el futuro desarrollo del sistema capitalista. Es una idcologla, 
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unn ideología del actual sistema. Si una parte de los 

intelectuales han caído en el desliz de verlo en un sentido 

mayor a lo que realmente es, se debe a que sig.ue~.' atrapados 

en la órbita del Iluminismo donde el sujeto se apropia del objeto 

y lo subordina a las necesidades humanas. y nci es la conciencia 

la que determina el ser social, sino a la inversa. ·En pocas 

palabras: quién 

recién empieza 

puede decir cómo 

a desarrollarse. 

será a futuro un fen5~~~o ·,. 

La critica está .bien para 

que 

el 

presente, pero es indudable que la histor:l.a ·v.a a seguir 

desarrollándose y, en 

de uno con los giros 

los neoliberales y los 

le están dando a sus 

ocasiones, 

tiene que a 

no deja de sorprend.;r a más 

bien hacer •. Es'.t·d;'\'i; saben 

globalizadores; por ello ef:' t'~~:u'l1sci 
concepciones pues quieren cons'olidar 

que 

sus 

privilegios en el nuevo sistema mundo que es'tá naciendo. Es 

la influencia de la superestructura sobre la estructura• 

Empecé 

financiero 

gramsciano 

el capítulo expresando que: " .. ;el capitalismo 

global ha producido algo que se 

de 'hegemonía ideológica""'. 

parece mu~hci al modelo 

El propósito de tal 

situación habría sido la relativa estabilidad entre io.s Estados 

y las economías nacionales con el objetivo dé proteger las 

ganancias especulativas en los merca'doS··. :. financieros 

la 's{~llaÚ.iación ha 
'•"·"r;' • 

internacionales 50 • A tal efecto, 

experimentado a nivel mundial los siguienfes~"deSa'rro'1-lcis: 
·}".~· ' .. : .v.···· 

,'··· 

1.- La alta volatilidad de los,.;~º~~.~.~~\0~.~:i{;.Ü·~:~fl:~~:·.,~~·ª;~~·~:~ masas 
de capital ft~anciie~;; ~, niv.,~.~t'ifl~!!.l:'nl\ci,().na.l(gr;acias ª' 18 
desregu1Óci6~ d·~ lo~' mercados ~J';r·~~t!étr1~~\}':~".ct¡·~ ··aspeé to 

global y. por los avi.nfé~ >{~t~J'.¿~~'{'~E'.)ú:~'.' {,~v~lú~_i,ón 
tecnolbgica de las comunicaciones y.'la·c:infór'mática•; ., ... 

2.- La fragmentación dispcrsió~ Ür~.dé;i'or" deÍ ~~~·d~P. de las 

diversas fases de los procesos producr:e~'si.vt.ºr, si:.n:.'g}ic•d".-0.~,s:f '~fc~ta de servicios que alguna vez estuvieron ·:;; n·L..:e1 

nacional o de las fábricas y las empresas provo'cando una 

~ 1· !r1 ,"·: .-.. i' T 
'· .J 1. : .... · ,· ~ ; 
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desconcertante variedad de alianzas corporativas. 

3.- La progresiva integración de los mercados nacionales dentro 

de los 

consumo 

mercados 

cada vez 

mundiales, lo cual 

más homogéneos a nivel 

genera patrones de 

mundial existiendo 

para ello un intercambio entre lo nacional, regional y 

mundial. 

4. - La cerca·na a n iqu i 1 ación del espacio y el tiempo debido n 

los avances tecnológ ices, especialmente en e 1 ámb.i to de 

las comunicociones y de la información. 

Los aspei::to's anter.iormente. señalados. parecerían ·indicar el 

niv~.1 . ··mund~:Sl. el 

y: de las culturas 

inminente triúnfó. del "mercadoll a 

debilitamiento de los· Estados: nació~ 
nucionules 51 • Sobre todo si,. se considera .qu.e el pr,~ceso en 

sl, más allá de los aspect.os, econÍ>micos, ent'r.aña una profunda 

transformación de las instituciones sociales y culturales de 

las naciones. Realmente, a largo plazo, este es el soporte 

de fondo de todo el sistema ideológico conectado en este aspecto 

directamente con la estructura social económico. Un cambio 

en los hábitos, normas y actitudes sociales de las personas 

para lograr un consenso hegemónico alrededor del actual o 

naciente modelo social de conformación del mundo. No 

necesariamente superior en relación al anterior, ni como algo 

inevitable. 

una forma de 

Al propugnar, 

interpretar el 

actualmente, esta ideología como 

cambiante mundo, los intelei::tuales, 

las ramas empresariales, militares, elementos religiosos,. 'etc., 

adquieren un papel fundamental. Es la unidad qu·e se, b'us'7,~ lograr 

desde la superestructura a la estructura misma, de ia.·s!':~iedad, 
Así, el pueblo, las masas, los diferentes grupos. soci:1!lés son 

inducidos a seguir las premisas de las élites, es aquí donde 

la tecnología aplicada a las comunicaciones. ad.quiete. un papel 

no de información sino de control y dominoéión social. En La 

ldeolog1a Alemana, Marx y Engels asimilaba.o e.l término ideología 

al de una falsa conciencia en relación con el mundo objetivo. 

El sentido fundamental de la ideología predominante seria el 

TI:SlS CON 
lAL~A DE O RIGEN 



11,7 

legitimar un orden social __ dado y permitir a las clases dominantes 

ejercer su 'poder sin el uso· de la -violenciá física••.-- No son 

los conceptos los más fáciles d_e ·difundir.-- pues su "elaboración 

demanda un determinado 'nivCl - de abstracci6n .· Es, 

"La s'a tis facción instintiva •.• la 

sistema a perpetuarse. Esta es la 

[que;· C.A.] ayuda al 

función soci·al... [de, 

C.A.] las formas racionalizadas e interiorizadas ·de la 

dominación ••• el pensamiento· y la conducta: expresan una 

falsa conciencia, 

preservación de un 

respondiendo y 

falso orden de 

contribuyendo 

hechos.-· ·ye:- esta 

a la 

falsa 

conciencia ha llegado a estar incorporada en· el· .a_parato 

técnico dominante a su esta_ 

ideología pertenece 

que 

al aparato 

vez la 

social 

reproduce\;: 

éstablécidi'.i es un 

requisito para su 

su racionalidad ••• 

difunde no sólo 

tecnolog1a, y la 

poder político en 

de la cultura"' 3
• 

Claro que Marcuse 

continuo 

Hoy, la 

funcionamiento> y -·¡;si:.peÚe - de 

dominación se pefpe'~Ci~; Y se 

por medio de la tecnología 's,in;,'. como 

última provee lri grari rcgitimaC:ióri. 'del 

expansión, que absorbe-todá~:l~s esferas 

lo decía en el sentido de ~ijii "Lá 
naturaleza, 

reaparece en 

que ·sostiene 

los subordina 

comprendida y 

técnico 

dominada 

el aparato 

y la vida de 

de 

los 

producción 

individuos 

y 

al 

destruccióri 

tiempo que mejora 

a los dueños del aparato"' 4
• Sin '.críÍÍíeí:'go, 

matizando sus palabras a las actuales condiciones dél des~~rollo 
social e histórico, sur~e con claridad lo que he inténta~ci"de~i~ 

a lo largo de este trabajo, pues el sentido de tas 'necesidá-Ílés 

humanas y las apropiaciones materiales de las 'mismas-·¡ ~--r-écrean 
las condiciones ideológicas necesarias para su éfechC:ión en 

los diferentes niveles de dominación de clase que· 's-e- liá'n'.·dado 

a lo largo de la historia de la humanidad. 

un mundo, una totalidad histórica. 
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CONCLUSIONES PROVISIONALES. 

Es verdad que cuando Gramsci se' refiere a 

Estado en "occidente", jamñs menciona el 

de Estados imperialistas, pero pienso que 

hecho 

dada 

148 

la evolución del 

de que se trata 

la flexibilidad 

de la categoría de bloque histórico, tal situación no queda 

necesariamente fuera de cualquier análisis serio de lo· realidad 

social actual. Además, ningún conocimiento -h~ sido l¡.e.ch~- para 

permanecer encerrado en sí mismo como una verdad- ab,so·luta, más 

allá del tiempo y del espacio, Si esto llegar·a_·· a_ -suceder, ya 

no estaríamos hablando de ciencia, sino de religión. 

La categoría de bloque histórico me parece muy pert_inente 

cuando hablamos de conceptos ideológicos que tienen que ver 

con la ligazón dialéctica entre la estructura socio-económica 

y la superestructura política e ideológica que conformarían, 

justamente, un bloque histórico, La existencia superestructura! 

de la sociedad civil y de su prolongación, la sociedad política, 

determinaría que la primera sea la base de la segunda, Asi 

la hegemonía ideológica en la sociedad civil estarla determinada 

por la clase dirigente, extendiéndose a las capas más elementales 

de la sociedad en una menor medida como un conjunto de normas, 

modas y reglas de conducta no homogéneas sino heterogéneas, 

lo que dificulta la unidad ideológica de todo el bloque social; 

lo cual seria subsanado mediante los diferentes instrumentos 

sociales que posee la clase dirigente (Iglesia, organización 

escolar, medios de comunicación, etc.) con el objetivo de obtener 

el consenso social. Sin embargo, no existe sistema social donde 

el solo consenso sirva de única base a la hegemonía, ni tampoco 

existe Estado que pueda mantener su dominación únicamente en 

base a la pura coerción. La clase dominante en el ejercicio 

de la hegemonía combina las dos. Para que la hegemonía sea 

sólida, es necesario que la sociedad civil (el consenso) y la 

sociedad polítiéa (la fuerza) estén orgánicamente ligadas. 
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No obstante, la forma nor_mal de. dirección del _bloque histórico 

es a través de la sociedad civil mediante la hegemonía, y no 

mediante la fuerza, por ello la primacía de la sociedad política 

debe ser transitoria (dictaduras). 

La unidad y homogeneidad del 

conseguirse a través de un grupo 

Los mismos propugnarán la ideologin 

bloque histórico deberá 

social: los intelectuales. 

de la clase dominante para 

una adecuada dirección político y cultural del bloque histórico. 

l'or lo tanto, los intelectuales son los encargados de ligar 

ln estructuro con la superestructura, de ocasionar la catarsis 

en donde se da ria el paso del nivel económico al nivel 

ético-político para elaborar en ln conciencia de los hombres 

los elementos propios de la estructura. El paso de 1 o o b
0

j et i v o 

a lo subjetivo. Los elementos superestructurales son necesarios 

para la estructura en el sentido de que la vuelven homogénea 

la organizan. Para Gramsci, tanto la estructura como la 

superestructura tienen una importancia similar al interior del 

bloque histórico. 

La ligazón entre la superestructura y la estructura para 

conformar el bloque histórico actual, habría comenzado con las 

propuestas 

Friedrich 

neoliberales 

Hayek, Mil ton 

realizadas 

Friedman, 

en 1944 principalmente 

Karl Popper y Ludwing 

'por 

Von 

Mises junto con un exclusivo grupo de intelectuales en Suiza. 

Su objetivo inicial fue éombatir el keynesianis'\ló- '·Y' el 

solidarismo 

capitalismo. 

postguerra, 

gobierno de 

para preparar las bases para otró •· tipo_, 

con la crisi~ écon~iica 
ª sa ºª r· te.r ~·eº o-.-/:: -~(;:A··~ -í·.~. 

de! 

de 

el 

el 

A partir de 1973, 
este pensami~nto pa~ó 

Hargaret Thatch'er en Gran llr_etañn 097,9)~Y fue 

primer régimen de un pais de capitalismo' avanzad'oi¡,étblÍ:camente 

neo i ibera 1 • · ·'Eni ;;·Ám·~ rfi'~--T/(~i:i na fue empeñado 

Cliile con 

en una práctica 

Pinochet en la 

le seguirían los Estados 

T'h-~>s c·-.N ',.,¡Jl (.¡ 
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década 

Unidos 

de 

con 

los :ifefénta;;i:'' ~--Inglaterra 
Ronaid Reága~ a la cabeza, 



en los años ochenta. 

las ideas 

pnrte de 

neoliberales 

Europa. Debe 
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Al finalizar la década_ de. los. ochenta, 

habían . tri un fa d. o p 1 enarnen te en u na' buena 

resaltarse que una de fas ti11itos.'·medidas 

recomendadas por los neoli berales, como· es la desrregulación 

financiera, habría propiciado las condiciones' nece~arias para 

la inversión especulativa no productiva en el mundo actual. 

I::n todo caso, el neoliberalismo es un movimiento ideológico 

de escala mundial, como el capitalismo jamás habla producido 

en el pusado. Se trata de un cuerpo doctrinario coherente, 

lúcidamente decidía a transformar a todo el mundo a la imagen 

por ellos propuesta. Cualquier balance que se pueda hacer de 

las proyecciones de este movimiento ideológico debe guardar 

un carácter provisorio, pues c.s nlgo inacabado; y, además, ha 

logrado en el ámbito político e ideológico (no del todo 

económico) un éxito que, probablemente, ni sus propios fundadores 

lo hubieran soñado. 

Se ha dado un reordenamiento mundial propiciado con mucho 

por el capitalismo financiero global cuyo objetivo último via 

políticas de estabilización ajustes económicos, junto a la 

apertura de las economías de los países 

de la 

subdesarrollados,. seria 

la transferencia de 

industrializado 

económico de 

del 

largo 

recursos 

planeta 

aliento, 

para 

la 

la recesión y las altas suavizar 

de los países desarrollados. 

periferia al centro 

asegurar 

estabilidad 

el crecimiento 

inflacionÓria, 

tasas de desempi'e~ interno 

Asl, las politicas de 

estabilización ajuste económico no están dirigidas, en ':última 

instancia. a reducir la inflación o o conseguir el crecimiento 

económico de largo 

latinoamericanos. Al 

plazo 

unísono, 

de los paises, 

lo apertura de 

en este caso, 

nuestras economias 

lo que buscaría fundamentalmente es asegurar mercad.os 

exportaciones de 'los países centrales .sánéando ést'os 

para las 

de este 

modo su balanza de pagos. En contra· parte, los paises 

lotinoomericanos nos proporcionarlan una creciente oferto de 

productos agrícolas exportables y gran cantidad de minerales 
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El motor de este proceso no es el simple 

resultado de una confabulación internacional empeñada ,en ·sojuzgar 

a las naciones mús débiles, sino que es parte de la lóg.ica del 

sistema capitalista mundial cmpei1ado en la actualidad en dar 

cuerpo a una nueva forma de reorganización poli ti ca y económica 

del mundo que arranca con el ncolitieralismo, 

como el de la globalización y quién sabe 

pasa por conceptos 

en qu~ terminará. 

El proceso en conjunto 

totalizadora que impone, 

se proyecta con una apabullante fuerza 

incluso, un estilo de vida. El papel 

de los paises periféricos en la nueva división internacional 

del trabajo debido a la revolución tecnológica en curso en los 

paises centrales, sería el siguiente: 

1.- La exportación de los productos primarios complcm~~tarios 

a la cconom1a de los paises centrales. 

2.- El papel de subcontratista internacional para la elabo~~ción 
de bienes de consumo final para la industria manufaét~rera 

multinacional por parte de empresas con un capital .dO_IJléStico 

en la periferia. 

3.- La función de abastecedores de componen test 

fabricación de partes y piezas del product~. "f:"inaL' Se 

trataría, en general, de "producciones 'p~~ifé;ic:"ás'':: que 

terminarían ensamblándose en la economía centr~1/:· {':>:· . 

4. - ~:mo m:~:::: ~rm:: d;0 nedx:or1t::ió;~rpºor::j1::e:ic:~·1::fo:rf~~:i:: 
controlan la producción, exportación 

de mercancías de esos bienes· ·de:. co'nsumo de las cadenas 

final, mientras 

periféricos seria 

baratas. 

la principal "contribución" d.e i~s p~ises 

la fuerza de trabajo y 111s m'áte'r:i.as pr.imas ... ,-: 

Dependiendo del nivel de desarrollo de cada uno de·los paises 

latinoamericanos, les corresponderla uno o más de ·los puntos 

anteriormente señalados. Claro que no son los 
"!'.., 

únicos· papeles, 

son los principales. De esta forma, el capital financiero 

~----·. ---·----.: --- -------· 
1 

.• ·J 
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doméstico de "los palses incursos en ~el" "p"roceso, en estrecha 

nlinnzn con el capital multinacional, hu vuelto a recuperar 

la casi totalidad del control de Tercer Mundo en lo económico, 

politice, social y busca ahora el cons~nso ideológico para 

consolidar su hegemonía. Sin embargo, cabe recordar que uno 

de las principales dificultades que enfrenta la reestructuración 

capitalista mundial es el creciente sentido de competencia que 

existe entre los principales paises desarrollados y sus regiones 

de dominio, 

los mercados 

compran se 

n sí mismo. 

a pesar de la concentración de la producción y de 

que se dan entre los países centrales, pues se 

venden entre sí como un mundo circular que se basta 

Los paises de {nenor desarrollo constituyen una 

parte muy pequeña de la economía internacional. En este sentido, 

el modelo se presenta como excluyente, ya que no todos los 

países del mundo se integrarán al mismo. Sencillamente algunos 

quedarán al margen, 

llel choque entre la apertura de las economías de unos y el 

proteccionismo de la 

regionales como los 

bloque europeo y el 

economía de otros surgen los grandes bloques 

tres más grandes: el bloque americano, el 

bloque asiático. Son sistemas productivos 

nacionales que se subordinan a la lógica de sus países lideres. 

dado que" e 1 

asociación de 

La regionalización es una necesidad, 

nacionalismo no puede ser superado sino 

pues 

por la 

naciones en conjuntos regionales. es una manera de expresar 

sus intereses puntuales a los demás grupos externos a la región. 

Así, llegamos a un problema de fondo: el de la gobernabilidad 

internacional. Existe una carencia de liderazgo efectivo de 

la economía mundial. Estados Unidos ha perdido el liderazgo 

económico aunque continúa siendo el hegemón monetario 

internacional; actualmente está basando su hegemonía mundial 

en la supremacía militar y dentro del grupo de los siete paises 

más industrializados del planeta (Estados Unidos, Japón, 

Alemania, Gran Bretaña, Francia, Canadá, Italia), trata de 

mantener una relativa estabilidad internacional a nivel político 
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económico poro proteger, princip_almente, los_ mercados mundiales 

1nfis importn11tcs. Así, en este momento, a nivel de consenso 

civil (hegemonía), no de sistema polltico (fuerza), el mundo 

no dispone todavía de instituciones universales do tudas de 

poderes 

ordenada 

regula torios suficientes para dominar la evo 1 u,ci ón 

hacia uno internacionalización "sin fronteras". 

Kecuérdese en este punto, que para 

es la base de la sociedad política, 

sí se da, pero para que sea algo 

consenso en la sociedad civil, Por 

Gramsci la sociedad civil 

La inversión de papeles 

duradero debe obtener el 

eso la funci6n que se le 

debe conceder a los estados nación como transmisores de la 

gobernnbilidad internacional y como la autoridad _central entre 

los gobiernos regionales y los locales, pues son ellos los que 

llegan a ponerse en contacto con la sociedad civil. Si esto 

ocurriese, seria algo muy positivo, pero el problema es que 

no existe semejante nivel de racionalidad en las instituciones 

internacionales. Es en 

co11trarias rcs¡>ecto al 

este punto donde se producen 

futuro de los bloques: para 

opiniones 

unos, se 

dará una guerra comercial entre ellos. Para otros, a pesar 

de 

sí, 

mi 

los problemas internos 

más pesa lo que les 

parte, me acojo a esta 

planteamiento 

el sentido de 

que puedan tener. ·los ~--h!oqÚes. entre 

une que lo que les· s~para •. --. .. Yo, por 

última posición. ~a~~-~que la- misma 

principal 

la unidad 

que pr~cur~·.mane.:ia; en este 
- - ._-· , •. - c.' ~ 

esencial"c dél:: eón tenido en 

refuerza el 

trabajo, en 

el actual 

desniveles 

bloque histórico, si bien, c·on sus lógicos 

y diferencias. 

De esta manera, la regionaliiación es ·la forma que asume 

la competencia intercapitalista, mas. _no es un proceso que 

conlleve a la autarq~ia o al aislacionismo de las regiones 

institucionalizadas. Sin 

este punto es si este 

la lucha por impedirán 

capacidad bélico-mi 1 i tar 

crisis orgánicas en el 

embargo,·· 

nivel de 

el aspecto 

interrelaciones 

central en 

económicas 

la heg~monia. En este sentido la 

es una manera· de resolver las 

bloque histórico. No obstante, en 
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!ns actuales circunstancias de poderío nuclear bélico, .aquello 

puede ser mortnl. Ue ahí que en la búsqueda por .salvar este 

o hst[1c u 1 o poder pasar n un ni ve 1 inicial de sociedad 

política global se promueve el desarrollo de. la democracia, 

pues desde 1815 no ha habido guerras interestatales entre 

rcgimenes democr5ticos. Cloro que en este lapso de tiempo, 

nivel mundinl, 

En la actualidad, 

cnbría hablar de un 

Washington Tokio). 

no resueltos, es un 

tampoco han existido muchas democracias. 

más que hablar de un multilateralismo 

trilaterismo interdependiente (Bruselas, 

Esta tri ad a , por sus con f 1 i c tos internos 

obstáculo al desarrollo de una sociedad 

política mundial y, posteriormente, al paso de una hegemonía 

ideológica 

hi,.;tórico). 

consensual 

Empero, 

para mantener 

la pregunta 

el sistema total 

persiste, quién 

(bloque 

será el 

he¡;emún del proceso en curso a nivel mundial. En este .. momento 

existen un a gran cantidad de o n á 1 is is ·al res pe c t.o • . No 

obstante, el asunto de fondo -independientemente de quien ocupe 

la hegemonia- es la dirección hegemónica e ~~d!?lógicn 

consensual en la sociedad civil planetaria excluyen.te. En 

este 

Unidos 

sentido puede 

permanecerá 

haber 

algún 

relevos, pero 

tiempo más en 

pienso .que 

la cúspide. 

Estados 

Porque 

si bien la superioridad material es un condicionante necesario 

paro lo obtención el mantenimiento del poder de un hegemón, 

no excluyendo la fuerza, la socialización de determinados valores 

y normas a nivel mundial pueden prolongar lo influencia de ese 

hegemón más allá de determinados cambios materiales, siempre 

y cuando continí1c poseyendo determinadas características 

económicas y militares que avalen tal proceso. No se trata 

de valores y normas del hegemón en cuestión, sino de los valores 

y normas que en apariencia el sistema representa. A su vez, 

esos valores no son propios del sistema capitalista, lo que 

sucede es que el sistema se los está apropiando para mantener 

su dominio. lle aquí la autonomla gramsciana de la 

superestructura frente a la estructura. Actualmente, hay un 
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mayor flujo de ideas y datos a nivel mundial como no se ha dado 

nunca antes en toda la :historia de la humanidad, 1 Esta amplia 

red de comunicaciones difunde ampliamente las ·normas .Y valores 

entre las diferentes sociedades, Por esta ra.zón es que 

pensadores sociales conservadores en norteamerica· ·han expresado 

que los Estados Unidos deben ser el motor y el monitor 'de un 

nuevo orden internacional (el hegem6n global ~entro de los 

hegemones regionales) basados en una productiva y competitiva 

economía mundial de la informaci6n. Dentro de esta socializaci6n 

universal de valores está el ideal democrático atado al sistema 

capitalista como porte del 

en la sociedad civil mundial 

se inserta el surgimiento 

int.ento de encontrar el consenso 

excluyente, Es en este punto donde 

de los regímenes neopopulistas en 

América Latina, cuyo objetivo de fondo aporte de universalizar 

el ideal democrático, es también el aplicar las políticas de 

"estobi lizaci6n y ajuste econ6mico 11 para asegurar la 

transferencia de recursos desde la periferia hacia los países 

centrales, En este mismo sentido, a la globnlizaci6n se la 

puede concebir como 

la coerci6n paro lo 

una ideología cuyo objetivo ya no s6lo 

aplicaci6n del neoliberalismo, sino 

ahora busca el consenso en los 

plena teniendo como 

entender : 1
1
a· ·democracia en donde 

más variados niveles 

base una particular 

e 1 mensaje para lás 

paro 

forma 

masas 

es 

que 

su 

de 

es 

que el sistema· no falla por sí solo, sino que los malos políticos 

son los :que lo hocen follar. Así; el probléma és más de 

personas, dé· administradores. Depende e·nto.hces ·de esos mismos 

masas empall'·recidas el no equivocarse:·· '(J ··si .. -'no, ·ellas mismas 

deberán sení:ir el peso ·de su equ'ivo'cac'i6ii'i'· tictíerá'n sufrir el 

voto errático que tuvieron. Esto tdcl:iisC> aJqti'iere un matiz 

casi religioso. Es aquí donde'' se ·~nfií'~a 
1 ei" conservádurismo 

con el conocimiento 11opular., J.cir'· eJcmplo. Lo cual refuerza 

1 o v i gen c i a de 1 b 1 o q u e h is t 6 d c·o ', Aquí' 't1'a y ·de p a r te d e 1 os 

g 1 o b a 1 i za dores , u na a p ro p i a c i 6 n de 1 as v i v e·n c i as d e 1 a s 

colectividades. Los valores hegem6nicos, que los pobres los 

recrean en su exclusi6n, en st1 pobreza. 
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La globaliznción como movimiento .ideológico cn.pitalista que 

busca uniformar a escala plan~taria el pensamiento de la sociedad 

polltica y civil mundial en formación, recién hn comenzado. 

Se trata de consolidar el 

mundo. Se ha basndo en 

pas~ de una cconomia mundo n un sistema 

razonamientos típicos del lib.ern lismo, 

lo cual no es raro si se lo ve, en un contexto histórico,. pero. 

es indudable -en mi concepto- que hoy una transición hncin un 

nuevo sistema histórico más integrado, pero que n su vez. estii 

siendo usado esto por las clases dominantes inmersas en el 

proceso pnrn consolidar sus privilegios (ln exclusión). Y es 

nquí donde el neoliberalismo y la globalización juegan un papel 

muy importante en la consolidación del nuevo bloque histórico 

(la influencio de la superestructura sobre la 'estructura). 

En efecto, todo el proceso neoliberal y globalizador uctual, 

mí1s allá de los aspectos económicos que entraña, requiere y 

provoco una profunda transformación de las instituciones sociales 

cultura les de las naciones. Un cambio en los hábitos, normas 

y actitudes sociales de lns personas para lograr un consenso 

hegemónico ideológico alrededor del naciente sistema mundo, 

consolidando de esta forma las características constantcis de 

los actuales clases dominantes. Así, al propugnar su ideología 

las clases hegemónicas a través de los intelectuales, las ramos 

empresariales, los militares, las instituciones religi~~ns; 

se busca lograr ln unidad dialéctica de ln superestructura ·Con 

la estructura misma de ln sociedad actual y futura, De esta 

manera, el pueblo, las masas, los diferentes grupos sociales; 

son inducidos a seguir las premisas 

punto donde la tecnología aplicada a 

de las élites, y es. en. este 

las comunicaciones adquiere 

un papel no de información sino de control y 

El sentido de ln necesidndes humanas y 

dominación sociul. 

las npr~piaciones 

materiales de los mismas, recreen lns condiciones ideológicas 

niveles de 

la historia 

necesarias 

dominación 

para su 

de clase 

de la humanidad. 

histórica. 

ejecución 

que se han 

en los diferentes 

dado a l.o largo de 

Se crea y recrea un mundo, una totalidad 
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LA HISTORIA INTERNA. 

El objeto de nuestro estudio se inserto en el tránsito 

i11completo de una cconomin agrario a una economia de base 

industrial. Al principio, en aquellos lugares donde los 

elementos semiesclavistas o semifeudales siguen "envolviendo" 

el movimiento del capitalismo, las fuerzas productivas se 

desarrollan de manera en extremo morosa y desigual, por el 

contrario, en las áreas en que el trabajo libre se impone como 

regla ese desarrollo es más acelerado 

pre_sentc en un sentido histórico, el 

de nuestro mercado interno no ern más 

mctropolitnno 1
• 

y homogéneo. Debe tenerse 

hecho de que buena parte 

que una prolongación del 

El desárrollo reaccionario oligárquico del capitnlismo hace 

que la burguesía nazca confundida y entrelazada en su origen 

estructura con la aristocracia terrntcniente. El Estado 

"libernl-oligi\rquico" del siglo posado y mediados del pres-ente, 

es la expresión superestructura! del proceso de 'implant·ación 

de capitalismo como modo de producción dominante en las entidades 

sociales latinoamericanas. La oligarqula agroexportadorn no 

es una clase propiamente feudal sino un sector burgu~s de rasgos 

específicos con una modalidad junker-dependiente en su 

conformación y desarrollo. Lo economin agraria de tipo junker 

es unn vín reaccionaria de 

de la tierra son los 

desarrollo en donde los viejos señores 

que lentamente van instalando el 

capitalismo; así, 

a la servidumbre, 

capitalismo. 

aquella donde 

La 

el 

la antigua economía terrateniente, ligada 

va sufriendo una transformación hacia el 

vía farmer 

capitalismo 

(EE.UU.), 

se basa 

por el 

en 1 a 

contrario, es 

mediana empresa 

agrícola, y no va _ligada_,'a formas pr_écápitalistas de producción. 

Ahora bien, la relación en~re a oligarquia agroexportndora 

y 1 a burguesía industria 1 , <í u e: : en ,- su inicio ésta res u 1 ta ser 

u na me ro p rol ongac i ón de aq u é'i'-la, no es una relación n n tagón i ca 
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producto de la oposición de diferentes modos de producción, 

a lo •mucho es la confrontación entre dos fracciones de clase 

que ofrecen vías de desarrollo diferentes dentro del mismo modo 

de producción capitalista, 

"Algo semejante ocurre con los estudios sobre la. llamada 

'oligarquía', o la que se le atribuye, de derecho.·, una 

contradicción antagónica con la 

pasar a señalar, de inmediato, 

capitalismo 'dependiente' fren,te 

burguesía industrial; para 

que la originalidad del 

al capitalismo 'clásico' 

determino lo abolición de nquella contradiéción. 

Razonamiento que uno tiene dificultad en seguir~ aunque 

sólo fuese por la ambigüedad inherente 'al .término 

trata de li aristocracia 'oligarquía' En todo caso, si se 

feudal o esclavista, ella ha sido eliminada· de lo escena 

social latinoamericana hace ya bastanie 'tiempo; o 

convertida, hasta en sus últimos redu.ctos .. de' Ecuador o 

Bolivia, en fracción terrateniente. semi-capitalista; así 

que por ese ludo no se ve mayor diferencia de .fondo entre 

el desarrollo 'clásico' y el nuestro, Y si por 'oligarquía' 

se entiende simplemente el sector agrario de la burguesía; 

no se ve en virtud de qué habría que esperar su .. total 

eliminación. El desarrollo del capitalismo, clásico o 

no, convierte a eso fracción de clase en sector hegemónico, 

como está ocurriendo por doquier en Américo Latina, mas 

esto es ya otro osunto. 112 

Lo lucha entre 

industrial gira1 en 

el primero genero. 

agroexportador llega 

el sector. 

torno •o 

primario-exportador 

la apropiación del 

y el .sector 

excedente que 

o 

En .un determinado momento el sector 

frenar la expansión deL seétor, ·burgués-

i nd us tria 1 al impedir e 1 cree imi en to de 1 mercado ~'in t'.erno ;~debido 

al grado de control que ejerce sobre los. elemento·s: .,de' ·la 

producción como es el caso de lo tierra, pór' ejemplci;,,···Cón;esto 

se abre un espacio de confrontación entre las fracclones agrarias 
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e industrial. En este contexto es que opar.ecen ·1as ideos de 

la CEl'AL, cuyo mayor mentalizodor fue Roúl .Prebisch 3
.• El empezó 

madurando tales ideas por los años 1932 o 1943, cuando ·estaba 

participando directamente en el manejo de lo 

n través del Banco Central. La concepción 

e~onomia argentina 

del 'sistema centro 

periferia, o parece definido coherentemente (ya había sido 

mencionada antes) en el año de 1949 y 1950". Las más tempranas 

doctrinas y convicciones económicas de l'rebisch, surgen de 

la experiencia de un dirigente de la Banca Central de Argentino, 

enfrentado a problemas monetarios y de importaciones de muy 

difícil solución. Se percibe con claridod el intento de cómpnrar 

la experiencia nrgcntinn con las de otros economías 

latinoamericanas o subdesarrolladas, y de llegar así o 

generalizaciones sobre algunas tendencias problemas que parecen 

serle comunes. La justificación ideológica que elabora la CEl'ALs, 

tendría como objetivo fundamental la apropiación del e~cri·<1'en,te 
i¡ue genera el sector agrícola oligárquico, por parte del '.~~e.ter 

(naciente) burgués e industrial, marcado esto último:·· por :··;:1a 

vigencin plena de un capitalismo que buscaba expandirse·~cu~?ieh:cio 
todo el entramado social. En el área agraria, su. ¡i'r'ri\:ell'sión 

consistiría en transformar lo modalidad ·reáccióóaria."' de. 

desarrollo del periodo de preguerra al de postgue r re\· k~. 'dcci'r, 

de uno economía agraria tipo junker a una•· economía .. ·agrari~ 

capitalista predominantemente industrial (farmer;···' EE:,uu., y 

lo Alianza para el Progreso, el Cuerpo de. Paz 0 :J.·t:c,.f6 •. · 

en 

de 

La transicibn posibl'e de . la fase , ól'igá'i'quico a 'la:. burguesa 

el territorio éorítin~'iital\ ·.ocurri'ó'"siri 'iá {1itúmediación 

tronsformaé':í:ones < .SC>'~tale~ }ádÚal'es'; . sÜ'iídri'· · uno de· sus 

componentes más ~~lriva~~es las mfgrai:iéínés· de1'<compo o 'lo ciudad 

El Estado la sociedad civ.i 1,. segú·n la especificidad del 

país en cuestión, tomáron una dir~ccfón capitalista desarrollando 
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(caso 

base 

un sector 

excepcional 

oligúrquica 

contradicción 

de la persistencia del problema agrario. La 

entre oligarquía agroexportadora y bur¡~uesín 

industrial financiera, resultó relativa y ambigua ya que ln 

tendencia expansiva del cnpit.nl industrial, que en un comienzo 

impulsa a buscar una ampliación del mercado interno, se ve 

contrarrestada por el· temor de desarticular el motor principal 

de acumulación de capital que descansa en el sector 

primario-exportador, El ejemplo político de esto último, lo 

constituyen los fenómenos llamados "populistas" (término 

detestable por su ambigÜedad). Allí el sector burgués industrial 

impone su hegemonía al sector agroexportador, supeditfindolo 

a las masas en general mediante la manipulación por medio del 

caudillo, El Estado "populista" adquiere en América L'atina, 

características específicas por los años de 1945-1955, con una 

dimensión arbitral y benefactora, antioligfirquica y nacionalista, 

El aspecto antiolig1irquico no le viene del cumplimiento cierto 

de una reforma agraria que no realiza, sino del hecho de tener 

que supeditar a la fracción agroexportadora con el fin de 

transferir hacia el sector industrial y hacia el. Estado mismo, 

buena porte el excedente que de otro modo ca~tafían los burgueses 

agrarios. Con esta transferencia es que la burguesía impulsó 

su proyecto de industrialización. Sin embargo, ta 1 proceso 

no tendió a desarrollar una industria propiamente 

sino a transnacionnlizar y funcionalizar mfis la 

nacional, 

economía 

latinoamericana a los países del centro desarrollado del planeta. 

Por su lado, el sector agrario empezó a deprimirse debido a 

la constante transferencia de excedente del sector agrícola 

al sector industrial, apuntalado tal proceso por el populismo 

y su política de precios no reales junto a un mercado interno 

reducido y altamente politizado en lo que respecta a los precios 

de los productos industriales. 

"Tambi&n scr5 coveniente distinguir entre oligarquía agraria 
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y oligarquía urbano-agraria, aunque en realidad· sea ésta 

unn distinción arbitraria ... En cuanto o la .[raéción de 

la oligarquía 

y después de 

hancnrio, la 

que, 

1914-

merma 

por 

por 

de 

tomar r.arte 

sus ing'resos< 

había opt.ado -'antes 

activa en· ~1 sector 

agrario's debió de 

estimularla a desa'rrollar, partiendo 'del' ·se·c·tó'r ·bancario, 

su participa~ión en l~ industria y en lá 'distribución 

comercial. 

La crisis de 1929 significó para la oligarquía, a 

diferencia de lo que ocurrió con las clases medias, un 

momento de reactivación; al cerrarse todas las fuentes 

c~tcriorcs de financiación, quedó exclusivamente en sus 

manos el sector productivo agrario que, aun sin inversiones 

monetarios, 

constantes. 

anterior 

era 

Esta 

hemos 

capaz. de 

operación, 

denominado 

suministrar unos ingresos 

a la que en un estudio 

'racionalización' de la 

agricultura no ca11itnlista, tuvo lug~r en 

todos los países de América Latina, incluido 

prácticamente 

México~ donde 

la reforma agraria fue frenada en la práctica "·"·s.!'. a la 

existencia de una ley que la estipulaba. 
.. ,-

Volviendo a 

tuvo para las 

base agraria, 

de sus otros 

1 as e o ns e e u e ne ias que es ta : i:"a J'fo;A~~1•i\io c i ón 

oligarquías -todas lás ~uaT~s:,;, t~~f~~ •:una 

fuera cual fuese· 'el grádó. d'~ :0 Jiv"cr·~iüi:ación 
intereses en 1930-; la más ~igJi.Úcativa ... 

fue el aumento de los c'uai· :1¡;.s,,,.¡Jermitió 

Considerablé ·dé ·ios • ml~llHlS a 

ingresos, lo 
transferir uno porte 

sectores no vinculados a la 

de los ingresós ogi:-arios 

a g dé u 1 t'tl ra. 

hocia ~t~os 

los 

· t.'á"·:'t:'ransferencio 

secté>'res, ·.aunque 

difícil de cuantificar, debió de ser. imp.or.t'ant:~··, por cuanto 

todo, o casi todo, el crecimiento·· i~du.st:'r'f'al ílel período 

1930-1936 ,.:..periodo caracterizado .por· el estancamiento 

o la reducé:t'ón· de la·s entrada·s estatales, por lo ousencia 

exterior y 

invC!rsiones extranjeras- fue 

por el retroceso de las 

financiado por este flujo 
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de capitales pertenecientes a la oligarquia. 

El efecto 

tiempo que 

traumático 

impulsó a 

de 

la 

la crisis 

oligarquía a 

de 1929, 

acelerar 

al 

la 

transferencia de sus ingresos fuera del sector agrario, 

favoreció 

el proceso 

erosionado 

también que se reagrupara de 

de diversificación de la base 

nuevo, yn 

eé~nón;'ica 
que 

había 

un nuevo 

política 

su cohesión. 

equilibrio, la 

industrialista 

En este 

oligarquia 

y de 

proceso co'ndu'éente a 
;-' . 

fue favorecida por la 

intervención estatal 

preconizada por las capas medias, por el retroceso del 

capital norteamericano en 

el cambio de actitud del 

medias." 7 

los sectores productivos 

mismo con respecto a las 

y por 

capas 

Por su parte, durante el proceso mediante el cual algunos 

países de América Latina intentaron ."Uperar determinados 

desbalances en su desarrollo industrial, los paises desarrollados 

se superaron notablemente en el área agrícola. A su vez·, la 

elevación de los productos manufacturados en los países 

subdesarrollados, limitó la industrialización, no in impulsó. 

Posiblemente, el mercado interno reducido no permitió abaratar 

excesiva importancia 

de la sustitución de 

costos de producción. En los hechos, la 

ciada a la industrialización por la vía 

importaciones 

mano con el 

exportaciones 

exportaciones, 

parece, se 

en aquellos paises donde se 

descuido de la necesaria 

aplicó, fue de la 

.,expansión ·de las 

tradicionales, y de la diversificación de las 

en particular las de origer~-- industria'i·:. Según 

el área agraria_ ·c·an ~{'. sector identificó a 

subdesarrollado (sector tradicional), y se ,cr~_yó_ qui! ,e.1 p_rogreso 

se produce pred aminan temen te en la i nd ust ria ~-,;¡eé:_tor ·, .~:a'd é~n o). 

Tal idea, se ve desmentida por 

ricos como 

existencia 

Australia, Nueva 

de países donde 

la existencia de. ·pal'se'.ií~ ag'ricoias 
- . . . '"',-7;,:,.· ' _ _;_ , •.• 

Zelanda y. llinanl!lr,c~;: _Y, po_r la 

la industrializáéión' no ·1ia. sido .. r -

generalizada, como es el caso de España 
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e Italia. 

LA HISTORIA EXTERNA. 

El proceso de acumulación de capital en el capitalismo tiene 

como uno de sus elementos fundamentales la correcta explotación 

de la fuerza de trabajo, pero para que ella exista aunque sea 

en sus niveles mínimos es necesaria la ingestión de energía 

(alimentos) por una o varias partes de sus componentes. Si 

u esto agregamos salarios generalmente bajos en su cuantía, 

entonces debemos entender que los alimentos serfin un pfilido 

reflejo de tal situación, Es decir, lo necesidad de alimentos 

baratos es un elementos determinante en la reproducción del 

sistema social y en la consolidación de un mercado int~rno, 

Uesde el desarrollo de la primera revolución industrial ('1750;_ 

1850), los países periféricos al sistema capitalista mundial 

se estructuraron como proveedores de materias primas y alimeritós 

baratos para con los diferentes países del centro en ·vias de 

industrialización. Históricamente, la funcionalización d~ la 

agricultura para con la industria ha sido un elemento cons't·ant.e 

al analizar las relaciones periferia-centro o campo ci.udad· (en 

un determinado mercado interno). Con la diferencia ·de qüe •en 

los paises desarrollados existirio un proceso g'radual 'de 

integración y asimilación entre los dos proces~s, no así en 

la periferia donde la producción seria form~da no por l~s 

necesidades del mercado interno, sino del mercado exte'rno. 

Proceso agudizado por el origen de los capitales que se inverti~n 

en la agricultura periférica ya que esto contribuía a dirigir 

el tipo de explotación que reclamaban los paises cent~~les. 

Para el año de 1914, los Estados Unidos de ·Norteamérica ya 

se hablan convertido en una de las primeia~ potencias económicas 

mundiales, sin haber arrebatado todavía la primacía económica 
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u Europa que ocupaba un lugar esencial on su comercio. que 

invirtió mucho cnpital sobre el territorio norteamericano. 

Jlcro entre los nílos de 

vol~icron abastecedores 

19111 y 1916, los Estados Unidos se 

acreedores de un solo.campo: el aliado; 

en tun sólo dos ailos el valor de sus exportaciones se dobló 

el excedente de su balanza comercial se cuadruplicó. Fue 

un boom exportador sin precedentes que anunció el declinar de 

Europu. 

A fines de 1929 estalló una crisis económica mundial causada 

en buena medida por la sobre producción que había saturado al 

mercado por el abuso de la especulación bursátil, que hizo 

subir urtificialmente las cotizaciones. El crac de Wall Street, 

el 211 de Octubre de 1929 inauguró la crisis por el hundimiento 

de las cotizaciones, lo cual repercutió sobre la industria (baja 

en las compras) sobre la agricultura (cosecha deficitaria 

de ganar las elecciones F.ll. Roosevelt en 1930). llespués 

(llemócrata) inició la reorganización general 

Así comenzaría lo que se conoció como el New 

de sus medidas estaría el reorganizar el 

de la 

Deal. 

crédito 

ce onomí a. 

Entre una 

agr1cola. 

El hecho es que la participación del Estado en la· ¡)remoción 

y subvención de la producción interna de granos ;~·inicia después 

de la Gran lle presión, así se establecía el ºp.rincipio de la 
r·· . 

paridad" en el sentido de que se garant.izaba·: un precio para 

las cosechas de manero que un producto igrí6ola cualquiera 

pudiera mantener su valor en relación con otros bienes y 

servicios teniendo como base el período de · fos años 1909 a 

1914. La idea era proporcionar a los granjeros un adecuado 

poder de compra o una garantía de ingreso indirecto. Este tipo 

de medidas, permitiría a los Estados Unidos estar en una 

situación privilegiada como abastecedor de alimentos al finalizar 

la segunda guerra mundial. Así, esta política de favorecer 

e incentivar la producción de alimentos significó que, parn 

mediados de la década de los cuarenta, los Estados Unidos 

arán con grnndcs excedentes de granos, pero con un alto 
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costo para el gobier110 norteamericano. Al mismo tiempo, se 

daba la devóstac(ón de la agricultura europea y asiática como 

consecuencia de la primera segunda guerra mundial. Esta 

situnción iría dando origen n la hegemonía alimentaria mundial 

en los estados Unidos de la &poca de posguerra. 

En el conjunto de mutaciones ocurridas en la economía 

tradicional 

agrícola lns 

Entre ellas 

tercermundista, quizls son las operadas en el sector 

que poseen mayor trascendencia a todos los niveles. 

cabe subrayar inicialmente la que, tomando como 

criterio justificativo la existente entre el 

crecimiento de la población 

divergencia 

el de los recursos alimenticios, 

potencio la introducción masiva y generalizada de nuevas 

variedades de cereal, con el fin de modificar por compi'eto el 

tipo de cultivo habitualmente aplicado a los espacios agrarios 

tanto de secano como de regadío. Este proceso, conocido con 

el nombre de revolución de las semillas o revolución Yerde, 

comienza en 1941 con los experimentos efectuados por la Fundación 

Rockefeller en México, con objeto de comprobar la productividad 

de determinadas variedades de trigo en condiciones de intensa 

fertilización. Los óptimos resultados conseguidos la inducen 

aiios mis tarde (1962), en colaboración con la Fundación Ford, 

a crear en 

Agronómico 

Filipinas 

de Arroz 

el Instituto Internacional de Investigación 

(IRRI), que hizo posible el descubrimiento 

de variedades específicas, capaces de proporcionar varias 

cosechas anuales, con rendimientos (40-50 Qm/ha) dos tres 

veces superiores a los conocidos tradicionalmente, En un breve 

período, su impacto fue espectacular, ya que el 20% de las 

tierras cultivadas en el sur sureste de Asia estuvieron 

ocupadas por variedades 

el 60% de los arrozales 

tercera parte de los de 

utilización exclusiva". 

de alto rendimiento (VAR) y además, 

de la India y Filipinas, y más de la 

Pakistán y Malasia se basan en su 

El Plan Marshall fue un adecuado instrumento para la 
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exportación de los stocks de granos acumulados en el territorio 

norteamericano hacia Europa. Desde la expedición de la ley 

agricola de 1949 en Estados Unidos, pasando por renovaciones 

posteriores que alteraron mar¡?.inalmente la base y determinados 

detalles en las actas precedentes, en lo sustancial el, marco 

general tle los precios mínimos para las cosechas principales, 

la restricción en la producción tanto para estabilizar los 

mercados como paro controlar los gastos presupuestales, así 

como determinadas regulaciones ambientales, permanecerian iguales 

hasta la Ley Agricola de 1996, 

Estados Unidos es el país más rico dentro del 

capitalista contemporáneo, del cual constituye gran, parte , de 

posi b,lem~nte su eje central. Sus 

conforman una excepción 

territorio continental, 

kilómetros cuadrados, al 

del planeta con 4 000 

encuentra ubicado en el 

escenario recurrente de 

caracteristicas físicas 

única en todo el p la neta,: ,Ún enorme 

que cubre una superficie dC 9, 529063 

cual agrega posesiones en ,'el (\- resto 

millas cuadradas aproximadameri/~\;: Se 

hemisferio norte pero lejos de:::_:1for,opa, 

guerras internacionales y-·de:i;"/~:~i;l~os 
. : -~- .. •'".:·::-1: .- . " -

precapitalistas que aún arrastran muchos de los país_es,,_eur'C1peós. 

Su ubicación geográfica le proporciona una gran /~at-i,.?~~~~Y- de 

climas, desde el fria en el norte hasta el templadri_;;~p:<,e,.f _sur, 

incluyendo una franja desértica en el oeste. l'osee-~---u-~a<c(e, las 

llanuras 

en todas 

subsuelo 

fértiles más extensa 

las regiones, una 

muy rico en minerales 

de el 

enorme 

e eren 

," ·, ·-"· ··. 

plan e ta, ríos'--, na vega bles 

superficie. ·bbscó~a: y, un 

de cesta~: niar'it iÓla~ j urit o 
a unas adecuadas vias de transporte 9

• Asi "pués,J.:;','al;_' terminar 

la segunda guerra mundial gradualmente se convertidiÍ; en. uno 

de los más grandes productores de cereales'"~" }~f;::_mlÍ11d,~,;;;)'--.,el 
más 

3% 

importante exportador en ese 

de la población activa 

rúbro¡: con,:_ a¡icnas·:ce~~a ulei 

en : cel' "'sééto~~' o_;,:pr_:i'marío. 

Tradicionalmente, la granja familiar 

social norteomericnno: durante mucho 

f órníó, ,,.p~~fe,:iZdeÚ ,:Sis t~ma 
tiempo<,' 'Jos',( te,i'.cios de 

agricultores fueron propictari_os de" sus negocios; 



posteriormente, 

existentes en 

surgirán las 

los estados 

Krundes 

de' Texas 

recurrir§n u 1nano de obro asnlariodn. 

C!Xplotaciones como 

y ele Ca 1 i fo r ni u 
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las 

que 

La segun d u guerra mu n di a 1 fu e e 1 punto de· i 11 i c i o par a 1 a 

introducción de tecnologías bioquímicas en el agro. Hasta 

principios dC! los años cuarenta, la agricultura norteamericana 

era muy tradicional. Los principales insumos de la misma estaban 

constituidos por la tierra dC!l agricultor, la fuerza de trabajo 

de tipo familiar, semillas que habían sido seleccionadas de 

la cosecha anterior, abono de tipo natural y el uso prominente 

de la fuerza animal, aunque ya se había iniciado un proceso 

de sustitución de la misma por las máquinas. El surgimiento 

dC! un puquete tecnológico, químico y biológico, para la mejor 

explotación de la tierra y dC?más rC?cursos agrarios, dC!terminará 

con mucho C!l C?ntrelazamiento entre la agricultura y la industria. 

Surge pues, la agroindustria (egribusiness), por la década de 

los afias cincuenta. 

" ••. desde 1940 hasta hoy en día, las horas de trabajo 

por hectárea han disminuido a una cuarta parte en relación 

con los niveles anteriores, mientras el rendimien.to por 

que cada 'jornada 

de lo que~ ~ra 

hectárea se ha duplicado. El resultado es 

es actualmente ocho veces más productiva 

hace 50 años. 

directamente 17% 

La 

de 

producción 

la fuerza 

agrícola 

laboral en 

actualidad requiere menos de 2% •.. " 1 º. 

que '.empleaba 

1940, en la 

Así, el uso creciente de agroquímicos y de la mecariizáción 

junto al mejoramiento geriéticd de los animales (en la. gariad~ría, 
el llrahman) y de la bioquímica en los diversos cultivos (en 

la agricultura el maíz híbrido) junto con una mejor tecnología 

para el control de las enfermedades en los animales y en los 

vegetales (herbicidas y pesticidas), dará por resultado el 
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aumento nolalJle de Ja producción agropecuaria. ~:sta evo! ución 

cicntífico-técnicn provocó la reducción de la fuerza de trabajo 

empleada en la agricultura (por la mecanización) ye una reducción 

y concentración de las explotaciones agrícolas en los 'Estados 

U11i <los• pero manteniendo relntivamcntc la misma superficie 

gcncrnl c11 cxplotaci611. Con un potencial productivo muy elevado, 

la agricultura norteamericana pasó a jugar un papel protngónico 

en la geoeconomía y en la politica estadounidense a nivel mundial 

como IDCCD ll Í SITIO para consolidar su hegemonía. La Ley de 

Asistencia y Uesarrollo del Comercio Agricola de 1954 (usunlmente 

conocida 

resolver 

como l'L 1,80), 

el problema de 

constituyó el principal 

los excedentes (sobre 

instrumento para 

todo de cereales) 

en una estrecha relación con las consideraciones de la política 

exterior. Así, a partir de la década de los años úO, las grandes 

corporncioncs 

impulso y se 

vinculadas 

intcrnnron en 

del tercer mundo, Surge 

al 

las 

el 

sector agricola cobraron mayor 

economías agrícolas de los paises 

"imperialismo cereal ero" al lado 

de la expansión de estas grandes empresas en el Tercer Mundo. 

En un sentido estricto, los créditos sumamente ventajosos 

ofrecidos por el gobierno nortcnmericono constituyeron un 

verdadero instrumento de dumping que favoreció la entrada de 

productos agrícolas norteamericanos a 

subdesarrollados. Se permitió, por ejemplo, 

los cereales en moneda nacional y no en dólares. 

los países 

que se pagasen 

De esta manera 

en países como Japón, Taiwan y Corea se comenzó a comer trigo, 

siendo el arroz el alimento búsico. 

Indirectamente, la anterior politica alimentaria propició 

el alejamiento de la producción interna de los comestibles 

básicos en determinados paises, por la gener~~ión de otros 

: : :: : i :: : : : '. :: ~:: :: :: ; :·::: :: : ::~' :: : :: ~:' ::¡[~{¡~;!~?~f ¡;~: :; : : 
el surgimiento de industrias que produclan'.~íilhiéhtos~ balanceados 

productos para la avicultura en mu~hos "pal~J's, s~bie~arrollados. 
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Nuevos productos, en un a 1 to grado o con elevados componentes 

de valor agregado, so11 clabor~dos por determi11aclas corporaciones 

trnnsnacíonalcs en los pníscs subdesarrollados para su venta 

en los Estados Unidos, Japón y Europa Occidental, dejando de 

lado ln producción de alimentos b5sicos. O si no, se instalaron 

industrias vinculadas a las actividades agrícolas en 1os rubros 

tic 

se 

Sin 

d (! 

fertilizantes, tractores, etc. 

las industriAs 

Y en otros casos, simplemente 

tradicionales de exportación. impulsnron 

embargo, el aspecto geopolítico de ninguna manera fue dejado 

en realidad' más allá de librarse de ciertos lado. 

excedentes, 

estadounidense 

estalrn el hecho de consolidar la hegemonía 

ampliando sus elementos de influencia. Y la 

ulimcntación es precisamente eso, un "food power" (Ur. Henry 

oposición -en su momento- al "i:ietro powcr". Kissinger) en 

En esencia, la 

transnacionulcs 

Revolución Verde fue impulsado 

como un elemento sustancial en 

por las empresas 

la transformación 

funcionalización de 

subdcsnrrollados para 

las estructuras agrarias de los paises 

con los paises desarrollados y, muy 

especialmente, de los estados Unidos. Sin embargo, los 

resultados actuales de este proceso est5n a la vista. En muchos 

lugnrcs, el agua el suelo están contaminados en ocasiones 

de una manera irreversible, la degradación ed5fic;a la calidad 

de los alimentos son otros de sus resultados, ya que muchos 

de estos elementos presentan gran cantidad 

es¡iecialización 

de 

del 

¡iesticidas, 

monocultivo nitratos y de hormonas. La 

y la utilización en exceso de los fertilizantes nitrogenados 

liacen a los cultivos m5s susceptibles a las enfermedades fungosas 

bacterianas. Los insectos han desarrollado resistencia a 

ciertos pesticidas, 

combinaciones, 

anteriores. 

muchas 

y por lo 

de ellas 

mismo se generan nuevas 

aún más nocivas que las 

"Con la terc_era parte_ de la f.-ierra cultivada en Es ta dos 

Unidos dedicada 

agricultura se_ ha 

a 

de cxportaci6n, .• ha 

p ro-d uc ir para 

conv_ertido_ en la 

sido crucial para 

la exportación, la 

principal industria 

el fortalecimiento 
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del dólar, compensando un déficit comercial que se ha vuelto 

crónico finnricia,ndo 'las 'importaciones del petróleo del 

país. 'Aunque parezca iróni'co en la principal potencia 

industrial 'Ílel mu'ndo· l'as exportaciones agrícolas son ahora 

consideradas fund'am.eiita1.~'s· par.a la economía, de hecho 'el 

fu ndamcn to nli sm~ •-·-.. de ·:C.Sa ·-~-c~n~mi.a .' •• " 1 1 • 

Los ílltimos años de la 'década de ·1os sesenta marcaron 111 

disminución de los excedentes agrícolas en, los Estados· Unidos, 

pero los cereales estadounidenses tenían asegurado su ·ingreso, 

por la 

mundo. 

dependencia 

1'.n efecto, 

fomentada, a por 

si se revisa la 

lo menos 130 paises en el 

llalanza Comercial Agrícola 

de Íos estados Unidos, se observarii que de 1970 a 1981,. por 

.ejemplo, es tremendamente positiva. Pero a su vez, en el mismo 

lapso de tiempo, la llalanzn Comercial no Agrícola es 

substancialmente negativa. Las exportaciones no agrícolas, 

en términos de ingreso de miles de millones de dólares, siempre 

serán mucho más que las cxportnciones agrícolas. Sin embargo, 

lo que debilita a las exportaciones no agricolns son las 

importaciones no agricolas. llay un elevado déficit comercial 

compensado en buena medida por las exportaciones agrícolas. 

Pero esto también significo dependencia de los mercados externos, 

y también constituye un nivel de vulnerabilidad. 

La década de los setenta marca una etapa en la 

producción capitalista mundial de alimentos.' A1>ari:?ce la Unión 

Soviética Japón como mércados demandantes de alimentos, la 

Comunidad Económica Europea surge como un gran mercado 

uutosuficientc y exportador; en los últimos años de esta década 

se dio una caída de los precios de los productos no transformados 

.como los cereales, ln decndenci u de los Estados Unidos en el 

mercado mundial, la especialización del comercio entre ·Es'tados 

Unidos la Comunidad Económica Europea y la caida del comercio 

agroalimentario en el intercambio mundial. En lo que respecta 

---··-·----~--... 
'rfC: ~' (:'ti( 

1 ! ·~ _:J.~ 
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n los paí_ses subd_esarrollad_os, éstos de exportadores se 

transformaron en impoitadrires de alimentos, posiblemente 

ulentados por el alza de los precios del petróleo, 

"Uno de los rasgos más importantes del nuevo orden lo 

constituye la concentración de la producción,. pero también 

de los mercados, en los paises desarrollados. .Estados 

Unidos y la Comunidad Económica Europea son lo~ prin~ipales 

productores y exportadores de los cultivos dé ·vanguardia 

de la nueva estructura productiva. Son asi_mismo, j unL.o 

con Japón, los principales comprador_es. _Los paises 

desarrollados se compran y se venden entre si como un mundo 

circular que se basta o sí mismo ••• un nsp'ecto particular 

de la centralización 

desarrollados dominan 

de vanguardia de la 

productiva es 

todas las líneas 

nuevo estructura 

que los paises 

de los productos 

productiva. La 

participación y dominio de los países desarrollados en 

la producción alimentaria transformó la vieja división 

del trabajo que imperó en la etapa de· la posguerra. En 

ella, los países subdesarrollados se orientaron a la 

exportación de materias primas de origen tropical, mientras 

los paises desarrollados se especializaban en la producción 

de bienes de clima templado ••. En lu nueva división agrícola 

del trabajo, los paises desarrollados ••• abarcan la 

producción de todos los cultivos de la nueva estructura 

productiva mundial. Sin embargo, tienen un peso mayor 

en la producción de cereales y productos de origen animal •.• 

En cambio, los países subdesarrollados sustituyerori la 

producción de materias primos tradicionales por las frutas, 

flores y hortalizas •.. aún cuando no existe .Ya _una. di~isión 

tajante en la 

especialización 

orientación 

según la cual 

productiva, 

los países 

persiste una 

desarrollados 

se orientan a los, productos básicos ._(cereales, carne, leche) 

los subdesarrollados a_ los bienes de consumo 

complementario (frutas, flores y hortalizas) ••• solamente 
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un selecto grupo de paises subdesa~rollados logró insertarse 

como exportador ·en el mercado munclia-1, mie-ntras un amplio 

grupo de ¡>aiscs qucd6 mnrgina·do'' 12 • 

Para América Latina el ·alza de los precios agrícolas 

internacionales que se dio en Ju década de los' setenta al cual 

le siguió una caída b-rutal en- los oche_nta ,- si-gniii-có _cin realidad 

saldos negativos, rec~rdemo• que: 

"Las politicas de desarrollo autbrquico, que implicaban 

una fuerte intervención del Estado ••• unido a retenciones 

a las exportaciones aranceles altos a la~ i~portaciones, 
y a 1 con se cuente des es l í mu 1 o a 1 a in ver-si ó n privad a en 

la agricultura, era el mecanismo en el cual se sustentaba 

el postulado ideológico 

crccimicr1to del aparato 

de industrializ~ci~n 
gubernamental. Esta 

forzosa y 

descomunal 

transferencia de recursos del sector primario a los sectores 

secundario terciario en épocas 

internacionales altos [los setenta, 

economias de cifras incalculables 

a un crecimiento económico sólido·, 

profundnmentc'' 13
• 

de precios agrícolas 

C.A.), privó a nuestras 

de divisas sustraídas 

lo que hoy lamentamos 

Los paises 

agroexportadora 

que ingresaron 

neo liberal en 

tempranamente a lo 

los años setenta, 

nueva vía 

alcanzarían 

un éxito considerable en lo posterior, tal rué el caso de Chile. 

Así, en América Latina se da ria el primer_ experimento 

neoliberal en el mundo bajo la égida del General Augusto Pinochet 

en Chile, 

comienzo, 

década de los años setenta. Seí-i a 

pues tales políticos se habrian de 

tan sólo el 

profundizar y 

generalizar. en especial' a partir de la cr"isis económica 

financiera del año de 1982 en donde el pago de los servicios 
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de la deuda externo por parte de México América Latina en 

conj un Lo, entraría en un proceso de estancamiento relntiviz.ndn 

a lo largo de La década de los años ochenta pcir las poli ticns 

ele estabilizació11 uj uste económico. Así, pues, se hu dado 

u11 reordcnamicnto 1nundinl propiciado con mucl10 por el cnpitnlismo 

financiero ¡.;loba l cuyo objetivo último vía políticas de 

estabilización ajuste económico, junto a la apertura de lns 

cconomíus de los países subdesarrollados, seria la transferencia 

de recursos de ln periferia al centro industrializado del planeta 

poro asegurar el crecimiento económico de largo aliento, la 

estabilidad inflacionaria, suavizar la recesión y las a~tos 

tasas de desempleo interno que c11 su momento tuvieron los paises 

desarrollados. lle esta manera, las políticas de estabilización 

aj u.sle económico no están dirigidos, en último instancia, 

a reducir la inflación o a conseguir el crecimiento económico 

de largo pJazo de los países, en este caso, latinoamericanos. 

Al unisono, la apertura de nuestras economías lo que buscaría 

fundamc11tal1ncnte es asegurar mercados para las exportaciones 

de los países centrales saneando éstos de este modo su balanza 

de pagos. En contra parte, los paises latit1oamericanos 

proporcionarían una creciente oferta de productos agrícolas 

exportables gran cantidad de minerales a 

parte de la 

precios bajos. El 

motor de este proceso es 

capitalista mundial empeñado 

de reorganización política y 

en dar cuerpo 

económica del 

lógica del sistema 

a una nueva forma 

mundo que arranca 

con el neoliberalismo, pasa por conceptos como el de 

globalización y quien sabe en qué terminará 1 ". 

C:n lo que res pee ta. al impacto de las políticas de 

estabilización y ajuste económico en el agro l~tin~a~ericano: 

"En la mayoría de 

afectaron al sector 

de los subsidios 

liberalización de 

lós países>. liis,._' prindpnles medidas que 

agrícola· 'fú~.'f'on'· la supresión escalonada 

u ln · p'roclud{ió:n én el marco de la 

los precios de los intercnml>ios 
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ngricolas, la reorientnción del crédito y de las inversiones 

destinadas a la agricultura, usi como lA introducción de 

estímulos fiscales a la. exp.ortación •. sobre todo para los 

productos no tradicionales" 1 '5". 

No obstante, la producción agropecuaria log.ró un desempei1u 

mfis satisfactorio que el resto de la economia. 

"La mejor respuesta agropecuaria ha estado asociada a dos 

hechos. Por una parte, el sector fue menos afectado que 

el resto de la economia nacional por la reducción de In 

demanda interna; por otra, el sector, que es mñs intenso 

en productos nacionales de comercio exterior, se benefició 

con las politicns promotoras de estas actividades" 1
•. 

La contribución del comercio exterior se dio pese a que los 

precios internacionales se deterioraron mucho, posiblemente 

gracias al efecto de las devnluaciones cambiarlas masivas que 

se dieron por aquella época junto al deterioro de los salarios 

reales. 

" ••• en los aiios setenta la producción agropecuaria creció 

3,5% por aiio, frente a 5,9% del total y 6,3% de la 

manufactura ••• En la crisis de los aiios ochenta se revirtió 

la relación entre los 

manufactura a ser el 

tres 

sector 

indicadores, pasando 

de peor desempef10 y 

la 

lu 

agricultura a ser el que mejor se defendió." 17 

Sin embargo, son los cultivos de exportación los que miis 

crecen, mientras que los cultivos de subsistencia lp haéen a 

un menor ritmo. Por otro lado, es necesario hacer una reflexión 

sobre uno de los elementos que las politicas de ajuste dicen 

querer combatir: la inflación, En primer lugar, la mayor 
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disponibilidad de productos agrarios para el centro desarrollado 

del planeta significa en realidad una menor carga para lo 

inflación interna de estos países. En segundo lugar, lo 

persistente inflación latinoamericana pucd~ co11ceblrsela como 

inercial dado que al menos una parte de ella se· reproduce por 

sí sola como una forma defensiva que tieneri los diferentes 

agentes económicos para indexar su parte del ingreso nacional. 

Pero no es una presión tan sólo psicológica; miis bien es una 

formn de asegurar un margen a favor en la tasa de ganancia, 

igual mecanismo funciona para lo depreciación· de los salarios 

rcnles. 

En los años que siguieron al término de lo segunda guerra 

mundinl, ~:u ropo buscó la manero de llegar o uno necesario 

estobilidnd económico y politica favorable poro su proceso de 

reconstrucción de posguerra, al mismo tiempo encontrar 

presencia respetabilidad ante ln confrontación de los Estados 

Unidos 

deciden 

y la URSS., en la guerra 

mediante los acuerdos del 

constituir una unidad política. 

con una dirección económica, daría 

fría. Así, 

Tratado de 

algunos 

Roma de 

países 

1957. 

Dicha unidad, inicialmente 

lugar a lo que se conocería 

como la Comunidad Económica Europea. Fueron seis los países 

Francia y 

establecer 

europeos (Alemania, Bélgica, Holanda, Italia, 

Luxemburgo), los que decidieron en el año de· 1962 

una unión aduanera eliminando las barreras .arancelarias de sus 

productos agrícolas, hecho que dio inicio a lo que se ha llamado 

la política agrícola común (PAC). Lo que se perseguía era 

crear nuevas bases para estimular la producción agr.icola 

integr&ndola en un amplio mercado protegido. Se pret~ndía 

alentar la reconstrucción del aparato: 'próducti~o industrial 

agroalimentario. En este sentidd, l~ p~odu~cióri cerealera 

ocupaba un lugar estratégico. Socia.lmente,'· se· ·buscaba asegurar 

un nivel de vida equitativo a la. pobláción. rural sobre todo 

en lo que 

favorables a 

respecta a sus 

sus productos en 

ingresos, 

el mercado 

asegurándoles 

de intercambio 

precios 

europeo 
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evitando fluctuaciones Uruscas en los mismos. Al mismo tiempo, 

se quería garontiznr el abnsto asegurar precios razonnl>les 

par¡1 los consu1nidores. /\sí, se pretendía que la agricultura 

fuera sul>sidiada por la sociedad urbana. Ue cstu manero 1 la 

libre circulación de los productos, el establecimiento de los 

precios de gnrantía al agricultor, lo preferencia al mercado 

comunitario junto al financiamiento y apoyo n la producción 

ya en los rindieron los resultados esperados, a tal punto que 

mismos años sesenta aparecieron los primeros excedentes 

ar.rico las. Primero fue In producción de leche desde el final 

de esa misma década, en los años setenta la sobreproducción 

de cereales. Los Estados Unidos no interfirieron con el proceso, 

mfis bien lo empujaron ( p 1 an Marshall) puesto que su gran 

adversario era ln UHSS. /\si, mientras en la CEE., crecían los 

excedentes, 

alimentación 

se importaban gran cantidad de insumos 

animal µrovcnic11tes ln mayoria de los 

para la 

Estados 

Unidos. 

los 

Para e qui 1 i brar este déficit, se optó por exportar 

excedentes. Pero, estimulada de esta forma, la producción 

continuó creciendo al unísono del mantenimiento que recibia 

mediante los subsidios de los estados europeos dado que cada 

uno aportaba mediante cuotas diferenciadas según su capacidad 

para apoyar esta política de desarrollo agrícola. Así, los 

países ricos aportarian más que los países pobres. La continua 

generación de excedentes y el subsidio a lás exportaciones, 

junto a un abaratamiento de la oferta de alimentos en el mercado 

internacional, termina creando un círculo vicioso donde por 

la misma baratura de los precios se necesitan más subsidios. 

La baja de los precios es el pretexto para mantener el subsidio, 

aún cuando son la causa del desplome. 

"Los productores protegidos, desde mediados de los años 

setenta, de los vaivenes del mercado y estimulados con 

precios en ocnsiones 100% más altos que los del mercado 

mundial, en muy breve tiempo superaron los déficit internos 

de la agricultura comunitaria y diez aiios más tarde, como 

resultado de la acelerada tecnificaci&n i~pulsada en la 

r-~~-ry---.. ~--------.~~~~~ 
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mayor parte de las unidades de producción, controlan ya 

parte del mercado intcrnncional ... 1118
• 

Pero, para Jos aflos de 1990, nl finalizar la guerra fria, 

los Estados Unidos resienten de una manera mfis profunda la 

compeLencla por la hegemonla alimentaria mundial, presionando 

a la ne tua 1 Europea mediante el GATT., a una 

reestructuración 

Unión 

de su política de subsidios al agro. El 

conflicto entre Europa y Estados Unidos se origina no tanto 

en el subsidio mismo, sino en su modalidad. 

"Para Estados Unidos los precios de garantía de la PAC., 

se fijan de manera arbitraria, lo cual es parcialmente 

cierto, argumentando c¡ue la PAC., no toma en cuenta el 

mercado y estimula anárquicamente la producción ••• La 

producción 11ortcamericann es también subsidiada, mfis 

de lo que acepta reconocer, pero existen diferencias 

de concepción entre ambas políticas, que dan a los Estados 

Unidos 

ventajas 

términos 

practica 

ciar Las ventajas en las negociaciones. i,;stas 

provienen 

generales 

un apoyo 

de la naturaleza del subsidio. En 

se puede afirmar que Estados Unidos 

indirecto al productor, mientras que 

Europa aplica un subsidio directo a los precios de ventá." 19 

Es por ello que impulsó la Ronda de Uruguay del GATT (1993), 

" ••• donde se resuelve condicionar la. párticipación . de Europa 

en el mercado internacional con la "dis~inu~i~~ ide subsidios 

para la producción y exportación Y>con ·la 'entra.da :paulatina 

de productos agrícolas estadounidenses ál mircado~co~un~ta;io." 2 º 
Con esto, 

agrícola 

se 

en 

un pa is cuyo 

Unidos pugna 

consolida 

los otros 

objetivo 

por hacer 

más, de una formÜ'· u-:cit~~. 'tina competencia 

que+:.corifoi-~a-n: 'la economía de 

.la heg~~o;.'ía~'.imundial. Estados 

sectores. 

último es 

valer s.us :V i~~n'j a~·:,na tura les y reducir 

la producción interna de la. Unión Europ~a en procura de asumir 
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uno posición hegemónica en el suministro mundial--_ de al imcntos. 

Los estadounidenses creen tener mayores- ventajas comparativas 

a nivel mundial para 

producción; inicinlmente 

generar una oferta sin 

ha buscado .disminuir 

subsidiar la 

la _µreducción 

para lograr un aumento en el precio•de 1os cer~al~s, por ejumplo, 

con el objetivo de que 

estar en condiciones de 

una vez eliminado su ·adversa·rio pueda 

fijar él- los precios. Sin embargo, 

la respuesta de la Unión Europea ha•- si.do también el desestimular 

la producción de los cereale_s, oleaginosas, leche y lácteos, 

carne bovina, cte. 

"La Heforma afecta a la mayor parte de los productos 

cubiertos por el mercado común.,. Los cereales continúan 

siendo apoyados en el precio pero bajo la. condición de 

reducir la producción en 33% en un período· de tres años, 

mientras que cada hectárea retira·da ·del cultivo recibe 

una comµensación. 

Para leche y lácteos se definió. la r.educción del nivel 

global de cuotas de producció_n de 1% ·en _los dos ·primeros 

años, reducción de 2;5% ·del precio- de· la lecl1e• ·y 5% de 

en forma escalonada :•·estos mismos la mantequilla 

Para la carne 

escalonada 

bovina ·el- ·precio" ;Se "<'educe en 15%, 

das· a·ños. 

en ""forma 

tope en los 

en los siguientcs':tres --Íiiió's, establecie·n_do un 

volúmenes•· el{. ir:oducci'óri<de tal forma que ésta 

se vaya reduciendo prog'rci:~ivam.~rite.,, " 2-1 , 

lle esta 

producción 

forma, se espera una·. disminución efectiva 'de la 

agrícola en los próximos· años;. d'eses'timulada por 

los precios bajos, sin embargo 

"Los consumidores 110 se beneficiados 

significativamente, ya que· la baja de_., pr_ec.io·s :es sobre 

los productos agrícolas, no sobre· ; 'el producto ·final 

destinado al consumidor. En r-ealidad,·'·ias agróindustrias 

consumidoras de los productos agricolas serán las 
--------~.~~:--::-~~~~--
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beneficiadns con los precios bajos.tt 22 

En la Unión Europea no existe una uniformidad en toda su 

cxtensi6n gcogrfifica respecto a niveles de desarrollo, y en 

Si se este caso, del 

combinan factores 

grado 

de 

evolutivo del sector agricola. 

competitividad de adaptación se notan 

las siguientes diferencias: las regiones altamente competitivas 

si tundas en el noroeste de Europa, contemplando a Gran Bretaña, 

los Paises llajos, Bélgica, la mitad de Francia y de Alemania 

y L>inamarca. Se puede incluir la planicie del Po, el valle 

del Ródano, las planicies de l.anguedoc y las zonas provincias 

con riego de Andalucla. En un segundo nivel se encontrarían 

las regiones intermedias que atraviesan ~;u ropa desde las 

planicies espailolus a la llavaria a través del Mncizo Central, 

el Macizo Leones 

éstos Irlanda, el 

y el Baden-Wurtcmbcrg; 

pals de Gales y una 

final, las regiones 

se pueden agregar a 

parte de las planicies 

montañosas lridas del meditcrrlneus. Al 

sur de Europa, desde por el sureste 

de Francia y una gran 

Portugal a Grecia, pasando 

parte de España e·.·1calia; 

"Las regiones más favorecidas ·i rln su 

productividad concentrando 

se calcula que, dentro de 

su espacio de tal . manera que 

20 años el 70% de 1iJ pr'ó'dl.i'cción 

agrlcola de la Comunidad se concentrarl a lo 1afgo del 

litoral del Mar del Norte, desde 

de Francia hasta Copenhague, pero 

Francia y Rotterdam, Holandatt 23 • 

la región septentrional 

sobre todo entr.e Ruin, 

En todo caso, al existir la competencia entre Estados Unidos 

y la Unión Europea en la lucha por la hegemonia, la agricultura 

se ha convertido en un obstlculo para la reestructuración 

capitalista mundial, ya que resulta ser un elemento estratégico 

a la hora de consolidar una hegemonla. 
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Pura Américn Latinn, la presión de los países de.snrrolludos 

por colocnr sus excedentes de alimentos en los pnlscs 

subdesnrrollados obligó a ta 1 es pníses a transformar sus 

estructuras productivas de exportnción. Así • se pucd en 

distinguir claramc11tc dos gru¡1os de JJaiscs: los unos <lllC logrnro11 

insertarse en las nuevas condiciones del mercado mundial 

orientando su producción hacia la exportación de los nuevos 

cultivos de vanguardia, los otros que quedaron al margen del 

mercado mundial sin haber logrado la reconversión productivu 

interna. Al primer grupo pertenecen los países como Argentinu, 

Uruguny (por los cereales); Chile, Colombia, Ecuador l'arnguay 

(por la exportación, en su orden, de uvas, manzanas; flores, 

frutas frescas secas; plátanos, frutas frescas y secas; soya). 

Finalmente, pertenecen también n este grupo México, Costa Rica, 

Honduras, 

mundial de 

Guatemaln. 

soya, el 

llrasil, 

séptimo de 

por ser 

nueces y 

el 

el 

tercer 

treceavo 

exportador 

du cRrne; 

mientras que Honduras ocupaba en su momento c-1 scgurúio lugar 

mundial en lu exportación de plátanos, Costa Rica el tercero 

Guntcmuln el octavo. Para 1990, México era el cuarto 

exportador mundial de tomates, el octavo de uvas, el sexto de 

legumbres frescas, secas y congeladas y el onceavo en limones 

y toronjas. Al segundo grupo pertenecen países como El Salvador, 

República llominicana, Haití, Nicaragua, Perú, llolivia y Panamá, 

marginados del nuevo orden agricola mundial. 

La clausura de ln Ronda Uruguay en diciembre de 1993, moren 

el inicio de la nueva etapa del comercio agrícola administrado, 

junto a los respectivos esquemas productivos que respaldan su 

funcionamiento. Aquellos acuerdos no hacen más que 

actual, .en donde 

consolidar 

la estructura 

hegemónicos a 

vigente 

pesar de 

en 

sus 

el mundo 
. ' 

diferencias, inarcan 

los 

ln pauta 

países 

de los 

volúmenes de producción y los pr!'cios a que han de someterse 

el resto de los países, aun para los' productos que los paises 

hegemónicos no generan. Asi, las· necesidades de los países 

en desarrollo no fueron tomadas en cuenta, sino en la medida 

TEt~1 ~· r:nN 
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en que han de acoplarse al cumplimiento de los requerimientos 

objetivos de los países del hemisferio nor,te. Tanto Estados 

Unidos, Canadil, la Unión l~uropea, los paises de la Asocinción 

Euro¡1ea ele LiLrc Comercio, Australia Nueva Zelanda (todos 

mic1nbros tle la OCUK), so11 economi¡1s que han mantc11ido J>or dficad~is 

una política de protección al campo, y en buena medida debido 

ese (actor, han logrado ser autosuficicntes en términos 

alimentar.íos; ademús, en donde los recursos naturales así lo 

pcrmitc11, han lugrndo ser exportadores netos d~ alimentos. 

Los países <¡ue han 1 ogrado obtener excedentes son productores 

hegemónicos a nivel mundial de cereales, carne y leche, lo que 

les permite controlar los mercados de estos productos, incluyendo 

la fijación de su precio, 

Al anterior grupo de países, le siguen las economías mós 

dinámicas de la Cucncn del Pacífico, con recursos escasos paro 

la ¡>rt1dt1cci6n agrico1a; no obstante han tenido una politica 

du protección al ogro scmejnntc a la de los exportadores netos 

de alimentos. Así, Japón, Corca del Sur, Singapur, Mulasia, 

Tailandia, llrunci, Vietnam, Laos y Comboyn, o pesar de ser 

importadores netos de alimentos hall logrado obtener un nivel 

diferenciado de autosuficiencia en arroz, soya y otros, productos. 

Por otro lado, en el caso de los ex paises socialistas, 

sus. niveles 

su 

condición 

eficiencia 

es 

no 

occidentales 

el mismo tipo 

incierta 

son tan 

por 

en la medida en 

competitivos como 

razones de semejanza que 

de mercancías agropecuarios. 

que 

los 

de 

sus" vecinos 

climótica., producen 

Adcmós, ,lo apertura 
' '. , 

de sus fronteras ho permitido una gran variedad de importaciones 

de alimentos, sobre todo tropicales. 

Al final de los anteriores grupos, podemos ubicar al resto 

de los asiáticos, a América Latina y o Africn. En general, 
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tienen bajos niveles de product,ividad y poseen, como, ya se ha 

scf1aludo, uno 

consumidores 

especializados 

a 

politiCil 

costa 

en los 

agropocua_ria . que benef ici.a a los 

de los productores. Son pníscs 

cultivos de tipo tropical, cuya 

sobreproducción mantiene los precios o la bnja tcndenciol en 

los mercados intcr11acionulcs sin mayor capacidad para coordinar 

entre ellos el nivel de los precios en el mercado internacional, 

exceptuando el aparente caso del caf~. Los precios, en realidad, 

son determinados por los paises consumidores dado que ellos 

de fijar cuotas, junto a ciertas tienen la capacidad 

cnr11cteristicas del producto, debido al poder económico 

poseen (caso de los cereales). Este último grupo, 

número de habitantes de todo el planeta, así 

alimentario que 

reúne a 1 mayor 

corno a la mayor parte de los pobres y campesinos con o sin tierra 

que no poseen los recursos para hacer producir mis ni agro. 

11 Es evidente que los enormes excedentes mundiales 

ccrcaleros, 

encuentren 

de carne y de leche, no obedecen a que se 

satisfechas las necesidades de comida de 1 

planeta, sino a In sobrecapitalización del agro en el 

hemisferio norte que no corresponde con la corta capacidad 

de compra de los paises deficitarios" 2 '. 

Es por ello que se puede afirmar que el problema del hambre 

en el mundo no es por la escasez de los productos sino por la 

persistencia de la pobreza. "Con sólo el 3% de la superficie 

total del planeta bajo cultivo, se obtiene' alrede,dor del 93% 

de los alimentos que se producen" 25 • Así" las economías 

desarrolladas y exceden ta rías 

mientras que las deficitarias 

cr1 el exterior ofin a costa de 

buscan reducir su producción, 

buscan aumen~riila u obten~rla 

endeudarse o recibÍ.endo ayuda 

nli1ncntari¡1 ir1ternacionnl Mientras los países en desarrollo 

si~an aplicando al pie de la letra las ¡lOliticas de ajuste 

<'conómico dictadas por el FMI., o el BM,, lo que se está haciendo 
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es desmantelando las estructuras agrarias i11ternus de producci611, 

desarmando las redes de apoyo económico 11 los sectores 

campesinos. Cosa que no sucede en los JH1iscs tlosorrollados 

donde u pesar de las reformas no se ha dcsmantclndo lns rudes 

de apoyo a los sectores agrnrios. Mñs bien, se estlmulu u sus 

productores agrícolas a que compitan con los demás campesinos 

del mundo, por ejemplo, en los Estados Unidos: 

"La Ley Agrícola de 1996 rompe con el pasado, ya que los 

precios mínimos de apoyo y el control sobre las hectóreos 

sembradas se han eliminndo. El producto 

libertad 

agrícola, bajo 

para responder los nuevos reglamentos, se deja en 

a las fuerzas del mercado ••• Bajo la globalización actual· 

de las cconom1as agrlcolas, todos los productores cstfin 

en compctcncill técnica con los demús ..• La nueva ley 

eliminn las rustricciones en agrícoln 

obligo a los agrict1ltores de esa nnci6n n 

lu producción 

competir de forma 

ugrcsiva en los merco<los mundialcs.'' 26 

Y, esto sin contar con los casi veinte millones de hectáreas 

que han estado fuera de producción en respuesta directa a los 

requerimientos del programa agricola de los Estados Unidos. 

En realidad, el panorama actual del desarrollo histórico mundial 

tiende a profundizar las asimetrías Norte-Sur y a acentuar la 

pobreza, la marginación y la dependencia de unos paises que 

cada vez más van quedando rezagados en el desarrollo económico, 

político y social; 

global. 

llegando incluso al nivel de lo exclusión 
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CAp¡TULo IV 

LA CENTRALIDAD COl!PL()(¡vA llfl PRDlllfMA 



EL ORIGEN DE LA RIQUEZA EN LOS·CLASICOS. 

Intentnr discernir en obstrocto el origen de la riquezo, 

ignornndo los partlculnridndes 

el desenvolvimiento histórico, 

cm burgo, cuando se examina 

regionole.s que• puedon darse en 

puede parecer inoficioso. Sin 

el proceder de las diversas 

instituciones de poder que se dan o nivel del J;stndo, dirigidos 

a fin de cuentas por seres humanos con intereses especificos, 

no se puede ignorar el hecho constante de que en la mayoría 

de las ocasiones el proceder de estos sujetos, individuales 

e históricos, hn estado determinado por elaborac.i.o,nes 

conceptuales realizadas de una manera nbstracta, sin:. los 
'.·: ,,:: '. ~: ' ' . ' ' 

respectivos matices locoles. Por ello, pienso que nn.Ólizar. 

determinados procesos mentales sobre temas especlficos eiaboia~os 
por Adam Smith, David Ricardo, y Carlos Marx, no resultará;.· de 

mnnern alguno extraño paro, a fin de cuenta, sustentar la tesis 

central del 

productivo 

presente libro. 

e improductivo 

No 

de 

se trota, al hablar de tralrnjo 

un tema meramente acad5mico. o 

formal. En rea 1 id ad, como se verá 1 es un asunto de mucha 

importancia ya que afecta al proceso productivo mismo. 

como dijera Alvin Toffler, 

No es, 

"Ahora tenemos acciones de Yohoo o Microsoft, que son 

slmbolos de• otros símbolos -que están en la mente de la 

gente de Microsoft- por lo que estamos entrando. en. una 

economía simbólica con un• capital intangible, lo qu!! .. deja 

o Carlos Marx (y su teoria de{caplt~l);,obsoleto"1 • 

esclila: riane.ta<"i·a e~:l.íiec.'11'~8}'Smuít,ltud de matices, 

dependiendo .Ílc' las realidades.: conc''r'~to~i;;,: ~unt~ales existentes. 

La Historia del Pensamiento· -É¿o~,b-niico.2"· del profeso<" Manuel 

valor a 
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Agustin Aguirre ha servido de base para la e_laboración c_onceptual 

de ,varios de los razonamientos pertinentes al ·temo tratado, 

sobre todo, en relación con las personalidad_es _históricas como 

son Adam Smith, David Ricardo, y .Carlos -Marx. Hecha la 

aclaración, podemos pasar a lo medular del análisis, planteado. 

ADAH SMITll. 

En general, los pensadores de la escuela clásica tuvieron 

la tendencia a dar a sus anllisis un contenido universal y casi 

eterno, ignorando que 

un sistema histórico 

los mismos eran expresiones mentales de 

determinndo. El interés privndo y el 

interés social, según Smlth, coincidirla en un todo orgánico 

y armonioso; el beneficio social no resultaría otra cosa más 

que la suma de los beneficios personales. Dado que la riqueza 

nacional es la suma de las riquezas individuales, hay que dejar 

<¡ue cada 

interés 

individuo busque 

general, ya que 

su enriquecimiento basado en su propio 

será lo mejor para la nación. Sin 

embargo, él mismo reconoce que no siempre el interés individual 

coincide con el social. Para que exista un orden económico 

y social armonioso es necesario la libre competencia, que tiene 

como su enemigo acérrimo al monopolio. El monopolio encarece 

los precios y disminuye la producción; la libre competencia 

los abarata aumenta la producción. La libre competencia es 

la panacea que cura todos los moles del sistema. Un mundo en 

donde impere 

división del 

llevarán sus 

la competencia perfecto, un mundo basado en la 

trabajo y en el que los productores independientes 

productos al mercado para cambiarse libremente, 

ha de constituir la base de sus onllisis. No obstante, el mismo 

Smith tiene que reconocer muchas veces que no siempre el interés 

individual coincide con el social. De ahí la lucha de Smith 

contra los monopolios, sobre todo, aquellos protegidos por el 

Estado, que lo lleva a arremeter inclusive contra las sociedades 

nnónimns, afirmando que no podían sobrevivir en el campo de 
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l n l i h re competen c la debido o que en e 11 as se_- ' a·d mi n l s t r a n 

capitales ajenos, lo que impide ln acción del· :interés general 

t¡uc a11imu y dn vigor n los empresas privndus. Pe una concepción 

tnl no podía más que desprenderse un11 política económica que 

sostuviera el mús completo y absolutó- laissez faire, laissez 

pusser, con la consiguiente abstención del Estado e~ lo actividad 

cconómicn. El Estado debía ocuparse de actividades como lo 

garantía de la propiedad, la defensa exterior, la administración 

de justicia, la educación y las obras públicas, pero no debía 

intervenir directamente en la empresa privado ni transformar 

ul gobierno en empresario, dado que en ese campo debía· reinar 

la iniciativa individual. La libre empresa debía ser el centro 

de la producclón, distribución- y consumo. Así, se iniciaría 

con Smith la desconfionzn en la acción económico del Estado. 

Por otro lado, paro Smith constituiría un error el tratar de 

aumentar el ca¡>itnl hncia 

de su natural cauce, ya 

ganancia, se ha de dirigir 

determinadas actividades, desviándolo 

que, movido por el incentivo de la 

naturalmente hacia ias empresas más 

productivas, supeditado aquello a la demanda efectiva de los 

consumidores. Smith tenía mucha fe en un orden económico que 

podía desenvolverse natural y armoniosamente, no obstante que 

en sus mismos nníllisis comienza a señalar determinadas fisuras 

que podría poseer el sistema. 

Smith, concibe el desarrollo histórico como una sucesión 

de etapas: enza y pesen, pastoril, agrícola y comercial. En 

lo primera etapa no existe la propiedad privada ni el -gobierno. 

En la segunda etapa se establece la institución de la propiedad 

privada, de los rebaños, introduciéndose la desigualdad de la 

fortuna, y originando la existen'cia de un gobierno regular. 

Pero es en la etapa agrícoÍn, ·en- ·que la - tierra antes utilizada 

en común deviene en la pr_opiedti'<I- - privádii dé los individuos, 

y el gobierno se extiende:- y --;;¡~di-fica su forma. En la etapa 

comercial se amplia e·{ ~.Ubr'o d'e los 'excedentes de manera que 

una persona pÚede cambiar- ·s'u--- t-rabajo por el de otra, ele acuerdo 
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Y, de igunl manera, el gobierno y la ley 

sufrirán sus transformaciones correspondientes. 

Al intentar .compr,!?nde.r en qué proporciones han de cambiarse 

las mercancías qué. es lo que crngendra su valor, llega a lo 

concl.usión· de que, el, valor de éstas está determinado por el 

trabajo i~corporado en las mismas en donde el cambio es una 

vía de expresión 'del valor paro aquél; el valor de uso no es 

el determinante del , valor de cambio, estableciendo un completo 

divorcio entre el ,valor de uso y el valor de cambio, de manera 

que el primero no puede .ser_ la causn del segundo. 

"El trabajo 1 .:pues, ei;;- la medida o mesura real · dei valor 

permutable:-- de:: to~!'.· mercadería... Lo que se compra por 

dinero- :o se gra11j ea. por medio de otros bie_nes •: s~- .. ad.quier~ 
con ·el tr'abaj o lo mismo que lo adquirimos con la. fatiga 

de nuestro cuerpo. El dinero o estos otros> · b':i.l!~es nos 

excusan de aquel trabajo, pero contienen ~ll· ~1 cierta 

cantidad de él que nosotros permutamos por otras mer¿aderías 

que se suponen tienen también el valor d~ otro ·igual 

cantidad. El trabajo, pues, fue el prec~o ~~I~itivo, la 

moneda original adquirente que se pagó en • .. ·eT·· mundo por 

todos las cosas permutables, No con el or;o_,_ no con la 

plata sino con el trabajo se compró _or_igirlariamente en 

el mundo todo género de riqueza, y su 'v!'l.or.' paro los que 

lri poseen y tienen que permutarla contiriuainente por nuevas 
, ~l· 

producciones, es precisamente ig~!'l a la cantida~ de 

trabajo que con ella pueden adquir~r de ~t¿o113 ,. 

Del párrafo transcrito se desprende ,el )u_icio de que el valor 

de una mercancía está determinado por la cantidad de trabajo 

incorporada en ella, cosa que posterior.mente h~n de sostener 

Ricardo y Marx. Sin embargo, en el mismo párrafo llega a lo 

conclusión de identificar el trabajo incorporado en una mercan¿ia 
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con el producto ,.<Jue .se pucdn obtener. cnmbinndo esa mercnncín 

con el trnbnj.o; identifico el trnbnjo incorporado con el trabnj o 

comprado, considerfindolos de igual mngnltud; el trnbnjo acumulado 

y el trabajo vívo, como si [uernn cquivnlentes. 

Cuando Smith habla de una soclednd primitiva integrada por 

productores independientes y aut5nomos que poseen sus medios 

de producci5n, 

estfi hablando 

capltalistn, 

que producen y cambian libremente sus mercancins, 

sería la 

probablemente de la 

esto es, ln sociedad 

primero 

mercnntil 

sociedad de libre competencia 

e tnpn del 

simple. 

con ln 

sistema 

y esta 

que los 

economistas clfisicos soñarían siempre. Luego trata de nplicar, 

el mismo principio que rige el cnmbio de una mercancln por otro, 

o sen el cnmbio de equivalentes, nl cambio de salarios por 

trabajo vivo, o mejor, por la fuerzn de trabajo r¡ue produce 

un excedente. Es por ello que indentifica el trabajo incorporado 

en unn mercancía con el trnbnjo que se puede adquirir con esa 

mercnncla; el trnbnjo incorporado con el trabajo comprado. 

De esta forma sostiene que el valor puede ser medido 

indistintnmente por 

de una merconcín y 

que en una sociedad 

el trabajo incorporado en la producción 

el trabajo comprado 

mercantil simple las 

con la misma. Acepta 

mercancías se. ·cambian 

en proporci5n al trabajo que contienen. De esta ·maner~, para 

él, en una sociedad de productores directos el producto íntegro 

del trabajo pertenece al trabajador, o sen que se cambian ~g~nles 

cantidades 

condiciones 

de 

de 

trabajo incorporados en 

equilibrio, y el trnbnjador 

las m'c'rc~ndn;';' en 

recib~ lnteg~~meitte 

el resultado de su esfuerzo o trabajo. Cuando llega ·al' ínomcitto 

de añadirle a la determinación del valor el trabajo cnl~fiaado 

y no calificado, Smith lo resuelve de una manera mfi's prfictica 

que teórica, y lo explica por medio del regateo,, el estira y 

afloja del mercado, 

"Como el poder permutativo, o la facultad de cambiar una 

cosa por otra, es lo que motivn la división del trabajo, 
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lo extensivo de esta división no puede menos de regulnrse 

ceñirse por la extensión de aquel la facÜltad o, en otros 

términos, scgl1n lo extenso que sen el merendó público. 

Cunn<lo éste es corto o poco considerable ninguno se animo 

u dedicarse cntcrnmcntc a un crnplco o- dCst.inot por fnltn 

de disposición para permutar el sobrante producto del 

trabajo propio (que es la parte que excede al propio 

consumo) por aquella que necesita del -producto del trabnjo 

ajeno • 

• • • Pero no es fóci l hallar una mensura exacta, tanto 

de lo penoso de un trabajo como del grado de pericia 

talento que para él se necesita. Es cierto'. no obstante, 

que en el cambio recíproco de producciones de distintas 

especies de trabajo siempre media cierta equidlid regulativo, 

la cual se ajusta no o una medido exacta, sino al estado 

que toma en el mercado la compra y venta, según aquella 

grosera igualdad que 

para el arreglo de 

basta, au~que no sea perfecta y 

los negociaciones de la vida 

exacta, 

comíin • 11
• 

/ldam Smith, no llegó a diferenciar entre fuerza de trabajo 

y trabajo, por lo mismo el producto del trabajo debe ser captado 

no solo por su productor directo sino por quienes ha_~_an apo_rtado 

con los elementos necesarios para llegar al mismo, 

"En el cambio de una manufactura completa, bien sen por 

dinero, 

de lo 

bien por 

que pueda 

trabajo, 

ser 

por otras me rc11de C"ias-, ad emiís 

suficient~ para p~ga~_~i vaior ~;los 
o 

materiales los 
;., ,, '·' 

los oper-arios, es, !lece'¡rnrio salarios 

se 

al 

~an¿~.;~-~cs que .cor~_~sponden 
aquella obra i¡ue expuso su 'caud·a-1-" a 

valor que el fabr~~¿nte añade a 

resuelve, en tal caso, en dos partes, 

la 

los 

de 

dé algo por 

emprendedor de 

razón de 

de 

la_s: 

contingencia. 

materiales se 

El 

las 

la 

cuales 

otra las 

la una pago los 

t1anancias del 

solnric:Ís de los operarios, y 

que los emplea, sobre el fondo 

entero de materiales y salarios adelantados." 5 
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copi talisto se debe al riesgo 

tal beneficio formo p·arte del 

por completo diferente·- de los 

Halarios t.lcl trabnjo. Esto clarín surgimiento, en Smith, a la 

teoría del costo general de producción en donde el solario, 

el beneficio ln rcntn, constituirían el precio de las 

1ncrcn11cins. E11 rcnliclad, 5stc resulta ser un ~lrintenmicnto 

diferente al inicialmente propuesto yo que la medida del valor 

no estará determinado por el valor incorporado en la mercancía 

sino por la cantidad de trabajo que se pueda adquirir. El hecho 

de que Smith estableciera la relación no entre el salario y 

la fuerza del trabajo, sino entre el salario y el trabajo o 

producto del trabajo, le obliga 

de producción o teoría de los 

a plantear la· teoría del costo 

componentes del precio de las 

mcrcancíns. El valor de la mercancla no estará determinado 

por el trabajo, se fijará miís bien en 

provienen del precio de las mercancías, 

de distribución, y no de producción. 

base a los :ingresos que 

siendo· asi un problema 

Salarios, beneficios y 

renta son fuentes originarias no solo del ingreso sino dé todo 

vnlor de cambio, Smith no aceptaba, como los mercantilis_tas, 

que la ganancia viniera del simple cambio, lo cual lo obligó 

a plantear la teoría del costo general de producción, en· ·do.nde, 

dej óndose 

que los 

llevar por las apariencias, le parece lógico <suponer 

componentes ya mencionados determinarian el PÍ"(?é.io 'de 

la mercancía. Es precisamente en este punto· dond.e; no' llega 

n las 

Marx, 

de uno 

a 

mismas conclusiones a los 

pesar de que inicialmente 

mercancia se encuentro 

trabajo que encierra. 

que posteriormente ilcgo~~a 

había afirmado _q~·_e' er valor 

é:iiriddád de 

La teoría del 

En 

costo de · ¡i'r~ifuci:ióÜ' ·adolece de errores 

fundamentales. 

que 

los 

si decimos 

valores 

. . - . 
prime.e" ·.t_é~.~-i·~.~· •. _ "·es uno 

que el va1c.·¡. de .: una· '·cosa 

teoría circular, ya 

está determinado por 

que, a su vez, 

averiguar el 

o precios· 

porqué de 

de 

los 

otros~ 

valores o precios de aquéllos, lo 
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que ha de llevarnos o dar vueltas _sln fin en torno del mlsmo 

temo; no se explico cómo algo p_u_ede .crear valor-._ sln estnr 

previnmente valorizado. En segund9- lug~r, la teorio general 

del coRto de producción tropiezn con el problema de que los 

costos son heterogéneos al no- existir un denomlnador comDn. 

Se podría argumentar que el dinaro es ese denominador, mas al 

comparar y mensurar u110 mercnncia- cr1 dinero tenemos que encontrar 

primero un denominador comDn entre ésta y aquél, o fin de poder 

compararlos. Smith adopta una posición en donde los costos 

de producción 

preguntarse de 

son 

dónde 

considerados 

provienen, Los 

como factores dados, sin 

precios que suben o bajan, 

son precios mercantiles y sus varlaciones se analizan de acuerdo 

con la ley de la oferta y la demanda. Sólo cuando la cantidad 

llevada al mercado es igual a la demanda efectivo, el precio 

del mercado será igual al natural, ~a precio natural actí1a 

como el punto cero de una balanza, hacia el cual gravitan todos 

los precios de los mercancías. Sin embargo, es necesario tener 

en cuento que no intentó concebir lo utilidad y la demanda como 

determinantes del valor. 

Poro Smith el salario es el pago del trabajo y no de la fuerza 

de trabajo, identificando con esto el salario con el producto 

del trabajo, sin comprender que el salarl.o no es otra cosa que 

la expresión monetaria del valor de la fuerza del trabaj_o y 

no del trabajo. 

unn mercancin. 

la plusvalía; 

No llegó a concebir la fuerza de trabajo como 

Paro Smith el beneficio es lo que para Marx 

el beneficio bueno, razonable o 'mode_rado e~té 

determinado por el precio natural de las cosas_, pefº- no ex¡1_lic_a 

cómo se forma el beneficio medio del capital, yo que no és fftcil 

suponerlo, sólo el tipo de interés nos permitiría formarnos 

una idea de la tasa media de ganancia, a pesar de. que lnten"tar.ñ 

explicar tal tasa de interés mediante la. tasa de benéf __ ició, 

lo cual se transforma en un verdadero razona1nientó c:i_r~-~l.ar~ 
En Dltima instancia, comprende que el desarrollo capital is to 

conduce a une disminución de la taso de beneficio, pero no llega 

;¡~l(('•c1 (;()l~T 
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u dar unn 

Probnblemente, 

explicuci6n sntisfactoriu de tnl proceso. 

nl nbandonar su posici6n original con respecto 

u la teoría del valor trabajo, no pudo explicar con lo tcorin 

de los costos el ulterior desarrollo de la economia de su tlempo. 

Adel11nt11ndo un poco clertas conclusiones, nos damos cuenta que 

ln teoria de los costos no es suficiente para comprender las 

razones por las cuales los paises desurrollados tienen que luchar 

por lnvertir sus capitales en los colonias donde obtienen 111.tos 

beneficios; lo que recompensn su descenso en las metr6polis. 

Es necesario insistir en que Smith no tiene .uw,,cº.,~ce~t~ claro 

de lo que es el capital ni el capitalismo.. Prirn'.'·él;;.,'cY, capital 

:::::~:~y: u:
0

:n eunnt i:::ad: uein :
1

:iael xl<;et 
1:a0rb::~: '::,e;Tti;~i~ ~~a::i:~: 

la divisi6n del trabajo ni el cambió.,;.,,no.1er::f¡l'ec:".i~6:.q."!e se 

acumulen de antemano elementos de capi~al · .<' Pa.Í-a ... él i el 

capitalismo como entidad general, es un elemento. que 'ha ,..existido 

siempre de una manera constante y eterna, no es .. una., simple 

formaci6n social en desarrollo. 

"Pero, cuando el hombre posee un fondo suficiente para 

mantenerse meses y años, procura regularmente sacar alguna 

utilidad de la parte principal de su caudal, reservando 

solamente aquella menor porci6n que basta para sustentarle 

mientras llego el caso de ser efectiva aquello utilidad, 

con lo que todo su haber, o todo su fondo, que.da dividido 

en dos partes distintas, de las cuales, aquella de que 

se promete sacar la ventaja de producto o utilidaai.'se 

llama propiamente capital. La otra porte es lri que le 

suministra inmediatamente su consumo diario, ••• Existen 

dos caminos diferentes o medios oportunos de emplear un 

capital, de manera que rinda al empleante renta o ganancia. 

El primero, de criar, manufacturar y comprar mercaderías 

o cosos' 

conveniencia 

y venderlas 

ventajosa. 

después con 

El capital 

alguna 

que de 

ganancia 

este modo 

o 

se 
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emplea no puede rendir producto n l utilidad a 1 emplennte, 

micntrns pcrmnnezcn muerto en su poder 1 o mientras continúe 

bajo de un mismo aspecto o formn. Los efectos de un 

mercader no dejan ganancia alguna hasta que los vende por 

dinero, ni el dinero lo deja hnsto que se vende o cambio 

por otros géneros. Su cnpitn l estii soliendo continuamente 

de su poder de uno 

y sólo por medio de 

forma, volviendo sin. cesar 

esta circulación o cambio 

en otra, 

·sucesivo 

puede verificarse ln ganancia. Por tonto., estos capitales 

deben con razón llamarse circulantes. 

Hn segundo lugar, 

cultivo de lo 

puede emplearse un fondo en el adelanto 

y tierra, en ln compra de miiqulnas e 

instrumentos útiles para oficios, o. .en 

mudar 

cuyos 

otras cosas 

semejantes que produzcan ganancias sin r.egularmente 

capitales se de sln ulterior clrculnción, 

llamnriin can propiedad capitales fijos. 

dueño 

Según la diferencia de ocupaciones, así·,son· di'stintns 

las proporciones que deben verificarse., entre.'. los capitales 

fijos y circulnntes que se emplean en ellas." 6 

De esto manera, se podría decir que 

un acervo que se lo emplea P{lra lucrar, 

unu ganancia. Tn~bién, le atribuye su 

Así, el capital aparece engendrando el 

define el capi.tal como 

para in¿~ementarlo con 

origen en el ahorro. 

beneficio, sin relación 

alguna con el trabajo, situiindose perfectamente en el punto 

de vista de la teorí.1i' del costo de producción. Ademiis, no sólo 

no diferencio el capital industrial del capital comercial, sino 

que los identifica i concediendo n éste una capacidad productiva 

(cosa q·ue le habían negado los fisiócratns) con la·. cual se pone 

a tono con el pensamiento de los mercnntilistas,~que consideraban 

el comercio como fuente de riqueza de una noción.·' No establece 

una diferencio cloro entre ln producción· y la circulación, ni 

explica cómo unos bienes permaneciendo inmóviles, fijos, y otros 

circulando, han de producir un beneficio. En general presento 

como capital fijo los instrumentos de trabajo; y como capital 

T:c·0·,,,, ·rnN L~ .) C.) "-- ·~'l 
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201. 

y 

auxiliares, elementos quri corresponden nl capital productivo. 7 

Smith, presentn al capital como un 

medios de producción; en cambio, Marx 

conjunto de cosas, de 

concibe nl cop_itnL como 

donde poro conocer y una relación de producción social en 

comprender 

superficial, 

su esencia no hay que detenerse en· su _formo 

dentro de sino examinar la relaciones sociales 

las cuales estos medios de producción y de cambio se: ·emple·an 

en el proceso de la actividad económica. 

el Cápítulo III del Libro II, Smith abordo . un ._.tema- ya 

los fis{ói:r;tas, 

es el t_r~bajo 

tratndo por 

consistente 

sus 

en 

antecesores, especialmente 

lo determinación- do lo· que 

productivo e improductivo. Parn los mercantilistas, el' trabajo 

productivo es aquél que se emplea en las romas de producció_n 

de articulas parn la exportación, por mridio de lo cual se obtiene 

un ingreso en metálico pnra el pais, o sen un excedente. de 

riqueza. Cabe resaltar la idea, persistente en los 

mercantilistas, en el sentido de que al incrementars~ ln 

corriente monetaria hacia un Estado con una balanza comercial 

favorable, la inflación numentnrln a un ritmo ascendente mientras 

que los salarios se mantendrían congelados. Al producirse esto, 

el industrial y el comerciante obtendrían uno mayor ganancia 

y un mayor beneficio, 

encontraron que solo el 

Por otro lado, 

trabajo nplicado a 

productivo, 

calidad de 

·negando nl trabajo 

productivo ya que 

industrial y 

se limitabnn 

los 

la 

fisi_ócratas 

tierra ero 

comercial toda 

n devolver lo 

consumido. De esta maner-a los fisiócratas sientan lo tesis 

de que sólo el t<"nbnjo que crea ~n excedente, esto es el trabajo 

agr-lcoln, es el Gnico prod~ctivo. Smith supera n los fisiócr-atns 

al aplicar su concepción de p·roductivo, al trabajo en general; 

per-o aGn conser-va cierta influencia fisiocrfiticn al conceder 

una mayor pr-oductividad nl trabajo. que se aplica a la tierra. 

'11í.l ~·u:' r• r 1.,i 
J t.,,, .. ) "· .· .,-¡ 
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"Existe uno especie de troboj o que añade algo al valor 

de lo materia sobre que se ejercito, otro que no produce 

aquel efecto. El primero, como que cln nuevo valor n lo 

cosa, puede llnmnrsc con propiedad trabajo pr.oductivo; 

y el segundo, por ln razón contraria, no productivo ... o 

en una mercadería vendible que dura por lo menos algún 

tiempo después de acabado el trabajo que se gastó en ella, 

viene a ser como si en aquello coso se formase un repuesto 

o fondo de trabajo que, siendo necesario, puede emplenrse 

en otra ocasión. Aquello cosa, o su precio que es lo mismo, 

·puede después poner en movimiento uno cantidad de trnbojo 

igual o aquello que produjo o dispuso originariamente 

nquelln materia ••• estéril o no productivo de valor alguno, 

esto es, ni se fijo, ni se realizo en una materia permanente 

o en mercoderio vendible que dure algún tiempo después 

de concluido el trabajo, sin que tampoco dé origen al valor 

con que poder granjear igual cantidad de otro trabnjo ajeno. 

Todos los trabajadores, tanto productivos como no 

productivos, y todos los que en absoluto nada trabajan, 

son mantenidos igualmente con el producto anual de la tierra 

y del trabajo del pais. 

Aunque el total producto anual de la. tierra y del trabajo 

de un país se destino, en último término, al surtido del 

consumo de sus habitantes y a procurarles rentas para ello, 

en su primitivo producción o al salir de la tierra, bien 

de los monos de los trabajadores productivos, se 1(ivide 

naturalmente en dos portes: uno de ellos, y 

la mayor, va destinado en primer lugar el 

regularmente 

reemplazo de 

un capital, 

materiales, 

tanto 

como la 

pa~a 

obra 

c-enovar 

concluida 

los 

que 

mantenimiento~. y 

se h.e. s~cedo . de 

algún fondo; y la otra pasa e constituir cierta ,r.«rntn, 

sen pare el propietario del mismo capital como · genancio 

correspondiente a su fondo, sea para el señor de una tierra 

o heredad... En la misma forma, dentro de une gran 

manufactura, porte de su producto, que es generalmente 

la mayor, reemplaza el capitol del fabricante, y la otra 



206 
le paga sus ganancias, constituyendo cierto especie de 

renta para el duefio del cnpi~al." 8 

~:n síntesis, Smith define el trabajo productivo como aquel 

que, además de reembolsar en s·olnrio, produce un excedente poro 

el empresario. Además, expone sintéticamente lo que 

poste~iormente para Marx seria el capital constante y el capital 

variable. Frente al concepto fisiocrático de que solo la clase 

agrícola es productiva porque rinde un producto neto, Smith 

sostiene que la clase de las artesanos, fabricantes y mercaderes, 

también es productiva, oun en el coso de aceptarse que s6lo 

reproduce un valor 

el sentido de que 

comerciantes, no 

equivalente 

el traboj o 

puede ser 

al que consume. 

de las artesanos, 

Argumenta en 

industriales 

calificado como estéril, por el 

hecho de ser menos productivo que el de los agricultores. Sin 

embargo, expresa que todos los trabajadores, tanto p·roductivas 

como improductivos, son mantenidos igualmente con el producto 

anual de la tierra y del trabajo del pais. Así, todo país· que 

quiera acumular riquezn necesita 

en el trabajo productivo, como 

su cconomia, procurando reducir 

ejército de los improductivos. 

ahorrar emplear sus ahorros 

el único medio de desarrollar 

al minimo posible el gran 

En realidad, no se trata de la naturaleza o de la materialidad 

del producto del trabajo concreto, sino de las relaciones 

sociales de producci6n dentro de las cuales la venta de trabajo 

se realiza. Lo esencial no es la naturaleza· del producto, sino 

la relación social dentro de la cual se produce. Actualmente, 

se han elaborado teorías que se esfuerzan· en.· prese~tar a toda 

actividad como productiva con tal de :i¡·~¡{.·i1.ligue a· te.ner un precio 

en el mercado. De esta m a_ n e r. ~ _ ;_~--~ ~- :¡ #-.~ 
del excediú1t!e 

,, echa al olvido la 

investigación 

del trabajo 

del origen 

productivo e 

características y 'las 

iniprodiiéf:lVll';"' las éuales a mi juicio 

no estarán determinadas por bis abst'rácciones sino, miís bien, 
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por las realidades concretas en que se desenvuelven. 

Debe resaltarse un aspecto muy importante en la teoria de 

Adam Smith, cual es el hecho de que no hace constar los medios 
,·'· .. · 

de producci5n (instrumentos de producci5n, materias primas y 

auxiliares), como parte del producto ya que 

dichos medios de producci5n se descomponen en 

De aquí una diferencia fundamental con lo 

supone i¡ue también 

las mismas portes. 

que posteriormente 

teoría de los tres Mnrx ha de llamar capital constante. A la 

componentes del precio, Smith agrego. la relativa a la 

ncumulaci5n, consistente en afirmar que cualquiera _que fuese 

lo cantidad de capital que se acumule, el consumo no' disminuye, 

yn que todo el capital acumulado se transforma en solario~'; 

"Aumentando ésta los fondos que mantienen mnno:s_:P·;·~duc:tivns, 
es por su naturaleza y tendencia aumenta, ti;·~ _,,ieVL,,rdimero 

de aquellas manos, cuyo trabajo añade al~ri( ~~::l·?,~_:,·,~- la 

materia en que recae o ,en que se ejercita· •. ·· ,Es.:.'.~_ambién 
· :· ' .. :'oc:!c ·: ·_ .. ,_· .: 

aumentativa del valor permutable del producto··:· . .-anual de 

del trabajo del país, y pÓ~é' ''íi~'~';.i()~'.in;'iento 
' :;! ... -'.~.·--· '• ''·_:.._-~ ·~~· 

la tierra 

aquella cantidad miís de industria que da !!~ú~}. mayor valor 

al producto anual de la naci5n. ·::!;' 
Tanto lo que se ahorro como lo que se ~xp~n~~- :a:nu'alme.nte, 

se gasta al mismo 

clase de gentes. 

tiempo, 

Aquella 

pero se 

porci5n ·que 

corlsuriÍe' "(1or·: 'd .. i.s:~into 
cÍe s_us rdnt~s gasta 

anualmente un rico se consume, en la mayo~ia,de :1()8' casos, 

por huéspedes y convidados ociosos, ~ \1«»~ .· .íó'n;éstÚos · ;¡ue 

nada dej~n como resultado de su servicio~~9 ,; 

El punto central al cual quiero referirme anaiiza~do la 

anterior cita, es la afirmaci5n _en donde se ~·e1adona la 

acumulaci5n del capital con el· trabajo produci:i'vo, ya_ que él 

supone que dicho excedente acumulado se invierte mayoritariamente 

en salarios o en diferentes fuerzas de trabajo; no obstante 

-·~---~:-------
.! r _.,..) ;_~( "J 
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que ya habla afirmado que la gnnanciu no sólo se .invierte en 

salarios sino también en medios de producción. La espiral de 

rcinvcrsió11 no aparece dctalln<lnmente 11nnlizadn c11 s11s escritos, 

11or lo tonto no llegn n ex11licnr cómo se acumula el c'.'p.itnl. 

Con su teoría de los tres com11oncntes del producto social: llego 

a suponer que el excedente se invierte por completo en los 

snlorios en diferentes clases de gentes. Si osí fuer.o; el 

crccimic11to seria constante. Su posición servirla posteriormente 

sostener lo porn responder a los que habían comenzado a 

posibilidad de una superproducción, o sea la falta de venta 

de los productos en el mercado, originando las crisis. 

El vnlor 

producción. 

de 

La 

la producción 

producción no 

no es igual a lo~, ~ostos de 

es igunl al consumo. No existe 

un regulador automático que equilibre las fuerzas del mercado; 

ton to para 

importante 

Smith 

probar 

como 

que la 

para muchos que 

economin podio 

le sucedier.o.n, era 

caminar por sí misma .• 

11aro lo cual tan solo era necesario abandonarla. a. ;sus propias 

leyes. 

Respecto a la .división del trabajo internacional ,;·e.nt~'.e .,·las 

diferentes naciones, Smith sugiere que crida' un1i' • .í#.be"~.P/~ducir · 
aquellos artículo~ para los cuales. sé, halla .J!'~;3.{c"~P,!1.f,itada, 
debido a sus recursos· naturales, parn hacerlo ª.,' l.!'s ·~.!is bajos 

costos. 

produzca 

Así, 

en su 

ca'da páís 

interior a 

debe i(llpOrtEt,t todo aqu,~ll? que se 

más altos· c~stos, },, expo,rtar lo que 

se produzca a más bajos costos. Es to es,, .. la .. teoría de los ces tos 

absolutos en el comercio internacional•.·. es, decir que hay que 

importar o exportar teniendo en .consideración el costo de los 

productos tanto dentro como fuera d.el país. Respecto a los 

impuestos, se empeña en demostrar que los mismos proceden de 

los tres ingresos fundamentales de la sociedad, como son los 

salarios, el beneficio y la renta. Los capitalistas debían pagar 

impuestos pero no sobrecargando los mismos en el consumidor. 
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" ••• Los ricos ••• nunque el Gnlco fin que se proponen es 

lo sntisfacción de sus propios, vanos e insociables deseos, 

dividen con los pobres el frut·o de todos sus propiedades. 

Uno mono invisible los conduce o realizar casi lo misma 

distribución de los cosos necesarias poro lo vida que habrio 

tenido lugar si lo tierra hubiese sido dividido en porciones 

iguales entre sus habitantes ••• 1110
• 

Lo idea de lo mono invisl ble, aparece explicitomente citado 

solo tres veces en el con'j unto de toda lo obra de 'Adam Smith 

de aquéllos, solo una vez en La riqueza de las naciones. 

Dicha ideo se encuentro muy ligada o ln piesencio de un 

espectador imparcial. Mientras que lo mano Invisible represento 

un cierto 

responsables 

automatismo, 

de nuestro 

el espectador 

libertad. Este 

imparcial 

espectador 

nos hace 

imparcial 

hoce relación o dos niveles: el hombre exterior, que rige la 

bGsqueda de un yo respetado; el hombre interior, que todos 

llevamos dentro y que tiene un origen divino. Si la mono 

invisible armoniza 

la economía, el 

los intereses individuales en el 

espectador Imparcial universalizo 

campo de 

lo moral, 

devolviendo nl individuo lo conciencia de su libertad 

responsabilidad. 

de su 

"En todo tiempo ·se encuentra el rico rodeado de ignorados 

enemigos que nunca podr6 ver apaciguados, aunque jamás 

1es provoque, y de cuyos inj usticios sólo puede protegerle 

el poderoso brozo del magistrado, levnntndo siempre para 

castigar la iniquidad. Por tanto, pues, la adquisición 

de grandes posesiones o propiedades exige necesariamente 

el establecimiento de un gobierno civil. 

El gobierno civil supone la subordinnción', siendo su 

necesidad gradualmente mayor segGn lo sen lo iidquisición 

desigual del dominio, y en lÓs mismos grados van siendo 

de m6s consideración las causas o ~ir~unstoncias que 

-!~•[ 1 u yen en la subordinación. 

:.,~.,- .. :~DN 
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La ideo del orden y de la subordinaci6n guarda conexi6n 

inseparable con la que Dios y ln naturaleza i.mprimieron 

en el ente racional sobre la existencia de un :rnr supremo, 

sabio, poderoso, 

y sabiduría en 

su 

que ex~ltc6·cierto ro~go de su omnipotencia 

lo creáci6n de ·este mundo aparente, 

existencia en orden, peso y estableciendo 

prescindiendo de ln perfecci6n que recibieron 

medida, 

estas 

primitivas ideos con los realces de lo reveloci6n." 11 

Actualmente, el pensamiento neoliberal ha transformado lo 

mano invisible divina en uno ética invisible humana, pues está 

consciente de que yo no se puede proponer, como antes, el 

fundamento Gltimo del orden social regido por Dios. 

DAVID RICARDO. 

Si Smith escribe cuando la revoluci6n industrial comienza 

su marcho, Ricardo 

desarrollado y cuando 

implantado su dominio 

lo 

el 

en 

hace en una etapa 

sistema maquinístico 

Inglaterra. Ricardo 

económico 

y fabril 

defenderá 

más 

ha 

los 

intereses de la burguesía industrial, mientras que Smith 

representa la clase capitalista en ascenso y con problemas 

relativos n los rezagos feudales. 

En Smith encontramos muchas consideraciones his~6ricas y 

sociol6gicas, mientras que Ricardo prefiere.: util'lzor mlis las 

deducciones y los abstraccion'es. Al iguat que·, Smii:h, ··-Ricardo 

consideraba que el interés person'.11', · ·b~n~Í:Í.tú,y1L.: .. el impulso 

econ6mico de la sociedad; es decir;: que ~l. .egoísmo es el. motor 

de la actividad econ6mico. Pero .iÍq~i'),,. _¡;¡;·y,, una diferencia 

fundámentnl con Smith, 

como un conjunto de 

ya que presenta}· a ·la s'ociednd capita_lista 

egoíst~s en- plená lucha, sin ninguno 
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Al igual que Smith, 

consiücrn el sistcmn que a11olizn con sus leyes 

a aceptar 

y ,cal:egodas 

los. cambios, como 11crmoncntcs eternos. Si llega 

lo hace a nivel cuantitativo pero no cualit~t~yo~ Observn 

al ca~italismo como un orden nntural y cree en lo existencia 

imperecedero de diversas formas de presentoci&» d~l ~apitol. 

A Ricardo lo que le intereso fúndamentalmente· es averiguar 

de d&nde viene el excedente y c&mo se di~tribuye.entre los clases 

sociales. Se propone llevar nde~nnte la teorin del valor trabajo 

que dej& incompleta Smith (teoría del cos.to gene.rol de 

producci&n). 

mantiene la 

Así, luego de criticar a .Smith en es.te punto, 

posici&n inicial de 6ste en lo r~l~~~vo a lo 

determinaci&n del valor de uno mercancía· por lo cantidad de 

trabajo incorporado en elln. Su libro Principios· de economia 

politice y tributaci&n, 

Smith sobre el valor de 

la conclusión de 1¡ u e 1 n 

aun<¡ue es 

determina 

l!SCllC in l 

que e 1 

pn ra 

valor 

directamente proporcional 

en ellas e inversamente 

trabajo, 

comienza reproduciendo el 

uso y el valor ·de cambio, 

utilidad no es la. medida 

éste. Ricardo formula 

análisis de 

llegando a 

del valor, 

la .ley que 

de mercanCías es 

n.:· la 

t re boj o ind~r.poroda 
'-«·-··-· 

P!~duct!ji~ad ~el 
a 

pro¡:~~;i~_llal 
la c~rÍÍ:idnd lle 

"Si la cantidad de trabi:i'jo 'empÍcad.~:,.::n .los· cosos regula 

su valor en cambio, cáda in:~reirie~·to,'.:.·de. la ~i~ma debe 

aumentar el valor del ar·ti.cúl~ a· que se'.'a¡i,l:Í.que, .. y, del 

mismo modo, toda disminuci&n .d~'Íi,e.<f~,f~~~n.!o;. . . . . 

Adam Smith, quien defini&: .. c~rn ''í:.arito eicacti"t:ud'.la fuente 
'· ,,.,. 1. ~-

originaria del valor en cam.bio, y .. venía obligado, po_r 

consiguiente, a sostener.:. ,que·. todas las cosas se.·. háce11. ritós 

o menos valiosas en proporci&n a la mayoi o menor cantidad 

de trabajo empleado 

medida de valor, y 

en su producci&n, ha establec;ido ·o.tra 

dice que las cosos son mós o menos 

valiosas según que puedan ser cambiados por uno cantidad ------
¡•'" :---.--:,.::-.:----, ........ ; \., N 
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muyor o menor de dicho medida. A veces emplea. par_a ello 

el trigo: otrns veces. 

de trnbnjo empleado para 

nl(uella de que se puede 

el trnbnjo, pero 

In producción de 

disponer en el 

no la contidnd 

un obJe.to, sino 

mercrido: como si 

~stns fuesen tlos expresiones cql1ivnlcntcs ••. 

Si esto fuese cierto, si ln remuneración clel tr·abojador 

fuera siempre proporcionalmente a lo que p~odu¿e, lo 

cantidad de trabajo empleada en una coso y qUe ésta· ·puede 

ad<1uirir serían si.empre iguales, y cualquiera de los .. dos 

poclrín medir con exactitud las variaciones de las demlis 

cosas; pero no ocurre asi: ... '' 12 

Lo l(ue le interesa demostrar n Ricardo es que el valor se 

determino por lo cantidad de 

mercancía, que esto no tiene 

trabajo incorporado 

relación directa con lo 

en 

que 

una 

se 

pago al trabajador, 

"El valor de 

cosn por la 

relativa de 

y no de la 

trabajo 1113
• 

una cosa, o sea la cantidad de cualquier otro 

cual podrá cambiarse, depende de la cantidad 

trabajo que se necesita para su prriducción 

mayor o menor retribución que se pague por ese 

De esta manera, Ricardo reprocha a Smith el que hoya trotado 

como equivalentes el valor del producto del troboj o y el:. v.alor 

del trabajo o solario, habiendo llegado a confundii:'Íos~ Sin 

embargo, hoy que rescatar el hecho de que Smith SÍ· 'per·cibe la 

diferencia entre el valor del trabajo medido· -por-. ·et :'salario, 

y el valor del producto del trabajo. A pesar de· :13 ·•quejá de 

Ricardo, éste no resuelve satisfactoriamente el mismo problema 

causante de su reproche, dejando el asunto a la _p.ropor.ción entre 

la oferto y lo demando: 

"lNo es también el valor del trobn_jo igualmente variable, 
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afectado como está no solamente, como las demás cosos, 

por. la proporción entre lo ofertn la demanda,, que vnrínn 

uniformemente con cndn cambio ocurrido en las condiciones 

de la comunidad' sino también por el precio vnrio.ble de 

los alimentos y demás artículos de primero nec_esidod en 

que los trabajadores gnstnn sus salarios? 

En el mismo pnis puede necesitarse, en uno época d~do, 

para producir uno cantidad 

de primero necesidad, uno 

de alimentos y de 

cantidad de trabajo 

arÜculos 

_dobl,e de 

la que se precisarlo en otra época distinta; sin embargo, 

es posible que lo remuneración del trabajado~ seo casi 

lo misma."'" 

Sí la cantidad de trabajo incorpor.ado, en _u-·na mercancía, es 

el único determinante del valor, aquél se ·en·cucnt~_n determino<lo 

no por las condiciones medias ni más favorables, .sino por los 

más desfavorables. Esto, por supuesto, es_ un e·rror. 

"El valor en cambio de todos las cosas, 

de artículos manufacturados, ya del producto 

o de la tierra, es siempre regulado, no 

ya 

de 

por 

se trate 

las minos 

la menor 

cantidad de trabajo que bastará poro su producción en 

circunstancias altamente favorables, a aquellas personas 

que gozan de facilidades especiales, sino por la mn,,yor 

cantidad de trnbajo necesario poro su producción pór _:los 

:~:du::é:di::oo:enen de laessosci:::~~~::~::: pmoárs l::s!iY#t~i:f ~; 
entendiendo por éstos las más desventajosas en l_as,.: cuales 

'~: , 

la calidad del producto requerido hace necesario'. llevar 
'. ~ -1\ 

a efecto la producción." 15 

Respecto al surgimiento del capital, éste ha existido desde 

lns etapas más primitivas por las que ha posado el ser humano. 
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"Aun en aquel_ estado_ pr:imi_tivo _o q_ue se refiere Adnm 

Smith, el cazador; •para -'p'oder cazar, necésitnr.ia -algún 

capital, aunque tal '\éi. h~ch~ y· i:lc:Jmulndo por él mismo. 

Sin armo, no 

consiguiente, 

podr-ln inai:ar· _u1' 'c.ristb.r- o 'al ciervo, 

el valor d-e ---e'stos unimnlés 'estaría 

y, por 

regulado 

;tiilmp'o. y. el trnbajo 
1.- -

sino :-i:ri~b:l.éii 
no solamente - por -_-el,-

su destrucci6n,·-- por, 

necesarios 

rei¡ueridos 

para 

poro 

producir el cnpttrild-le.-~s-et·-~---r-.·u_ ccac;i~n0·dn•~rf''-u','e o 
ayuda de la cual-e~-~- - efectundii." 16 

·:A~,:~ 

el arma con la 

·' 
Sin embargo, no deja '.de· ;in'sist:ir en que el valor de uno 

mercnncia no sólo esta ibi-mado por él ~rabaj~ a~tual que 

contiene, sino también por. el trabajo anterior~•-·· Ksí; el' trnbaj o 

ncumulado contribuye a determinar el valor· de ·una mérc'rinc.ín 

al combinarse con el trabajo actual o vivo. No es que este 

trabajo acumulado puedo crear valor, más bien lo transmite. 

Uno de los aspectos diferencinbles entre Ricardo y Smith, 

consiste en que el primero busco aplicar su teorin del valor 

o 

lo 

todos 

hoce 

los 

para 

etapas históricas, mientras que 

la etapa miis primitivo. Poro 

el segundo 

Ricardo, el 

solo 

valor 

se descompone en solario, beneficio y renta, aceptando en este 

punto a Smith, pero a su vez se niega a aceptar que· el valor 

esté determinado por tales factores, yo que los relevantes para 

tal proceso se encuentran determinados por la cantidad de trabajo 

que contiene la mercancía. En suma, el valor se descompone 

pero no está compuesto por tales factores. No obstante, Ricardo 

no solucionó, como lo haría Marx, este asunto. El problema 

fundamental que Ricardo percibió, pero que no supo plantear, 

es la ruptura entre el valor determinado por el trabajo y el 

precio del mercado. La taso de beneficio en relación con el 

excedente dentro del capital total. Para salir de tal situación, 

acepto la existencia de una tnsn medio de beneficio, pero no. 

la explica. 

"Si, pues, puedo suponer que dispongo de uno medido 

m1 !? s1c: (1 n i\J 1.i t • .' \. J ..... 1 
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de valor que se acerco lrnstnnte o la invariable, ••• Asi, 

pues, poro facilitar el old_(!tO de estudio,-.;-•• COnsfder-aré 

11 ue todos las va r lociones d.e precio· 

nlgunn nltcraclón 011 el valor de ·.la 
l 7 

lle esta forma, Ricardo considera igual 

de producción, a pesar de que examina el 

darse en el mismo influenciada por los 

el .vñl'o~ :d~;n'.'':.l.:;p~ecio 
a iza"'. ~:}!?b·~:j''(i ~ ·;~· uc L pué de 

sa r~'rú>s ,'''s~~teniendo 
que 

de 

un 

los 

- -- '',;-. 

los salarios no determina' un n'iiment'o d'e.'precio aumento de 

mercancías, sino simplemente uno baja en las utilidades 

o en los beneficios. La medida invariable de valor adoptada 

por Ricardo es lo moneda oro, con el objetivo de hocér coincidir 

el precio de producción con el valor. 

producción es el ropaje del valor. 

Para Marx el precio do 

Poro Ricardo, el valor ,está determinado por __ la cantidad de 

trabajo, pero lo riqueza está constituida _·por, la mayor: o menor 

proporción .de valores de uso. -Por tanto-, no sería lo mismo 

y valor, "El valor riqueza 

riqueza, 

sino de 

ya 

que 

difiere' pues' escriciiaimcnte. dé la 

de la - a!Íundan'~iá de la p.ródÜcción, que depende no 

ésta sea difícil o fácil .}11 8 • De se 

pronuncia. de una manera 

en donde se sustentaba 

valor de cambio, siendo 

de valor de uso. 

contraria a otras opinioncs:~i:l'~ época 

que los agentes naturales podi.ari ·crear 

que solo intervienen en ia"' cl'~~-ción -

" ••• un millón de operarios pueden pr~ducir en un estado 

de la sociedad doble o .triple _cantidad ·de riqueza, de 

artículos de primera 

satisfacciones, de lo 

no por ello aumentará 

necesid~d_, _ y __ de conveni.enc:i.a, 

que Pcitl,r,ion pr~duci.r en otro, 

el va_lor, pues todo mercancía 

de 

pero 

s'ube 

o bajo de valor en proporción o la facilidad o dlficultad 

de su producción, o, en otras palabras, en proporción a 

lo cantidad de trabajo empleado en su producción." 19 



216 

Ricardo, luego· de hob'erle reprochado __ a ·Smith .,el_; _que se hayo 

desviado de su conce¡Íción in,lcio't- 'sobre el,, vafor.'..trobojo, para 

considerar que el, salario', _el beneficio' Y." la rent'n son_ los 

determlnontes (!el precio;- ahora, cnsi sin:' o-dvert·¡:~lo·; :llega 

o 

el 

o 

la mismo 

precio 

esto la 

conclusión nl conr'undir 

de producción o precio 

llbre competencia, llega 

en su nnñllsis"; eÚ, valor, con 

natural SmÚt). 

o la conclusión 

precios comerciales tienden n mantenerse al mismo 

Agregando 

de que los 

nivel que 

los precios 

beneficio. De 

funcionamiento 

naturales, estableciéndose una cuota medio de 

aquí se desprende una confianza profunda en el 

automático del sistema, basado en el alza o baja 

del precio. Sería como el punto central de uno balanza en donde 

el mecanismo de los precios funcionaria como contrapeso para 

su correcto equilibrio. Al considerar el precio natural igual 

al precio de producción, el mismo Ricardo abandono la crítica 

que le hiciera en su momento a Adnm Smith. Sin embargo, a -la 

hora de complementar adecuadamente lo determinación del pr'ecio 

de los mercancías, parece querer recu¡H!rar su posición inicial 

en el sentido de que el valor de las mercancias se encuentra 

determinado por su costo de producción' y éste a su 'vez, ¡ior 

la cantidad de trabajo invertida en lo mercancía. 

"Es el coste de la producción el que deb'e regu,l,ar en 

último término el precio de los cosas, y no, com.o se ho 

dicho o menudo, lo proporción ~·xisÍ:enÍ:e' -en,tre - lo,, oferto 

y lo demanda: ésto 'puede, ·en verdad•;. afec'trir 'duráni:e 'algún 

tiempo el precio de mercado 'de' úit' 'articulo,:-,hósta;,,que la 
'~' 

oferta de éste sen más o menos: abu,ndante, ség,ún : qúe io 

demanda hoyo aumentado o disminuido; ¡iero este ,éfeC::to\'sérá 

sólo de duración temporal;.: 

La opinión dé que el precio de "las .cosas _déÍiende 

exclusivamente dé lii proporció'n existente entre la· demanda 

y la oferta se ha convertirlo casi en un axioma en Economía 

político y ha sido fuente de muchos errores en dicha 

cicncia." 20 

Tt' ~ 1 \1 C' (Yl\J 
[.¡..,;~ J VJ.. 
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A pesar de q uc Ricardo pertenece a una e lnse en p i,.t.u l lstn 

en ascenso inmersa en un desarrollo pronunciado de la revolución 

industrial, no desestima la importancia de la agricultura en 

el proceso de acumulación. Tanto Smith como Ricardo, velan 

en la agricultura un elemento im1>0rtante a la hora do 

complementar el desarrollo industrial. 

" ••• Pero las mejoras on la agricultura son de dos clases: 

las que aumentan la potencia productiva de la tierra y 

las que nos permiten obtener sus productos con un trabajo 

menor mediante el perfeccionamiento de nuestra maquinaria ••• 

Si no ocasionaran una baja en el precio del 

la calidad esencial de 

producto, 

éstas es 

no 

la serían mejoras, pues 

de disminuir la cantidad de trabajo requerido para producir 

una cosa, y esta disminución no puede tener lugar sin una 

baja de su precio o valor relativo." 21 

La teoría circular del valor, en donde el trabajo es el que 

eren el valor y el valor del trabajo corresponderla al precio 

natural, el cual a su vez seria la expresión monetaria del valor, 

nos conduce inevitablemente u dar vueltas sin sentido. 

"El trabajo, como todas las demás cosas que se compran 

y venden, y' <tilo pueden aumentarse, o. d.isminu.irse .. en,. cant.id,ad, 

tiene ·su· preció tfotural,.,y su .precio. de :mercado, ... E~ ¡>rifl\ero 

es aquel que.· es necesario. para permitir :a liis l:rÜba;Íl(d.o:res 

subsistir y per¡1etuar'. _su, raza, Ún: ;· a~~c~gtc;·~ ... ni 
·"<,~ ,~._ . )''' 

disminución • 

• • • El precio natural del trabajo". depende;éi.p6r, con~'i."gÜiente, 

::q::;ida:li::~:osel ::s:::imcioesnátso nt·t?·ª:i:t:i~ya .. ~i:~~k:·ilent:: 
·familia. 

El precio de 

paga realmente 

mercado 

por ella, 

de ln Ria no .. de: obra. es .. el. que se 

debido al f~ncionaini,ent~· natural 

.l. i:d ,¿,·,. '. ,'· :\¡ 
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de la ley de la oferto y ele lo demonelo; lo. mono de obra 

es cara cuando es .cscnsa, y barata cuando es abundante. 

Por mucho 

natural, 

que pueda 

tiene, lo 

su precio 

mismo que 

tendencia n ajustarse n ~stc.'' 21 

de mercado desviarse del 

las mcrcnnci·ns, cierta 

Ricardo estimo que lo tendencia ele los salarios es o ajustarse 

o su tipo natural, pero siempre que se trate de uno sociedad 

en constante progreso podr5 ser su ajuste por encima del natural, 

lo que obre la puerta poro una acumulación indefinida en 

beneficio de todo la colectividad. En este sentido, se opone 

a toda reglamentación, m5s si es de corte estatal, ·que trote 

de 

del 

lo 

regular el nivel de los mismos. Confía en el 

de 

crecimiento 

sistema, 

mano de 

no desconoce que "Cuando el precio mercado de 

del obro es inferior al natural, la 

trabajador es sumamente desgraciada; ••• " 23
• Elabora lo, teoría 

del fondo de salarios, que ya se encontraba esbozada en Sm.ith, 

en lo cual lo demando aparece como el capital circulante 

destinarlo a salarios, y lo oferto constituida por la población 

trabajadora; tol fondo tiene el propósito de lógror la 

sustentobilidad del trobojodor, Si el solario se encuentro 

por encima del nivel de subsistencia, lo familia se multiplica, 

aumento la oferto de mano de obra y los salario.s bajan. Po,r 

el contrario, si 

los niños mueren, 

de mano de obra y 

un nivel rígido 

indefectiblemente 

los salarios son inferiores a dicha:· nivel, 

los familias disminuyen, se reduce. la ofért'o 

los salarios suben. En este caso, no existe 

de equilibrio al que tengan que retornar 

los salarios, como en un salario de 

subsistencia, m5s bien depende de 

y lo población, esto es entre la 

el capital monteni~ndose igual la 

lo relación entre el 

demanda y la oferta. 

capital 

Si crece 

población, los salarios tienden 

descenderán. Si numen tan los a subir; en el caso contrario, 

fondos y sube el solario, crecerá la población y lo mayor oferto 

de trabajo lo horií descender. En el coso inverso, el bajo 

salario determinor5 que disminuya la población y con ello lo 

'l"i('r¡r 0nN i 1;0. :· \ .. ,, 

F'Al L '¡ ~"'. L' 
1'RIGEN . .J .ti ¡) .::1 \j l- . 
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oferto de trnbajo, con la consiguiente alza del salario. 

Cuando Ricardo habla del capital, lo. ubica como. algo· existente 

desde la época miis ,;rirni tivú cuando el ser: ,hurna.n~. er .. ? ~n n.ómada. 

No obstante, a lo hora de definir el capital, él ~xpresa qúe 

es aquella parte 

en la produce ión, 

de la riqúezri .. de un ¡rnls 
... , ·'·' 

y comprendi; .Jos ~~imentos, 

"El capital 

que se emplea 

los vestidos, las herramie~tns, las pr}mc,rns materias, 

la maquinaria,· etc,, necesarios po.ra .·que pueda efectuarse 

el trabajo." 2 " 

Uebc recordarse que 

en ln sociedad primitiva. 

pnra 

En 

como una cosa y no como una 

Adam Smith 

todo en: so,,, 

relación 

,l!L cn,P,i tal no existe 

•ambos:.i:ratan el capital 

sociaL Por otro lado, 

en lo que se refiere a la división del 

como capital fijo sólo el equipo 

capital; R~~~rdo considera 

los medios. ·de :producción, 

dejando el salario como parte del capital circulante, con lo 

cual se encontrarli identificado, a futuro, con la división que 

hará Marx entre el capital constante y variable, a pesar de 

que Ricardo mantendrá las denominaciones de fijo y circulante. 

Al ubicar el salario fuera del capital fijo, pasará a considerar 

que el valor del producto se divide en dos partes: los beneficios 

y el salario. Pero no le interesa investigar el origen de 

ese beneficio, ya que para él la producción del excedente es 

algo natural. De esta manera, a pesar:, de que se dio cuenta 

de que el valor del producto era ... supe<:;ior. al salario pagado, 

de que le criticara la solución.:.que,,h!'bín .propuesto para ello 

Smith, no fue más allá que éste.,· Así mis.nía; al intentar explicar 

la tendencia a lo disminución •. ,de :in ,:.c,;~t;i~~ inedi,n de beneficio 

se vale de argumentos malthilsianqs ,dad.efe; q.ue ·:afirma que con el 

dcsan·ollo de la producción y de lit ¡10b~afi.ó.n ;-:para alimentnrla

han de ponerse en cultivo tierras ·.énda vez más fértiles, lo 

que ha de significar un aumento del precio de las subsistencias, 

'¡~-.-:-.. -= .... -, ---,, /_,,~' ' y 
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por lo mismo unu 

dlsminución de los beneficios. 

"Ln tendencia nnturnl de los .benefici.os es, pues, hncin 

la baja, ya que, con .el progreso de la sociedad y de ln 

riqueza, la cantidad adicional de alimentos requerida se 

obtiene con el sacrificio de una cantidad siempre mayor 

de 

que 

trabajo ••• , debe 

ningún capital 

ponerse término a la acumulación, ya 

puede entonces rendir beneficio alguno, 

demanda de mono de obro adicional, con y 

lo 

no puede 

cual la 

hacer 

población habrá llegado a su punto más efe vado. 

En realidad, mucho antes de alcanzarse este punto, el tipo 

muy bajo de los beneficios habrii detenido toda acumulación, 

y casi todn la producción del país, después de pagados 

los labradores, corresponderá a los propietarios de terrenos 

y a los recaudadores de contrlbuciones. 

El agricultor el industrial no pueden vivir sin 

beneficios, del mismo modo que el trabajador no puede vivir 

sin salarios. El 

con cada reducción 

cuando éstos no 

incentivo 

de los 

para la acumulación 

beneficios, y cesará 

disminuirá 

del todo 

sean su[lcientes para constituir una 

compensación adecunda de las energías desplegadas y del 

riesgo que ha de correr necesariamente el capital." 25 

Ricardo, al definir lo que es lo rento de la. tierra .... ··:·:,_··:" 

que "La renta es aquella porción del producto de la .tie·rró •que 

se paga al propietario por el uso de. la ~ote~ci~·: c:'ri~,í.'~~·:Í..· e 

¡~¡;:: Jj~:.:.~:~:;:~·.:~~~,:~~:,:;~: ::~~:~:·~::i1l~\.if 1~r;.:~1¡ 
renta provendría de la diferencia entre ... et:: precio· ·mér.cantil 

y el costo de producción, no formaría par.te ilef y·a10/. 

"Si el alto precio del trigo fuera el efecto, y no la 

TRS1S CON 
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proporcionalmente según c¡ue 

precio 

las rcntns 

sería 

Cuescn 
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influido 

clcvudns 

o bojas, y ln renta serla unn porte componente del mismo. 

Pero el trigo producido por la mayor cantidad de trabajo 

es el que regula el precio de ese cereal: y la renta no 

puede entrar, y no entra en realidnd, como parte compone,1te 

de su precio ... En lo composici6n de la mayorio de articulas 

entran materias primos, pero el valor de éstas, nsl como 

el trigo, es regulado por lo productividad de lo último 

dosis de capital empleada en el terreno c¡ue no pago rento; 

y, por consiguiente, ln rento no es uno parte componente 

~el precio de las cosos." 27 

Cabe recordar que en éste sentido -poro Ricardo- el valor 

se encuentra determinado por el trabajo en los condiciones mús 

desfavorables. Lo c¡ue no 

la renta ha de producirse no 

de la productividad de lo 

parece explicitar claramente es que 

s6lo suponiendo.un descenso absoluto 

tierra, un empeoramiento· •continuo, 

ya 

se 

que puede brotar igualmente 

trata de la diferencia entre 

un ascenso p·rogresivo., dado c¡ue 

el valor individuó! del pr_oducto 

realidad, las tierras,, con .el y su valor comercinl. En 

mej ornmien to de las 

con el cultivo, se 

de lo disminuci6n 

técnicas ag rico las, . en l_ugn r. A.e .. "-~1'.eorar 

mejoran. Paro Ricardo, la c_nusa .-fundanient.al 

de lo tasa de beneficio es ·la di.fié~ltnd 
creciente de proveer al mayor número de trabajadores con l.os 

alimentos y artlculos de primera necesidad, debido o ·que.' con 

el desarrollo de lo poblnci6n; se necesitarú laborar ... tierras 

coda vez menos fértiles, lo que hará subir los salarios. y .bajar 

los beneficios. De ésta mane·ra, mientras la renta crece· .-,y los 

salarios nominales tienden. a subir, los· beneficios tendr.án que 

descender y, en una menor medida ·los salarios reales.-

"A medida que la poblaci6n aumente, estos. articulas 

de primera necesidnd 

porque se nccesitnrfi 

r-·--0~·-: .. -:-, -:-:-.. -~ -
- ·-: ,_¡ {:,) G l)J:i 
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más trabajo para producirlos. Si, 
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pues, los salarios en dinero bajaran, mientras todos los 

artículos do primera necesi.dad, subicrnn. ºel 

seria ofcctodo doblemente y pronto ºqucdar1a 

i:·rabaj udor 

totalmente 

privado de medios do subsistencia, PO-r consigu_lcntc, los 

salarios on dinero, on lugar.· do ;~haJnr, suhir[1n, poro no 

lo suficiente para permitir· al tr.nbnja~lor comprar tantos 

artículos de primera necesidad·· o do comodidad como 

anteriormente. 

Así pues, a posar do que el tr.abrijador estarí.a en 

realidad peor pagado, esto aumento do su salario dlsminuirí~ 

ncccsoriamentc los beneficio~ del industrial, pues !'ns 

mercancías de ésto no so venderían a un p.roció 'mayor y 

sin embargo, ol coste do producción do lris ·mismasy qtiedaría 

aumentado, .,. 

Parece, 

a saber, 

adicional 

pues, que la 

la crocionto 

do alimentos 

misma causa. que haco,,r~~r ,hª rontn, 

dificultad de provo~_r: una caí1tidad 

.cnnd~.~d.' :~·~iP,o,r.cio11nl con la mis,ma 

ol progreso do 

En efecto, 

las utilidades 

cm1>rcsarios, se 

si los salarios subiesen h~~ta detorml~~r que 

dejaran de constit~ir 

entraría en un estado 

un incentivo para 

estacionario on el 

los 

que 

ya no sería posible el desarrollo y la acumulación del capital, 

junto con un incremento de la .Pobiación. Sin embargo, .. esto 

se vería autorregulado, 

", •• Esta tendencia do los 

hacia abajo, es felizmente 

beneficios, esta inclinación 

detenida a intervalos repetidos 

por las mejoras introducidas en la maquinaria 

a la producción do los artículos de primera 

así como los descubrimientos efectuados on la 

dos tinada 

necesidad, 

ciencia de 

TES1S CON 
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la agricultura que nos permiten roducir el trabajo munual 

requerido y disminuir, por lo tanto, el precio de las cosas 

más neccsnrias para el trnbnjudor. Sin embargo-, el olzn 

de los artículos• de primera necesidad de los salarios 

es limitada, pues tan pronto como los salarios sean 

iguales ••• , debe ponerse término a la acumulación, - _yo que 

ningGn capital puede entonces rendir beneficio alguno, 

y no puede hacer demanda de mano de obra adicional, con 

lo cual la población habrfi llegado a su punto mfis elevado." 
2 9 

Oc esta f'orma, Ricardo presento la contradicción que existe 

al interior del sistema ca pi tolista que consiste en que el 

incentivo de lucro que impulsa la acumulación, desciende con 

e 11 a. Al plantear estn contradicción, también demuestra las 

diversas diferencias que existen entre los diferentes grupos 

que conformnn 

eternidad del 

la socicdnd. 

sistema. Así, 

A pesnr - de todo, creia en 

los crisis q_ue pudiera tener 

ln 

el 

mismo las explica por mcd io de razones.: externas y no internos. 

no 

Al interior del sistema todo lo _.qu_c: S!! acumula 

existe' la sóbreproduccióil ¡,·arque:: 1íi.'- ncumulació-~ 
• :_• ··1·' 

se consume, 

de -capital 

crea su correspondiente de'mnnd_a· ·y consumo'. 

"Aunque 

que queda 

se 

la 

produzca mfis, un~ 

producción, después 

consumida por los productores~ 

que regula los beneficios ••• 

proporción: _mayor .,de __ lo 

de pagada ._:la -,re~ta¡ es 

y ~stn proporción es lo 

Los que sostienen este argumento est6n de acuer~o:cón~ig6 

en que los beneficios de los distintos cmpleós:~ti~n~n 

tendencia a ajustarse entre sí, a avanzar. 

juntos ••• 

• . • por consiguiente, ni los precios ni los beneficios 
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pueden subir de un modo permanente .•• Sl aumento, ln otro 

debe disminulr." 30 

A¡>nrentemcnte, IUcnrdo pnrece identificqr o los productores 

los consumfdorcs, cosa que es ciertn nl inicio del 

cnpitalismo, mas no en un capitalismo maduro. Si poro Adam 

Smith el dinero es la "rueda de la circulación", paro llavid 

Ricardo es un simple instrumento de cnmbio. Ricardo no acepta 

lo crisis de sobreproducción general, aunque admite que puede 

darse una sobreproducción parcial. Posiblemente, la 

sobreproducción podria no suceder debido a que aunque se llenen 

ciertas necesidades, siempre han de quedar otras insatisfechas. 

" .•• Si los beneficios de los pescadores demás personas 

dedicadas a esa industria, quedaron doblados como 

consecuencia de consumirse más pescado, algün capital y 

trabajo deben haber sido retirados de otras ocupaciones 

para emplearlos 

capital y el 

en esta industria. Pero en aquéllas el 

dejaron de 

trabajo 

obtenerse 

estaban produciendo beneficios· que 

al retirarlos de las 'mismos. La 

acumulación del pais sólo pudo ser aumentada· .en una suma 

igual a la diferencia entre los benefi~io~' obt'i?nidos en 

la industria en que el capital fue· emp.leado de nuevo y 

los obtenidos en 

En el cápítulci XXXI, Rtcar<lo· expres'a qu.é<iá aplicación de 

las miiquinós a cúalqlÍi.rir rama de lá' pt'ciduéción . podíó ser un 

bien general. _sin ~~b~fgo 'pÜnsn ··que. su suposiéión .de que el 

crecimiento de i·~ Ieh'~a' ri·e·f·a tambiliri · éonl1¡va~ia· ñ1c aumento 

de la renta bruto. ~'Jé, de~ri '·tc~ord~r que p1il·n: Ricardo la renta 

o ingreso bt'uto, ·¿o~·¡i~·en'cí'~'.'fá par't"c' del' producto qüe corresponde 

al salario, el be·¡;·;{1\c:i'o y iá ,'re1itó;» la ''renta 'o . ingreso neto, 

comprende ü.nicame~te el benef:Í.cfo la rentn, es decir, lo 
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que paro Marx ser& la plusvalla. Ni Smith ni Ricardo, se dieron 

cuenta que una porte del pro(l.~ct.o debía destinarse n la 

reposiclón de maquinaria y de ,materias primas). Por ello, 

termina expresando que la misma causa que puedo aumentar lo 

renta neta del país puede al misíno··tlempo hacer que la población 

sen excesiva, empeorando su"si.tuación e'con<Ímica. Así, el uso 

de la maquinaria puede condu;ir ~ lo d~~o~upa~i.(,~~ 

"Desde que dediqué por vez primera mi atención a las 

cuestiones de Economía pol.ítica,. he :.sido de opinión que 

toda aplicación de la m~quinaria a ~~~lq~ier ramo de 

producción que tuviera por efecto 'el ahorr.or trabajo era 

un bien general, acompañado tan sólo ·de aquella parte de 

inconveniencia que en la mayoría de los casos supone la 

transferencia 

otro, •• Aquel 

la máquina o 

de capital 

que habla 

que la había 

y .trabajo 

efectuado el 

aplicado el 

adicional, 

de un empleo a 

descubrimiento de 

primero con éxito, 

realizando grandes gozaría de una ventaja 

beneficios durante algún 

mlquinn fuera entrando en 

tiempo; pero, ·ª medida que la 

el uso general, el precio de 

lo mercancía producida bojaría, debido a los efectos de 

la competencia, hasta llegar a su coste de 

entonces el capitalista obtendrla los mismos 

producción; 

beneficios 

en dinero que antes, y participaría solamente lle la ventaja 

general, como consumidor, por el hecho de poder, con el 

mismo haber en dinero, disponer de una mayor cantidad de 

comodidades y de satisfacciones. Creía yo que también 

la clase trabajadora serla igualmente beneficiada por el 

uso 

mús 

de la maquinaria, porque 

objetos de comodidatl con los mismos. 

comprar 

Úne~~. 
y que ninguna reducción de éstos,po.~r~~' t.en~~ .. i'.-~g~'r., po~que 
el capitalista tendría la facultad·· de 'emti'eár. l~ misma 

. ' • ! .. ,·.;· . ~,'. ,: ,. . .... ' ' 

cantidad de mano de obra que· antes, ·a'i bien podría verse 

en la necesidad de dedicarla a lá. p~r~du~~.:ión de un articulo 

nuevo 

de la 

o, cuando menos, 

mnquinorin, con 
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mano de ol>ra, 

y la demanda 

pudiera cuadruplicarse la cánticlad de medlas 

de -éstas fuera solamente·' doble, algunos 

tral>nj adores 

industria de 

se vcrlnn necesariamente despedidos de la 

medios; pero como el capital que les empleal>a 

continual>a todo vio existiendo, los que lo poseian tcnlan 

'interés en emplearlo productivamente, me parecin que sería 

utilizado para la producción de algún otro articulo útil 

a ln sociedad, para el cual no podia faltar demanda; ••• Así, 

pues, como me parcela que hal>rla la misma demanda de mano 

de obra que antes, y que los salarios no serian más bajos, 

pensaba que 

las demás, 

lo 

de 

clase trabajadorn 

la ventaja de 

partlciparin, junto 

la l>araturn general 

con 

de 

mercnncins del>ida al uso de la maquinaria. 

Estas eran mis opiniones, las cuales siguen inalterables, 

en cuanto se refiere al propietario y al capitalista;'-pero 

estoy convencido de que la sustitución del trabajo· ¡;(imano 

por el de la maquinaria es 11 menudo muy perjudici_af>pa~a 

los intereses de la clase tral>ajadora. 

Mi equivocación surgla de la suposición de que, :·•si·enljire 

que la renta neta de una sociedad aumentaba,. tallÍb:i.é:·n ... lo 

hacia su renta bruta. 

creer que el fondo del cual los propietarios y cé1)i'taÚ.st.as 
'' f······-- .. 

derivun sus rentas puede aumentar, mientras .. el' otto···,._:::aquel 

depende principalmente la clase trabaúcib·~~./~u~de 
disminuir, y, por consiguiente, se sigue de•:ahi;·-'·.Si· no· 

estoy equivocado, que la misma causa que ---p~e·d~---_aumentar 
la renta neta del país puede al mismo· tiem~o ha~e1' · que 

ele 1 que 

la población sea excesiva; y empeoraf la condición ~~l 
tral>aj ador. "3 2 

Ricardo se da cuenta de que con lo acumulación del capital, 

las partes que lo componen no se desarrollan proporcionalmente 

ya que el capital fijo crece IÍ un· ritmo mayor que el circulante, 

este último se lo emplea en el· pago de salarios. De esta forma, 

el empleo de la maquinaria desplaza una parte de la población 
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Absorbe a 

dependiendo 
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de las 

parte de la 
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misma 

para 
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población 

facilitar 

el crecimiento de una porte del cop.itol. Para Ricardo, ln 

tendencia histórica fundamental de i'a acumulación consiste en 

una falta de proporcionalidad en el capital acumulado dudo que 

los capitalistas tenderán o mecnnizar cada vez más la producción, 

incrcmcntan<lo el capital fijo y disminuyendo el capital 

circulante, 

real. La 

por lo que también disminuirá la demanda de trabajo 

oferta de trabajo continuará aumentando con el 

incremento del capital, pero no en proporción a ese incremento, 

lo que determinará en términos rentes un decrecimiento de la 

demnnda de trabnjo. 

"Espero que las observaciones que ncnbo de hacer no 

inducirán al lector a inferir de ellas que el uso de la 

maquinaria no ha de ser alentado. Para aclarar el principio 

he supuesto que se descubre repentinamente maquinaria 

perfeccionada y que ésta se utiliza extensamente: pero 

la verdad es que estos descubrimientos son graduales y 

actitan mí1s bien estlmulando el empleo del capital que se 

ahorra y acumula que distrayéndolo de su empleo actual. 

A cada aumento del capital y de la población, el precio 

de los alimentos 

dificultad de su 

subirá generalmente, debido a 

producción. La consecuencia 

la 

de 

mayor 

este 

aumento será un alza de salarios, y ésta, n su vez .• tenderá 

a hacer que una mayor parte del cap,ital ahor~ado se emplee 

en la adquisición de maquinaria. _Est.a, se .halla en 

competencia constante con la mano de. obrn¡ muchas veces 

no puede emplearse hasta que ésta au'menta._:-_ 

En América y otros muchos pníses, donde 1a alimentación 

del hombre se obtiene fácilmente, ·no -'tia y .. · tonta tentación . ,•.'; :-. . 

de emplear maquinaria como en Inglaterr~:;;;·,_d_onde los víveres 

son caros y 

La misma causa 

el valor de 

requieren mucho 

que hace subir 

la máquinas, 

trabaj_Ó .;cP}•r.:a;_su producción. 

la ma.no d~r·o-bra no hace subir 

y 1 a cada 

aumento del capital, uno mayor 

po~ ¿~n~iguicnte, 
proporción del mismo se 
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ernplco en rnaquinuria. Ln demnndn de mono de obro continuará 

numentnndo con el capital, pero no en la mismo proporción; 

éstn será neccsuri.nmentc decreciente. [Citado 

Ricnrdo: 3 .,.La cantidad de capital fijo empleado 

fnbricnción de una pieza de muselina inglesa es, .nl 

P.or 

en la 

menos, 

cien veces mayor, quizá mil veces mayor, que la. utilizada 

en la producción de una pieza similar de muselin.a· india. 

Y lo proporción de capital circulante empleada .. es cien 

o mil veces menor.]" 33
, 

Economistas posteriores, tomando en consideración lns 

afirmaciones nntes transcritos, hnn querido limitar la 

desocupación a plazos cortos. Sin embargo.: .Ricardo ·.n~ deja 

siempre de expresar que el uso de lo maquinaria dismin\jYe ... la, 

demnnda de trabajo, aunque trata de inclinarse 11or uno riecesar.ia 

nutorregulnción equilibrio del mercado, lo cual no sustenta 

adecuadamente. 

" ••• Pero a cndn numen to de capital empleará; .más 

uno parte de .los que 

hayan quedado sin trabajo en el primer caso serán e.m1>.l'eiidos 

después; y si el aumento de producción, conse.c~e~cia ... ~.el 

trnbnjndores; y, por consiguiente, 

empleo de la 

proporcionar, en 

alimentos de 

máquina, 

formo de 

artículos 

bnstnnte, sr~n~'.~0 ;,\ p8,ra 

neto, uno .:éa~Ú<llÍdide ' -~ . -·>'"l 

fuero 

producto 

de primero necesidad ;.ta~ii grande ,_:!; ·,· 

como lo que existía antes en formo de producto :Vi:'11\o;· :lj~llria 
lo mismo probabilidad de emplear todo . llÍ. pdbl~:c:i6~;. y, 

por consiguiente, no hnbrín necesariamente·.e.ít"~e.s·o. ·.¡0,.¡;:i;t.~." 

Se ve claramente lo necesidad. de confiar en el equilibrio 

del mercado que podrá resolver las dificultades que sobrevinieren 

11 
••• el aumento de las rentas netas, calculadas en 
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mcrconcíos, que se produce siempre como consecuencia de 

las mejoras introducidas en la maquinaria, conducirá a 

Debe recordarse que estos nuevos ahorros ncumulnciones, 

ahorros son anuales y han de crear pronto un fondo, mucho 

mayor que la rento bruta perdida .. e.n un principio debido 

al descubrimiento de la maquinaria, que harií ·que la demanda 

de mano de obra sen mayor que antes y la situación del 

pueblo quedará todavia mejorada ppr los. nuevos ahorros 

que el aumento de las rentas ne.tos les permitirá todnvia 

efcctuar." 35 

Para completar el equilibrio interno del mercado, éste debe 

complementarse con un adecuado manejo de los mercados e'xternos, 

aprovechando sobre todo el hecho de poseec- una indust.ria más 

desarrollada, 

" ••. pues el capital, mientras es empleado en el pais, debe 

crea e- una demanda de mano de obra, ya que la maquinaria 

no puede hacec-se funcionar sin el concurso (Jel hombre y 

no puede construic-se tampoco sin él. Al invec-.tir pac-te 

de un capital en maquinaria pec-feccio~ado, 'hobrií Una 

·disminución en la demanda 

exportac-lo a otro país, 

suprimida. 

progresiva de mano de obr'!l. al 

la demanda quedará: totalmente 

Los precios de las mercancías, asimismo-,. son c-~egup1dos 

poc- su coste de producción. Al 'empl~ar ,)lla!lui~ac-ia 
perfeccionada dicho coste se reduce, y, 'p.or:.·~o;ít,,sfgui.~n.te, 
se pueden vendec- en los mercados extranfe'c-os>a,•.•.uñ. pc-ecio· 

inferior. Sin embargo, si un pais c-~cllaza'lll :ef .. uso. de 

la maquinaria, mientrns todos los deÍrliis··•-1¡¡\> É!s_t~~ularan, 
éste se vería obligado a exportar su. 'úk~i~. a _¿íimbio de 

artículos extranjeros, hasta que los: .·~-~-~cr~~ · ri~l:~Fales 
de sus mercancias bajaran al nivel"" <l"é'· .. los demiís 

países. Al hacer sus 
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vez un articulo que le costara dos_ dios de troboj o contra 

otro que costara en el extranjero un din solomcin'te, y 'es-te' 

cnmbio desventajoso sería consccuenc i.n "º su propio 

conducta, pues el artículo que exporto- y __ que - le cuesta 

dos días de trabajo le habría costado ,uno - s61'an;ente si 

no hubiera rechazado el uso de la moqulnorio cuyo~ ~ervicios 

supieron oprovechur sus vecinos." 36 

CARLOS MARX. 

Si Smith abandono lo teoría del vulor trabajo, y Ricardo 

continúa pero no 111 resuelve, 

dlchu conceptualización. En 

será Marx el 'que 

El Capital, Libro 

avonzarñ miis 

II, Capítulo 

X37
, Marx realizo uno crítico a lo división del capital formulado 

por Smith. Sefiola que lo denominación de capital fijo y capital 

circulante adoptada por éste, se debió a los diferentes tiempos 

de rotación y constitución del capital; o lo formn como entro 

y se reproduce en el producto, pues los avances anuales o capital 

circulante (en los que no se incluye el dinero), se consumen 

íntegramente y desaparecen, paro luego reaparecer transformados 

en el producto, o seo 

avances primitivos o 

que su rotación es 

capitales fijos, 

anual; 

tienen 

en cambio, los 

una rotación 

decenol, es decir se amortizan cada diez nfios. Según Marx el 

ciclo de rotación del capital puede expresarse de lo siguiente 

formo: 

D-H .•. (Ft-~p) ••• P ••• H'-D' 

El capitalista con el dirieio (D), capital dinerario, adquiere 

en el mercado medios de p_roducción y fuerzas de trabajo, que 

constituye el capital prodúctivo (F't-Mp), que luego del proceso 

de producción ( ••• P._ •• ),_ o'rroJa" mercancías, capital mercancía, 

por un valor mayor (M- 1 ), que a'i- venderse se transformo en dinero, 
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plusvalln (D'). Como se ve, 

capital se hal ln formado por 

y dos de circulación (ll-M-M'-

() 1). De esta manero, si bie.n ln clnsificnción de capitnl fijo 

y circulnnte, es fit Ll poro determinar la diversa rotación ele 

los distintos elementos que constituyen el capltnl ¡irocluctiv? 

(Mp-Ft) la formn como se reproducen c11 el proclucto, es 

inconveniente y carece de sentido nl upl icarlu a las fases ele 

circulación (D-M-M'-ll' ), en las que se transforma la mercancía 

en dinero y el dinero en mercancía que constituyen el capital 

de circulación, y¡1 c¡ue las mercn11cins c11 st y el dinero no pueden 

ser cnlificnclos de fijos y circulantes, cnracterlstica que pueden 

adquirir las cosos al formar parte del capital productivo. 

Las cosas no son por su naturaleza capital ni fijo ni circulante, 

sino que ello depende de las relaciones de producción dentro 

de las cuales se las utilice. Así, una máquina es unn máquina 

y solo en determinadas condiciones se transformará. en capital. 

Es inútil tratar ele enumerar las cosns que son o no capital, 

o las que son ca¡>ital fijo o circulante; hay c¡ue observar la 

función que desempeñn un elemento cien tro del pr.oceso de 

producción determinado 30
• 

Lo que Smith define como ca¡1ital circulante es lo que Marx 

llama capital de circulación, o seu las fornias · 'qúe toma el 

capital en el proceso circulatorio. Constituye algci muy ~istinto 

las diversas transformaciones que sufre el capital productivo 

dentro del proceso de producción. Smith confunde la distinción 

entre capital fijo y circulante, nacida de la distinta rotación 

o circulación de los diversos elementos que constituyen el 

capital productivo, dentro de la órbita de la producción, con 

las distintas formas que adopta el capital de circulación en 

la órbita de la circulación (capital dinero y capital mercancía). 

Por otra pu rtc, Smith al enumerar los artículos que 

r-· , · .. ~., .... i\r 1 
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constituyen el cupitul fijo (instrumentos ·de _trnbujo), y_ el 

caµitul circulnnte (sulurios, mnterias primos y nuxiliares), 

toma como punto de pnrtidn los distintos elementos del c·nµl.tol 

produ'ctivo en el proceso de trnhnjo, pero se desvío y confunde 

con lns formas que el capital ntravlcsa· en su ciclo·. Lo que 

no esclarece es cómo puede surgir una gonnncln del simple cambio, 

de la simple transmutación de formas del dinero en mcrcnnclas 

o 1le ln merconcio cu dinero, que realizo el capital comercial 

dado que se mueve exclusivamente dentro de la órbita 

circulntorln, no nsí en el cnpltnl fijo que produce unn gnnoncia 

si11 cambiar de manos y sin circular. Ue &sta forma, se presenta 

el capital fijo y circulante como dos clases distintas de capital 

en donde coda unn arrojo su ganancia. En el fondo, lo gonnncio 

sale de la producción, de la circulación o de ambos situnciones. 

Pero, lu teorin de los costos en estl? sentido privil1?gin n ln 

circulación, mientrns que pnrn Hurx surge m~s bien de lo 

plusvnlín, de ln producción lndustrlnl y agrnriu. El error 

de Smith proviene de situar en el mismo plano ln metnmorfosis 

física sufrida por los diversos elementos que forman el cnpitol 

p["'oductivo, 

metnmorfosis 

durante el proceso 

formoles de 

de producción, con lus 

puramente los mercancías y el dinero, 

el capital de circulación, en la órbita 

lo conduce n una serie de confusiones, 

presentes hoy en diu en sus seguidores. 

circulatoria; todo esto 

las cuales se encuentran 

Para Marx, la división del capital en fijo y circulante puede 

tener una utilidad cuando se trata de determinar el. tiempo de 

rotación en sus diferentes partes, pero no cuando se tr~i:'a de 

conocer la función propia del capital en el proceso de ·c:-reación 

del vulor·; ln valorización del valor. Al englobar ·en lo que 

es el ca)>ital circulante, tanto el capital empleado en salarios 

como las materias primas, se do la impresión que estos dos 

componentes creon valor y lo transmiten al producto; igual se 

pcnsuria en 'ri1 coso del capital fijo, yn que no hace otro cosa 

que transmitir su propio volor, trnbnjo muerto, al vnlor de 
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las mercancía_s, ªP'.11'.eciendo ,t_od_o _com_o un beneficio. Todo esto 

impide ver con_ claridad. la naturalezn del _cap_ital, el verdndero 

origen del beneficio y. su, reproducción a escala nmplinda. ·Por 

eso, Marx no utiliza la definición de capital fijo y c_irc.lllante 

y prefiere_ usar las denom,inaciones de capital-c .. co'nsüii1t-e parn 

los instrumentos de producción, materias primos -~y·-,_01;'xilio·r-~s; 
elementos que transmiten simplemente su ~olor eils~ente, yn 

seo una sola vez en el caso de 

ya seo en desgastes sucesivos al 

el valor no se incrementa sino 

mnterias primas y a·uxi_liores, 

trntorse de equi¡)os en }lande 

c¡ue permanece con¡<tante, In 
capital vorinble, sería el que se empleo en la compro de fuerza 

cambia, debido al de dado que sale incrementado, 

excedente que obtiene con la creación de la plusvalia, 

Marx inicia su nnllisis con el estudio de la categorlo llamado 

mercancía (El Capital, Tomo I, Libro I. ) 39 , pues el capital 

ha transformado todo en una mercancía, y lo merconcia es la 

forma elemental del capital. Es cierto, que lo existencia de 

la mercancía hn precedido al cnpitnllsmo, pero solo en este 

sistema es en donde ndquiere un carlcter relevante. Por eso, 

en los tres primeros capítulos del más famoso de sus libros, 

se propone descubrir los contradicciones de lo producción 

mercantil simple dado que ~sto precede al capitalismo y el 

estudio de sus contradicciones se torna en algo necesario poro 

comprender los que, o su vez, se desarrollan al interior del 

capitalismo. 

el 

un 

Marx define como merconcio todo aquello que 

cambio, lo mercancía 

valor de cambio. La 

es al mismo 

utilidad de 

tiempo un 

una cosa 

se produce para 

valor de-. uso y 

lo convler_te en 

valor de uso, en donde no existe necesariamente uno relación 

social, mas el valor de cambio se desarrolla princi(lalmcnte 

en el sistema capitalista. 

una relación social. Tonto 

Es aquí 

Smith 

donde 

corno 

lo mercancto. expresa 

Ricardo, descuidaron 
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las razones históricas que originaban .. el valor de cambio. Para 

Marx, en todas las formas sociales se .producen valores de uso, 

pero solo en ciertas condiciones esp·ecificas el trabajo adopta 

la forma de va'ior, y eso sucede en el sistema capitalista cuando 

la división del trabajo y la pro¡>iednd privada de 10'1 madios 

de producción transforman los objetos en mercnnclas. S l se 

prescinde del valor de uso de las mcrcancias, éstas solo 

conservan una cualidad, cual es la de ser producto del trabajo. 

Las demás 

cantidad; 

cualidades de las mercanclas son inexpresables en 

únicamente el trabajo humano les da el común 

denominador que les permite relacionarse las unas con las otras 

determinar su cantidad. La d i visión entre va 1 ores el e uso 

precapitalistas y valores de cambio capitalista, es una forma 

de determinar que la producción de mercancías ticne un cnrácter 

social y no individual. Al ser objeto de cambio deja clc realizar 

una función individual, para cjercer una función social·; Pero 

las mcrcancías no son cosas, rcflejan las relacion.·cs dc los· 

hombrcs QUI! ocupan una cletcrminada posición dcntró de ·-la 

producción social. La mercancín es un hecho socinl.· Kl · crror 

de algunas teorías económicas cs quc partcn de lo relución cntre 

cl hombre y la cosa, en vez dc partir dc la relación _-:_entre el 

hombre y cl hombre. 

medida de valor. 

Y es en 

La ofcrta 

referente a las necesidadcs 

unu consecucncia del ingrcso 

cstu último donde cabe,-buscar una 

demanda, no . es un·a ',_··C:uestión 

de los consumidores,: ··más· bien es 

que depende de las ·rel.aciones de 

producción. Por múltiples y variados que pudieran ser los deseos 

que despierte un objeto, sencillamente no crean; ni aumentan, 

ni disminuyen la cantidad de trabajo so~ialmcntc necesario 

invertido en el mismo. 

En la raíz de la contradicción del valor. de ilso·· y el valor 

de cambio se halla 'la contradicción entre el __ trabajo concreto 

y el trabajo abstracto: ·Si se niira· por· el ·.lado. del trabajo 

privado, por el lado"de los valores de uso s'e· verá que las cosas 

constituyen solo elementos ·matriririles en los cunles se ha 
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plnsmodo el trr1b¡1jo concreto pnrn satisfacer unn necesidad 

particular, Pero, si vemos la producci6n de determinados 

artlculos para satisfacer necesidades no individuales sino 

generales, esto 

úc las cosos• 

es, si vemos el contenido social de la producci6a 

nos encontraremos conque un sencillo objeto puede 

cristalizar el trnbnjo social general, o sen el trabajo 

abstracto, 

del valor, 

En este sentido, el trabajo constituye ln substancia 

independientemente de ln materialidad que adopta 

como valor de uso. Así los productos obtenidos valen por ln 

cantidad de trabajo social que 

aspecto privado su apropiaci6n. 

aportan, aun cuando 

Los hombres trabajan 

tome un 

los unos 

JH1rn los otros, cr1 un conjunto social, pero esta relaci6n 

finalmente 

tiene un 

toma un 

carácter 

carácter privado, Es decir la producci6n 

social, la apropincl6n tiene un carácter 

privado; la prueba de aquello es que el cambio de las mercancías 

tiene un carácter socl.al, De esta forma, el valor para Marx 

estará determinado por la cantidad de trabajo socialmente 

11ccesario, abstracto, incor1>orodo c11 lo mcrcancia. 

A lo anterior se agrega lo existencia de un trabajo simple 

y de un trabajo complejo o calificado, Sencillamente el trabajo 

complejo no es más que el trabajo simple multiplicado. Así, 

unn cantidad pequeño de trabajo complejo puede equivaler o un.a 

cantidad grande de trabajo simple. Para Marx, lo fuerzo de 

trabajo, 

trnbajo 

cualquiera que 

simple. Así, 

sea 

el 

ésto, 

valor 

será 

de 

expresi6n directa del 

una mercanc.ia: e.s,_tnrá 

determinado 

socialmente 

por la 

necesario 

cantidad de trabajo abstrE\cto; "..im,p,le y 

paro producirlo, lo que·. 'co'1ist'ituye la 
. . . . ; ·. ~ 1; . , '· ..• ~ .-, . ! • ;· • 

magnitud de su valor. Considerádo como valores, lá.s mcrcnnclris 

no son todos ellos más 

trabajo cristalizado. 

que 

El 

determinad.a 

voÍor de una 

conttdo\ies de' tiempo 

mercancla ~s al valor 
""¡' ' 

de 

de cualquier 

producci6n 

otro 

de 

lo que el tiem¡10 de tra\J,aj~ _necesorio_._para 

tiempo .de tr~boj~: r~cceso~io ln la 

poro lo producción 

primero es al 

de lo segundo. 
_ .. ·- . . '1i": ,._ · .. · ' 

Lo ,rnognil:u_d, de_Í xnlor de 

una mercancía cnmbia cuando se modifica la capocidoll, productivo 

T¡Dr-··· ("'('\N . ' 1 1 J 
J...·¡..,¡ f.) \ ........ .,,1 
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del trabajo. Ln mlsmn cantidad de trabajo- que en cie~tas 

con<licloncs puede 

producirñ cuatro ·si 

producir 

aumenta 

dos unidades de una mercancía, 

productividad del trabajo. Con 

el aumento o 

valor de uso 

disminución ·de 

la 

la 

se mueve en sentido 

productlvidod 

distinto ·del 

del trabajo,' el 

valor, por esta 

razón no es el determinante-de'&ste. 

La riqueza del viiloi:- expresada en unn detei:-minada· _cnntidad 

de bienes materiales¡ hnce i:-elnción n la matert'alidad de las 

mercancías y n su valor de us'o. Pero la valo1•ización' del valor 

se da a través del ti:-abajo invertido por-- la. sociedad en su 

producción. 

En la rniz de la contradicción del valor de uso y el valor 

de cambio, se halla la del trnbnjo concreto y trabajo abstracto; 

trabajo privado y trabajo social; dos formas que adopta el 

trabajo en una sociedad productora de mercancías. La mercancía 

exhibe por un lado su materialidad corpóreo, sin embargo, en 

su valorización no entra ni un útomo de materia natural, ya 

que es puramente social, es expresión del trabajo .humano. 

Aparentemente, todas las mercancías poseen una foi:-ma común de 

valor: el dinero. 

El intento de Marx de formular su propia teoría monetaria 

se origina en una falla significativa del sistema ,econó~ico 

de David Ricardo. Ricardo sostiene que -la relación -del valor 

con las mercancías es- víi.lida en el caso: del· •oro- solo si la 

cantidad en circulación se mantiene en ,una_:_ p_i:-opoi:-ci_ón exacta 

a la masa y a los pi:-ecios de 'otras: ÍnercancíO:s; -'~-_Los,_ incrementos 

o decrementos en esta cir~ulacióri de diriii:-o provocai:-ian un 

aumento o baja en -los precios de.- ·las-:- mercancías y esto a su 

vez daría 

del oro. 

lugar a un aumeilt'o o_· incremento 

El carácter social del- -trabajo 

mayor en el valor 

incrustado en la 
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mcrcuncia solo puctle aparecer como una coso externo n la 

rnercancín, su ropnje, el dinero. El hecho de que las relnciones 

entre los seres humo nos apnrecen en el ca P.l tal isrno, como 

relaciones entre objetos (fetichismo de la mercancía), dn unn 

falsa apariencia de enfrentnmiento entre objetos, c~nndo en 

renlidnd se trota del enfrentamiento entre relaciones sociales 

específicas de producción. El trubnjo social no puede 

reconocerse de otra 

dinero. Suponer unn 

manero que a trnvés de su intcrcnmbio por 

realización "automíitica" del volar de cambio 

de los rnercancias a trav~s de lo creación de un volumen apropindo 

de dinero presupone que ese valor se encuentra preestablecido. 

Presupone que existe un equilibrio permanente entre la oferta 

la demanda efectiva y que por lo tanto hoy una ndnptnción, 

hasta cierto punto, co11scic11te. 

El dinero puede realizar el valor de las mercancías, sólo 

porque es en sí mismo una mercnncln producida por trabajo 

abstracto socialmente necesario. Lo teoría del dinero de Marx, 

es ante todo una teoría del dinero basada en lo rnercancin donde 

los metales preciosos entran en el proceso de circulación con 

un valor intrínseco propio. Cuando hablarnos ya no .de metales, 

sino de papel moneda, la relación volar-dinero, ¡se ... ma1Ítiene, 

Si la emisión de pnpel moneda resultara por encima del trnb!Jjo 

socialmente necesario para determinar el precio de unri mer2an~la, 

sencillamente 

fluctuaciones 

del trabajo, 

fluctuaciones 

éste se verá 

de la producción 

permanece como 

en los precios, 

incrementado •. si~ em~argo~ las 

material y deo:l!1;,,,pr~41JC:Úvid~~ 
el 

y no· 

p r i~e r'{ .• niC).niefrto''' ;~41! >.las 

lá's '.,alt~s YC.k~~~s;';'ile,' la 

:: : : : ~::. ,: :. ·.:: :::. :~:::::.::.::,,·:E;'.':;: ~:i~X~ ·~it!i :rt: E 
abstractas sobre el valor del dineró• Los .. p[-~t:ió)i ~'Je,,,'~,rodÚÚión 

los precios ele mercado no son elemé~t~'~:;~hllI;,nf.~n~ri~'''que se 

expresan en términos monetarios. Loá,0:v'alorés>~ó~:' ._cantidades - - - -

de trnbnjo. y no tienen nada que ver ·con lós,~reciós monetarios 

'ílf.•·~- •, 
.1. ··;j" cnv 
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como tales. Asi, Mnrx considern _.el dinero, el oro, como une 

mercancía especial que ti'ene- su propio valor. Por ello, 

inmiscuirse impropiamente en la determinación cuantit_ntive del 

valor de las coses puede co~duci~ a equivocas. De ninguna manera 

el anterior elemento elimÚ10- el trasfondo marxista de ,le 

valorización del valor. Ln cantidad de trabajo socialmente 

necesario unido a la velocidad de circulación del dinero .se 

encuentra codetermi.nade por el ciclo económico, el cual .no puede 

considerárselo estable en una fase dnda puesto que solo la 

cantidad de dinero es la que estaría sujeta a cambio. Con el 

desarrollo y la generalización de la producción de mercancías, 

el dinero se transforma cada vez mús en signo monetario 

diferenciado que se aplica de manero diversa en el proceso de 

circulación. Lo anterior de ninguna mnnera invalida la teoría 

del valor-trabajo de Marx. No se trata pues, de que nos 

encontremos ec tuelmen te en une economie simból ice. El el i ne ro 

como equivalente general del valor de cambio de todas las 

mercancías, resulta un requerimiento necesario de uno fracción 

determinada del gasto total de trabajo de una sociedad en un 

período dado, en donde resulte imposible distribuir más cantidad 

de trabajo de lo que se he producido y elmecenndo dentro del 

mismo período de tiempo. Ningfin incremento general en le 

circulación del tlinero puede prevenir le eventualidad de que 

determinados propietarios no logren realizar la tase med_ia dé_ 

ganancia. Segfin parece, le inflación en Latinoam~rica, más 

bien constituye un elemento defensivo cuyo fin filtimo sería, 

precisamente, mantener le tese de gunnncia n nivel inter_-rlo.

La manipulación tanto del volumen como de las unida-des_ del 

circulante, 

casos las 

espec1f icns 

monetarias 

económicas. 

no logran 

depresiones 

y dentro 

eliminar les recesiones, Y_:_ -en, algunos 

periódicas. Claro que bajo condiciones 

de limites específicos, les politicas 

pueden reducir la amplitud de las fluctunciones 

Los comentarios de Marx sobre el oro, en el sentido de t¡ue 
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es en _última instancia la única .. moneda corriente mundial 

aceptable, --sin lug_ar. a. -d~-das revisten un especial interés en 

el mundo actual,.dcbido a la, incc;>nvertibilidad del dólar en oro. 

como .~n medio universal de cambio 

prosu.pone u~;;g~bi~rn~ mundial, para permitir la revalorización 

do la ·tasa media·de ganancia en· el pals emisor. Por el deterioro 

de los p~o~~os do intercambio, los productos alimenticios y 

las materias primas pierden importancia relativa dentro del 

total del comercio mundiál. Su precio de producción es 

sustituido por un precio .menor, ejerciendo esto último un papel 

de regulador de la distribución del trabajo social mundial. 

El monopolio de emisi6n del signo 

por parte de los Estados Unidos 

determinante en la transferencia 

subdesarrollados hacia los paises 

dólar, 

papel 

de valor . mu.ndial, el 

de Améri~a, jueg,a un 

de vai'or de los paises 

fin de desarrol.la'dC>s _., .. A 

:~en:::~io el co:~1r~e t:l d:a:::::o ,no p::a:et;: '·:ij,ª~º'.~~!·~~;{do~~::~:: 
tienen las condiciones completas para emitir>';IÚ.e'r~•~c~~vertible, 
al menos inicialmente, poseen el privÜ~gio_.>ci.~ '.,'~'é~:~r c~pital 
mediante el fúcil expediente de imprimir di'rier'o';< .si ~e deja 

de lado la te orla ricardiana del valor .. di¡';~'.-~¡~\t;\i~ ·~o ns is te 
en hacer circular tan ta moneda como' oro. •;h~Y.ÍI ... dJsp'oni \!le, que da 

:~:::nd:udeas lale;::sidócn ldae cbiir1c1ueltae;ió~e:~:~}~if~~fi1~¡~~~E~:·a P:: ~:: 
precios' si es a nivel de un solor,¡iaf!l',/:9010 ser!a la reacci6n 

del proceso en la circulació.'!i ,;;.En .tanto se eínitan billetes 

que no estén respaldados• ¡i'or í!'L'te'JiC>ro.'m~tálico, se crea signos 

de valor que constituyen .é~_pii:h, aii~ional por el monto nominal 

de esos billetes sin C:e~p~~l~~J , 
;:', </:··; '~:";'>".:·.". 

"En tanto ei. lúillc~" emite billetes que no están respaldados 

por el tesoroi<m'etA'.11.é'i> que yace en sus bóvedas, crea signos 

de valor qué iio sólo constituyen medios de circulaci6n, 

sino también, para él, capital adicional -aunque ficticio

por el monto nominal de esos billetes sin respald·o. Y 

este capital adicional le arroja una ganancia adicional."'º 
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Aunque tales emisiones se respaldan en gran medida en la 

emisión de tí tu los de deudos l'.úlilicns, hl.potecns, acciones, 

etc., ponen al descubierto la frngilldad de aquellos concep¿lones 

que pretenden cxpl icnr este nsunto desde un punto ele vista 

mernmcnle formal. En n l ti mn instnncin, se trato de unn 

valorizución del capital propio del bnnquero emisor que no posa 

por la formación de pllJsvnlor, si110 ¡>or ln 

el trnbnjo asalariado. 

apropiación de 

El fin último ·plusvulor gcnerndo por 

consiste en una enorme cc11traliznción que confiere un poder 

inmenso nl ogente emisor puro apropiarse del excedente que otros 

sectores generan. Lo musa de dinero emitido sin respaldo, le 

permite al emisor apropiarse de una parte del producto social 

equivalente o tnl monto, ya sea por compra directa o por medio 

de los intereses logrados con su préstamo. Lo vnlol'"i:iación 

del capitnl-umisor se logra n través de lo desvolorizoción del 

receptor. El ciclo yn no serlo D-M-D', sino que o hora sería 

lJ-M-D", en donde lJ"=IJ', pues el procedimiento ha abierto un 

espacio de 

realidad, 

ganancia en 

no importa 

el 

si 

producto social para el 

el dinero emitido sin 

emisor. En 

respaldo es 

necesario o la circulución o si es inflocionnrio. El emisor, 

de esta manero, reclama ¡>nrticipación en la distribución de 

ln masa de plusvalor. Y lo logra. En último término, la emisión 

de dinero no ha modificado ¡iara nada el proceso productivo ni 

el de la formación de plusvalor, pero sí ha reordenado la masa 

de plusvulor apropiada por los emisores. Así, la emisión 

inflacionaria no es solo unn 

bien, 

modificación de los precios 

una redistribución del produ~to corrientes, 

social. La 

culminación 

al 

consti.tuyc más 

emisión de 

en el papel 

monopolio de 

dinero 

mo.nedo 

lo 

papel sin 

del Estado 

respaldo 

de 

.tiene' su 

gracias 

Estado un 

Cll_L,S-~. ·f,~:r·~.~so, 

emisión •. constituy_e d.c -parte del 

que no, co_rrf:'.SllOlldC al Cic;lo . del 

en realidad un ingreso. con un· poder de' utilt~~·ción 
de compra poder 

capital, es 

forma de en 

ni plusvalor. 

renta que no es capi.t_al const~~te, ~,;i .·variable, 

Es una inye·cc.ión nl medio de circuláción. 

Estados Unidos de América ha desempeñado, desde la segunda 
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posguerra, el papel de 

da Bretton Woods, que 

21.1 
bnnquaro mundial; desde los acuerdos 

institucionalizan lo moneda dólar 

estadounidense como un valor de cambio munrlia L, debido o las 

grandes reservas en oro qua 'de~de· ln primera posguerra ·hob1n 

acumulado tal país. Asi, poro 1918 Estados Unidos pose1a miis 

oro que el total existente en las reservas de Inglaterra, 

!'rancia, Alemania, Japón y Aq¡entlna. llabío quintuplicado su 

posesión de oro existente en el oílo de 1915, y paro 1939 

concentraba ya el 62% de 

respaldo oro le daba una 

los reservas mundiales de oro~ 1 • El 

Al mismo tiempo, Es todos 

gran capacidad 

Unidos había 

de convertibilidad. 

impuesto unas altas 

En último t~rmino, barreras proteccionistas a sus mercados. 

asto impulsó las 

Unidos hacia otros 

inversiones en dólares por porte de Estados 

mismo tiempo constituyó una forma países. Al 

de apropiación del producto social del mundo; una apropiación 

oro mundial y 

capital-dinero 

privilegiada 

que con lo 

para quien 

promesa de 

posaio gran parte del 

convertibilidad creaba 

ficticio (dólares) en cantidad mayor que el oro en posesión. 

el capital-dinero ficticio nl comprar capital l'ero 

real en el exterior, se valoriznbn como capi.tnl. El 

productivo 

signo de 

vulor-dólar convertible, significnba ganancias extraordinarias, 

cuyo base radicaba en la posesión de grandes cantidades de oro 

y, en última instancia, en una economía con un grado tal de 

desarrollo en las fuerzas productivas que le permitía hacer 

fluir el capital desde el resto del mundo para sí. Durante 

lus dos guerras mundiales, muchos países se vieron obligados 

a recurrir a la inflación y, por ·10 mismo, procuraron .utilizar 

como divisa de reserva la moneda norteamerfcana·;· Para 1939 

los billetes de banco de Federal 

alcnnzaban a 7 

de 

mil millones 

la 

de 

Reserva 

dólares, en 1944 

de 

en cir¿ulií~ióri 
llegaban 'a 2.6 

21¡f, niierifras mil millo:nes dólares, es decir, un aumCnto 

que las reservas de oro posaban de 16; 2 • 8 ·• 21';·2 'mi.1•• ;hlüíories 

31 
:t e 

0 e11º:.s.~ 1Efs··~t0a:·dfo.~sN °uitnAºi·.•.·d~ •. 0
2

s: 
Wodcls,· . 

de dólares, tan solo un incremento del 

Llespués de los acuerdos de 
.-

Bretton 

rnt ificaron su obligación de vender oro· a. ol:ros' p~i':Scs ·a 35 

dólares la onza convirtiéndose el dólar estildoli.nidense 'en un 

'/!;· .... 1······v 
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signo de vnlor mundin l. i\l f ijnrse lu pnridnd de lns demás 

divisas en relación nl oro, pero éste ol tener una expresión 

monctnriu constnntc en el dólnr, se lo empezó n utll izar al 

rnisrno como 1noncda tic ct1rso mundial. 

dccidiéJ n~ limitar sus emisiones. 

Sin embnrgo, ~sendos Uuidos 

Tal dccislón Le otorg(> el 

pr ivilcgio de ser, en el ns pecto monetario n l menos, un estado 

supranacional. Así, se abrió un espacio dentro de la propiedad 

del producto social del muudo entero. Estados Unidos introducia 

el capital nortcnmcricnno en otros pn1ses mcd lnntc la concesión 

<le cr~ditos, invcrsio11es clirectas, compra de acciones, 

l>nrticipnci611 en cm1>rcs¡1s mixtas, tlcp6sitos en bancos 

extranjeros, adquisición de ohlignciones de cm¡> rés ti tos 

específicos y de oblignclones cotizables en el mercado. La 
saturnción mundinl de dólares producto de la politica de emisión 

de Estados Unidos, y ln 

resultado 

o ro. Las 

la imposibilidad 

devulunciones del 

consccue11tc i11Clnción, dieron, como 

de conversión oficial del dólór a 

el ó L n r de fin n 1 es de l 9 7 1 y de , l 9,13 

son el resultado del forzamiento de un espacio dentro·· de la 

propiedad sobre el producto social mundial pura los cnpitnlistas 

el capitalismo monopol lstn ele Estado de un país por medio 

de la desvalorización del capital-dinero del conjunto del mundo. 

La devaluación ele una moneda frente nl dólar constituyi?.·~ la 

quiebra pnrclnl de una economía nacional lo cual· le ,¡fe_r_IJ!,ite 

al emisor mundial mejorar su situación a costa de otros; scibr.e. 

tocl o en lo que concierne a la riqueza interior e¡ ue un pa i'ii'. ¡;u-eda 

posee«. De esta forma, ln decisión proclamnda' por Ni~_ori_<· en 

agosto de 1971 de rechazar la conversión del dólar a o·r_o·;': en 

contra de los acuerdos que así lo establecían en una P.ropo~~ión 
determinada, puso al descubierto la existencia de un pape~ morieda 

de curso forzoso a escala mundial que no tenía respaldo. Es 

muy posible que ln inconvertibllidad del dólar en oro fuera 

el efecto tanto de la guerra de Vietnam como de ln guerra fría. 

En todo caso, 

"El dólar como billete del mundo hn causado un problmna 

estructural a los Estados Unidos, pues mientras ese pats 
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tiene el 22% de la producción mundial, 
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el 65% de las 

reservas mundiales en cfivisas son en dólares, lo que hace 

'1''ª se desvalorice c11 rclnción nl yen, marco alc1nfir1, franco 

suizo e incl11so, libro estcrii11n. 11 ~ 3 

Mnrx no sostuvo que lus cosns se vendan n su valor, que el 

precio sea siempre igual a vnlor. Tanto Smith como Ricardo 

concebían que el precio ern igual al valor sólo en el caso de 

que se diera un e<¡uil:ibrio entre la oferta la demanda. En 

honor a la verdad, tal situación no ocurre; en la realidad puede 

suceder que en períodos largos los precios coincidan con los 

valores. Tanto ln oferta como la demanda 

el valor 

pueden 

de las 

explicar las 

Si fluctuaciones del precio, pero no cosas. 

la ofertn ln demnndn hacen girar el precio nlrededor de un 

centro, no pueden explicar ln exlstencia misma de ese centro. 

Los precios al no coincidir con el valor, constatan la existencia 

de elementos subyacentes que determinan la calificación de los 

mismos. La teoría de Mnrx, no es una teoría de los precios 

nl puede ser utilizable en los negocios d !arios de la vida. 

Pero sirve muy bien parn explicnr los procesos de acumulación 

no solo dentro de un iíren determinada, sino también a nivel 

planetario. Por eso, a 

dólar frente al valor de 

los elementos relativos 

la horn de desentrañar el valor del 

otras monedas, debe tomarse en cuenta 

a ln acumulación, el plusvalor y la 

rotación general del capital. 1'1 valor expresado en dinero 

se llama precio, pero el precio no es lo mismo que, el valor, 

"Dicho en términos generales: cuanto mayor, sea, la capacidad 

productiva 

de trabajo 

tanto menor 

del trabajo, tanto más , co.rto se".á 

necesnrio parn 

la cantidad , de 

la producc;ión de un 

trabajo crista,l.izada 

el tiempo 

articulo, 

en él 

tanto míís reducido su valor. Y por el contrario, cuan,to 

menor sea la capacidad productiva 'del trabajo, tanto mayor 

serií el tiempo de trabajo neces~rio para la producción 

de un articulo tnnto 111/is grande el valor de éste. Por 

·j-,1-,' . , r· - "'T 
._r_ ~- , _, \.. :-, 
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tnnto, ln magnitud 

razón directo n ln 

cn1>¡1cidnd productiva 

' ' 

del vnlor de 

cnnt ido el ·y 

del trolrnjo 

241, 

.!!..!!..!! mcrcanclo cambia .!!.!!. 

.!!.!!. rnzón . invCrso a 'ln 

que en ello se invierte." 

A ln hora de cxaminur el proceso de la acumulación, se debe 

tener presente la anterior 

intcrprctacio11cs que centran 

cito paro 110 cocr 

lo obtención ele lo 

en erróneas 

gn nnnc in en 

el intercnmbio o en el comercio, inclusive con un contenido 

mundinl. El cnpitnl es el vnlor que busca hacer crecer el 

plusvalor. El impulso básico del modo cnpitnlista de (lroducción 

es el impulso a acumular cnpital. Pero si el ca(lital produce 

plusvnlor, el plusvalor produce tnmbifin capital adicional. 

En el capitalismo et crecimiento económico aparece hnjo la formn 

de ncumu !ación de ca(li tn l. Aquol lo no se J>roduce por elementos 

de corte subjetivo. Se explica, m5s bien, por ln competencia. 

En el capitalismo ln competencia se combina con la tendencia 

a sustituir el trabajo por la m5quina. Si se mantuviera una 

relación de equilibrio entre el crecimiento de trabajo 'vivo 

el de la maquinaria junto con la materin prima el sist·emÍl 

ser in eterno. Pe ro no sucede así, ciado que es notor ln su f u·,e;rte · 

inclinación a hacer innovaciones tecnológicas que permi~an, 

ahorrnr mano de obra. Esto permanente 

la productividad social del trabajo 

tendencia 

es lo 

a ·in·crementar 

que hoce dei 

capitalismo un sistema muy dinámico y de progreso para toda 

la humanidad. Sin embargo, el crecimiento del equipo industrial 

junto con el acervo de materias primas disponibles, sobre. tó«l:o,. 

en los países industrializados, trae como consecuencia·'·Una 

reproducción ampliada en donde todo el plusvalor se transf~r'ma, 

por un lado, en bienes de lujo, y por otro lado, en c.hpital 

adicional utilizado para comprar plantas y equ'ipo·, ·ina·t'éria'·'prima 

fuerza de trabajo adicionales. Es aquí donde ·se· verifica 

la transformación del plusvnlor en capital aclicionnl, que puede 

a su vez producir nuevos incrementos en el plusvalor, conduciendo 

a nuevos incrementos de capital. Negar que la ganancia se 
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origina en el proceso de producción, ataca la observación 

práctica de la vida cotidiana. Para Marx, .. los snlarios se 

encontrauon en su más alto nivel cuando la ncumnlnción del 

capital progresaba más rñpi.dnmente. Sin ··emtinrgo, llegó n ln 

conclusi6n de que la fuerzo misma que nnimn nl progreso 

capitalista, contiene un elemento poder.oso que reduce el valor 

de lo fuerza de trauajo. Pero esto Gltimo tiene matices 

dependiendo del pols, y de su nivel de desarrollo. lle hecho, 

exige una visión de corte mundial. Por ejemplo, si el 

capitalismo entra en su fose imperialista a fines del siglo 

XIX, hnl>iendo creado un al>ultado ejército industrial de reserva, 

mucho de este excedente poblncional emigró hnc la algunas zonas 

de los países subdesarrollados (véase el cnµl tul o primero de 

este 1 i bro), transformando a estos migrantes en grandes masas 

de granjeros, hacendados, ganaderos, artesanos, trabajadores 

estacionales; todo lo cual permitió un desahogo poro el 

crecimiento desigual de lo industrio europeo. Lo dinámica de 

la acumulación de capital debe ser observado n escalo mundial; 

en un todo orgánico y no la simple sumo de los procesos de 

acumulación de capital en distintos países. En realidad, la 

opernci6n del mercado mundial debe ser vista como uno aspiradora 

gigante que transfiere valor del sur al norte del planeta (de 

los países con bajo productividad del trobnjo a los que tienen 

uno productividad más alto). l's 

fenómeno se baso en lo movil ldnd 

importante observar que 

irregular del capital y 

tal 

del 

trabajo. Introduce una serie de dimensiones, las cuales no 

fueron trotadas por Marx. Pero lo que sí quedó cloro, es que 

ln 

de 

acu1nuluci611 de capital es la 

mercancías, de valor, dado 

acumulnci&n de riquezas. en· forma 

que la acumulación de· capital 

presupone la producci&n para la gnnancio y puesto· <tlle c.onsidera 

la moximización de la ganancia como su raz&n de se.r ;. el. cálculo 

de lo ganancia pasaba en la teoría de los costos de Adam Smith, 

como una serie de reorganizaciones constantes d<:l pr.oce_so de 

producci&n con el solo propósito de reducir los costos. En 

sumo, no es ln miíquina lo que trans(ormn a los l:·r~bajadores 

en meros objetos y mercancinR. Es el principio capitalista 

-·--·--·------. 

FALLA uE Gi~IGEN 



246 
de ln mnxlmizoción de los gn11011cios lo que desencadeno tal 

tendencia. 

Si bien Marx seiialn ln idea del desmejornmiunto del nivel 

de v idn de le clase trebnjedore; tal situnc.ión conceptual se 

originó realmente en Melthus, ln cual a 

la 

través 

formo 

de 

de 

Unvid Ricardo 

un "fondo de llegó n Carlos Marx. Yo sen bnj o 

salarios" o bajo la formo de une "ley de bronce del selnrio", 

se trata fundamentalmente de una teoría de los salarios basado 

en el crecimiento de lo población. Sin embargo, Marx observo 

que los niveles medios de vida deberán diferir en gran medido 

de un pnís n otro, y gcncrnlmunte será más olto en los paises 

que t i en en un n in d u s tri n c n pito listo des n r ro 11 n d n • Es decir , 

los salarios reales para Mnrx deben 

los paises capitalistas avanzados 

ser 

c¡ue 

de hecho más altos en 

en los países menos 

dusnrrollndos. Se deduce de esto, una tendencia a aumentar 

con el tiempo, e medido que el nivel de 

aumentaba. No obstante las fluctuaciones que 

industrialización 

se pudieran dar 

de los salarios en los poi.ses industrinli¡rndos, se deberlo e 

la existencia del ejército industrial de reserva, Así, los 

snlnrios reales tenderían a numcntor en tiempos de auge y n 

bajar en tiempos de depresión. Paro Marx, los salarios son 

los precios de 

fluctúan ul azar 

esa mercancía. 

ln mercancía fuerzo 

sino alrededor de 

lle esto manera, la 

de trabajo, los cuales 

un eje cuo 1 es el valor 

teoría de los salarios 

no 

de 

de 

Marx es una teoría basada en lo acumulación del capital. 

" ••• cuanto mayor ™ .!!!. fuerza productiva .!!_tl trebejo, 

~ mayor será .!!!. presión ~ los obreros sobre !!.!!.!!. medios 

~ ocupación, y tanto más precaria, por tanto, la condición 

de existencia del asalariado: ~ de !!..!!. fuerza ~ trabajo 

[en la Jra y lita ediciones, desde le última coma: "su 

condición de existenc in: ~ de .!!!. fuerza ~". J 
pare aumentar la ric¡uezn njena o pare la outovalorización 

del capital. El incremento ~ ~ medios ~ producción 
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J_ ~ .!E_ productivi1lntl ~ trnbajo !!. mnyor velocidad !l.!!.!!. 

el~.!...!!. poblaclón i•roductiva se expresa, capitnlistumcnte, 

en su contrnrio: en ~ .!J! pohlaclón o!Jrcra ~ siempre 

rií pi dnmcn te ~ la necesi<lntl de voloriznción ~ 

cnpitul • 

. Pero totlos los n1fito<los IJl1rn ln producci6n del plusvnlor 

son n la vez métodos de la acumulación, toda expansión 

de éstn se convierte, n su vez, en medio pnrn el desarrollo 

de aquellos métodos. lle esto se sigue que o medida que 

se ucumula el cnpitul, empeorn [En la lita edición: "tiene 

(l u e empeorar 11 
] 1 a si tune i ó n tl e 1 obrero , ~ e u a 1 fu ere 

[En la ~ta cdició11, se ngrcgn: "-alto o bnju-",] 

remuneración ... Estn ley produce una acumulación !!!:_miseria 

proporcionacln n ln acumulación~ cnpitnl. Ln ncumulnción 

de riqueza en un polo es n l propio tiempo, pues, acumulación 

t.le miseria, tormentos de trnbajo, esclavitud, ignoranciu, 

cmUrutccimicnto y dcgradnción mornl en el polo opuesto, 

esto es, donde se hulla la clase que produce §..!!.. ~ 

producto~ cnpital. 1145 

Así, la teoría de una tendencia l1ncin t1nn JJnuperizaci5n 

relativo en el capitalismo tiene un doble sentido, El primero, 

consiste en que los trnlrnjadores productivos tienden a recibir 

una pnrte menor del nuevo valor que producen: en otros t~rminos, 

existe una tendencia hacia un incremento en la tasa de ¡ilusvolor. 

El segundo, consiste en que aun cuando los salarios aumenten, 

lo hocen con un nivel que comprime las necesidndes de los 

truhujodores como seres humanos. Por ejemplo, la educación, 

la salud, ln capacitación y especinlizoción, el tiempo libre, 

la culturo, lu hubltnción. 

absoluta, 

desem¡>leo, 

Marx lo observa 

incvitnblemcntc 

Ln tendencia hocio unu pouperlznclón 

en relnción ol movimiento del 

ligado a las crisis periódicos de 

sobreproducción, o de recesión. 

En lo referente a la cucstlón de los diferentes vnlores de 

rrr-:· .. , /~·;-..,,¡ 
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Marx. 110 

pretendió explicar el contenido ele vnlor· más ulto de unn hora 

de trabajo cali.ficnelo en compnrnción con una hora·· ele. ·trabajo 

no cnliflcado en rclnciún al salnrio mñs tllto·. elcf trabajador 

cnlificndo, pues esto lo hnr1a 

exhibi6 en su momento Adnm Smlth, 

dc!l trabajo estaría determinado 

bienes, lo cual lo llevarín a un 

el contenido miis alto se explica 

valor trabajo, por los costos 

producir tal destreza. ¡¡¡ mayor 

.. . . .. 
llegar al mismo ··n~·gumént;,· que 

en el sentid~ ele que el prec~o 

por el precio natural de los 

argumento circular. Para Marx 

en términos de In teoría del 

adicionales 

valor de una 

11cccsorios para 

hora de trabajo 

cnlificndo, resulta no solo de su propia fuerza de trabajo; 

sino del hecho de que tal destreza participa de un fragmento 

de la fuerza de trabajo global necesaria pnrn producir una 

decir, se puede considerar cada hora de trabajo mcrcnncía. Es 

califlcudo como una 

por un coeficiente 

Recuérdese, lo que 

hora de trabajo no calificado multiplicada 

dependiente del costo de la educación. 

entendía Mnrx por trabujo complejo en 

oposición al trabajo simple. Por nnalogln, la mayor calificación 

del trabajo 

parte de su 

de trabajo 

se la puede considerar como 

propio valor al producto 

global, dado que no es el 

un valor que transfiere 

resultante de la fuerza 

trabajo individual· sino 

el trabajo socialmente necesario que resulta de la división~ 

de la masa de trabajo gastado, por la cantidad de articulas 

producidos, la l(Ue origino el valor de la mercancla. Sobemos 

que no es lo mismo el valor y el precio. Sin embargo, ·:como 

no se puede conocer exactamente el número de horns de tr,ábojo 

calificado y no calificado necesario paro producir una ~er~riicin, 

no l(Ueda más remedio que medirlo en dinero y en p'r.eci.o. "{ esto 

es lo que oscurece el hecho real de que él valor· es: creado 

por la cantidad de trabajo socialmente necesari~ cristalizado 

en las mcrcancias. 

Marx trató de encontrar una cln.ve que· se ·enéontroba escondidn 

detrás de las fluctuaciones ·de los precios, dado que las fuerzas 
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ciegos del mercado no pueden explicnr los cousns y motivos que 

gene ron toles fluctunciones, lle ninguno mnnern ·Marx intenta 

explicar los fluctuaciones a corto plazo, No le intercsnbnn 

las fluctuncioncs en sí, sino el porqué de lns mismns. EfcCtuó 

su análisis en un nivel mfis nlto de abstrncclón. El hecho de 

que un bic.n seo escnso o nbun<lontc, no determino su valor ni 

rnuclto menos su precio. El nniilisis no puede restringirse n 

los meros sintamos (altns y bnjns de los precios, comportamiento 

de los salarios, fluctuaciones de la tusa de lnterés, cambios 

en los gnnnncins, movimiento del dólnr, cte.). Los expositoreii 

de ln teorin económica posricardinna sólo se han limitndo u 

responder n la pregunta de cómo se dan las cosos. Simplemente 

hnn observado que el trabajo, el capital y ln tierra tienen 

d ifercntcs precios en 

cómo fluctDnn tales 

el mercado y 

precios. El. 

se limltnn n un estudio de 

diferente dominio de unas 

determinadas clases sociales sobre las fracciones de la cantid~d 

total disponible del trabnjo social, es lo que determina ln 

acumulación en un polo la desacumulación en el otro polo. 

No existe una product.lvidad innata del capital. Son los seres 

humanos los quu dirigen nl mismo y dependiendo de esto se da 

su acumulación. Pero no olvidemos que el capital es uno r~l~ción 
social entre personas, que n simple visto aparece como una 

relación entre cosos o entre lns personas y los cosos. 

Mnrx rechazo la idea cnpitnl es 

de 

del 

riqueza o 

trabajo. 

cualquier 

du que 

medio 

el 

de incrementár 

cuali¡uier acervo 

lá p~tidu~tividad 

Los términos capital y capitálismo, no son 

sinónimos. El capitnlismo se da cuando éste se v·uel ve 

predominante en ln esfero de ln producción, sobre todo, en la 

formo de capital manufacturero. El ca pi tal es 

inicialmente en formo tic dinero, que se convierte en 

el vnfor, 

un operador 

independiente 

inicialmente 

que 

como 

un largo proceso 

cngC?nllra plusvnlln. El cn¡iitnl aparece 

cnpitnl usurnrio y mercantil. Después de 

histórico, el capital penetra en la esfera 

de la producción en forma de capital mnnufucturero. Este proceso 

r¡ir,· r ·· ri t'°1.'J-~.r 
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no ocurrió al mismo _tiempo ni de la misma forma en todas las 

diferentes regio~e~ del planeta. Pura Europa Occidental, ocurrió 

a fines del siglo XV princlplos del siglo ·XVI; para Japón 

ocurri6 en el siglo XVIII; en el coso de Chino, elementos 

aislados de capital manufncturero ya se hubínn dndo desde el 

siglo· VII. !'ara América Latina la instalación del capitnlismo 

en algunos países habría comenzado a fines del siglo XIX. Para 

Europa, el capitalismo nació cuando los cupitnlistns expropiaron 

los instrumentos r¡ue pertenecian a los propios productores y 

reunieron 

sentido, 

estos instrumentos bajo un techo común. En este 

parn esta región, e 1 contenido de lu institución 

económico del capital privado es lu empresa independiente per¡uefiu 

o gigante. El contenido de esta institución económica no debe 

confundirse con el problema de? los agentes r¡ue lu conforman 

y que toman las decisiones, dndo que el crecimiento continúa 

haciendo una función de 111 ganancia, y yu quc lu acumulación 

del capital solo puede ser resultado en última instancia de 

la producción y In realización del plusvnlor. 

"l/\ r¡ué tiende lo acumulación originario del capital, 

es decir, su génesis histórico? 

••• /\1 llegar u un cierto grado de progreso, él mismo alumbra 

los medios materiales para su destrucción. /\ partir de 

este momento, en el 

y pasiones que se 

necesario destruirlo, 

••• /\hora, ya no se 

seno de 

siente?n 

la sociedad 

cohibidas 

y es destruido. 

se agitan fuerzas 

por él.-, llácese 

trata de expropiar :al· trabajador 

independiente, sino de expropiar al capitalista- expl.otador 

de numerosos trabajadores. 

Esta expropiación la lleva a cabo el juego de las leyes 

inmanentes de la ~ producción capitalista, la 

centralización .!!!!_ ~ capitales. Cada capitalista desplaza 

n otros muchos. Paraleinmente con esto centralización 

del capital o expropiación de muchos capitalistas ~ .!!.!!..!!.!!. 

pocos, se desarrolla en unn escalo cada vez mayor la forma 

cooperativo del proceso de trabajo,... ln absorción de 

rr~S1~ C C?:1 
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todos los puíscs por ln red del mercado munc.1 tal y, como 

consucucncia de esto, el cnrñctcr intcrnnclonnl del régimen 

cnpitulistn. Conforme disminuye progresivamente el nínnero 

lll? mngnntcs cnpi tal istns que usurpan monopolizan este 

proceso de trnnsformnción, crece lo mnsn de ln miserln, 

de In opresión, del csclavizamicnto, tlo In degeneración, 

de ln explotnciírn¡ pero crece también la rebeldía de la 

e lose obrera, cada vez. mñs numeroso más d isciplinndn, 

más unida mfis orgn11izn<ln por el mccanis1no del mismo 

proceso capitnlista de producci6n. IU monopolio ~ capital 

!!.!!. convierte .!01!. grillete ~ régimen ~ producción que 

ha crecido co11 él 

medios tic produce i.ón 

bnjo él. Ln centralización de 1 os 

la socializuci611 tlcl trnbajo llegan 

n un punto en que se hacen i ncompati b Les con su envoltura 

capitn l istn. Estu salta hcchn añicos. 

propiedad privada capitalista. 

cxpropindores expropiados ... Pero la producci6n 

capitalista engcn<lra, con la fuerza inexorable de un proceso 

11att1ral, su pri1nern n~naci611 •.. Alli, se trntnbn de ln 

cxpropinclón 

usurpadores; 

de ln 

nquí, 

masa 

clu ln 

del pu eh lo por unos cunntos 

expropiación de unos cuantos 

usurpadores por ln masn del puebla."' 6 

Marx nunca predijo un derrumbe nutomátlco y súb.ito del 

slstemn. Ln concentración de los medios de P.roducclón junto 

con la socialización objetlvn del trabajo cr,ean ·1ns cpndiciones 

externos contradictori.as parn llevnr nl sistema•' n .un .callejón 

sin salida. Sin embarco el [nctor subjetiv.o .. :·de'.:,.ú1l-· .proceso 
' .. _,_' 

serín el determinante para provocar dicho derrumbe.·. Es decir, 
', . · ... ,;. ·~/ 

el desarrollo de ln conciencia de clase, j.unto c.on )n capacidad 

organizativa de ln clase obrero' prov~carin._ qu~, - una situación 

final se diese. Marx esperaba que tnl derr111~be se diera, donde 

el proletnriodo se encontraba más fuertemen"t·e. desarrollado como 

resultado de la mayor extensión de la· industria capitalista. 

No ol>stnntc Rusln Chi11n. no cumplían con tales requisitos. 
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Renlmentc, tnl situnción se dio en nc¡ucllos lugares donde la 

l>urgucsín eru mús débil y el proletariado incipiente, junto 

n un campesinado rebelde. 

de 

11 
••• estos fuctorcs, móltiplementc complejos y co~st~ntc~entc 

cuando los mfis importantes de ellos cnml>iontcs; mfl x imn 

actúan, en lu mayoría de los cosos, escondidos durante 

lnrgo tiempo notes de snlir repcntinnmente y ele_ un - modo 

violento o ln superficie. 

Huelga decir c¡ue esta clescstimnción inevitable de los 

cambios que se operan nl mismo tiempo en ln situación 

económica -vcrdndcrn hose ele todos los acontecimientos 

que se invcstt~nn- tiene que ser necesariamente unn fuente 

de errores. 

sintética ele 

fuentes de 

Pe ro tocl os 

In historia 

errores, sin 

las condiciones de una exposición 

diaria implican inevitablemente 

que por ello nadie desista de 

escribir la historia diario. 

Cuando Marx emprendió este trabajo, ln mencionndn fuente 

de errores era todovio mucho mfis inevitable. 

Lo historia nos ha clnclo un mentís, a nosotros_ y u c11on:tos 

¡>ensabnn de un modo parecido. lln puest_o· de miini_fle':'to 

c¡uc, por oc¡uct entonces, el estado del dcsorrol_lo_ eéoíiómic_o 

en el continente distaba mucho ele estar muduro:•_pár:a_ po_der 

eliminar la producción capitalista; ••• 

• • . Allí .donde ne trate de unn t_ronsformación completa. cic

lo orgnniznción social tienen c¡ue intervenir direc_tamentc 

los mnsns, tienen que hnber comprendido yo por sí mismas 

de qué se trato, por c¡ué dnn su sangre y su vida. Esto 

nos lo hu cnseiiuclo la historio de los últimos cincuenta 

años • 

• • • La ironía de la historia universal lo pone todo potas 

urribu.'" 7 

La anterior cita fue terminada de escribir et 6 de marzo 

1895 por Federico Engels, antes de su deceso. En otros 
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escritos se puede notar con mucha ,claridad la intención de 

convertir todos sus unál lsis no en ,'algo, o,r.todoxo ,, ·sino creativo. 

"Ese vosto cnutlal de idcns fue coordinado y clol>orado 

por ambos a 

de libros, 

lo largo de sus vidas y ex11r~sado en gran nÍlmero 

ensayos, notas marginales, lrnrradores y 

correspondencia. El análisis de la sociedad capitalista, 

que constituye la médula de la obra de ambos -aunque con 

incursiones muy valiosas en In historia de otros tipos 

organizativos- está hecho pensando, en primer término, 

en lnglaterrn y posteriormente en Europa centro-occidental 

Estados Unidos. Fuera de este nÍlcleo central de pnises, 

Marx y l>ngels conocieron poco sobre el Oriente cercnno 

y el lejano, Africn, Australia y Américo Latino. 

A lo largo de esta vasta producción de los dos clásicos 

palpita la confesada opinión de que el sistema capitalista 

organización socialista de i1nperontc nbrirfi 

los pueblos, pero 

paso 

ni el 

n una 

proceso de transición ni el perfil 

organizativo fundamental de la futura sociedad social is ta 

encontraron en sus páginas nada más que opiniones y esquemas 

sumamente i1nprccisos • 

. . . No opinaron más concretamente sobre lo que serio ln 

etapa socialista porque creyeron con firmeza que, fuera 

de ciertas líneas evolutivas muy generales, el resto de 

la realidad futura era impredecible.""ª 

Respecto a la teoria de la plusvalía esbozada párcinll11ente 

por Adam Smith y David Ricardo, pero final'mente abandonada 11or 

la convicción de que sólo los aumentos o bajas de los costos 

de producción podían influir en 111 tasa de gananciai Ma~x-retomn 

este mismo aspecto, pero 

recordar que el valor de 

por la cantidad de 

con un sentido diferente~ Se 'debe 

los mercoi1cias se cncuentro,,<lei:,erminodo 

trabajo socialmente necesario 

producirlas, se cnmbian en proporción o dicho contidod. 

poro 

Es 

111uy posible que la sociedad mercantil simple, con una 

r·· ~·- ... C'""'·?i . f.,·~. , ~Hl 
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reproducci6n simple del capital, solo haya constituido un modelo, 

un tipo idcul necesario paro proceder n entender 10: reproducción 

nmplindn que se dn en el capitalismo. Pn ra Mn r x, ln soc icdnd 

mercantil simple se cncuent1rn compuesto por d ivcrSos productores 

autónomos, propietarios de sus propios medios tic ~roducci611, 

quienes trabajan personalmente sus productos y los cnmhinn 

directamente en el mercado. Expuesto asi el modelo, es lnnegable 

que los mercancías valen por el trabajo que contienen que 

se cambian en proporci6n o lo energía humana cristalizada en 

ellos. Marx presentaba la siguiente fórmula paro la explicación 

de la circulaci&n simple de mercancías: 

M-D-M 

La anterior fórmula hoce referencia n que uno persono fabrico 

un objeto, lo vende o cambio por dinero, y ese dinero a su vez, 

lo cambio por otro objeto. La M inicial de la fórmula debe 

ser igual en cnntidnd, 

la M final. Asi, el 

productos que fabrica, 

aunque difiere en 

productor directo, 

los cuales vende 

calidad, al valor de 

es el dueño de los 

para comprar otros 

que no posee. La acumulaci&n originaria del capital, constituye 

el 

el 

despojo de 

nrtesano y 

los pequeños 

el campesino 

medios de producción generados 

independiente. Aque"llos medios 

por 

de 

producción van a parar a manos de los expropiadores, comerciantes 

y fabricantes manufactureros. Esto darla surgimiento n la 

f5hrica y con ello nl pntrono o empresario, que ya no produce 

directamente con sus manos, sino que utiliza el trabajo 

asalariado de los que no poseen medios de producción y por lo 

mismo se ven obligados n vender su fuerza de trnbnjo. Es decir 

el sistema de producción simple de mercancins se ha ~rnnsformndo 

en un sistema de producción capitalista. Esto fue· lo situación 

por la que atrnvesnron ciertos paises europeo"s 'desde el siglo 

XV al XVIII. 

" ... La llnmndn acumulación originnriu no es, J>ues, mñs 

que el proceso histórico ~ disociación entre tl productor 
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formo ln prehisLorin ~capital y de.l 

de producción. 
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''origi11aria'' porque 

régimen ~npitnlistn 

Ln estructurn económico de la sociedad cnpitnlista brotó 

de ln estructura 

disolverse fistn, 

cconúmicu 

solieron n 

de ln sociedad feudal. Al 

ln s~perf icie los · ~lementos 
necesarios pnrn ln formación de nquelln • 

• • • Aunque los pr.lmcros indicios de producción cnpitn l istn 

se presentan yn, esporí1dicnmente, en algunas cludndes del 

Mediterráneo durante los siglos XIV y XV, ln .!t!:.!!_ cnpitnlistn 

solo data, en realidad, del siglo ill· Allí donde surge 

el capitalismo hnce yn mucho tiempo que se hn abolido ln 

servidumbre y que el punto de esplendor de la Edad Media, 

ln existencia de ciudades sobernnns, ha declinado y 

palidecido."'• 

En Américo Lntinn tal proceso se realiza, 

11 
••• una vez que el capitalismo mundial entra en su fase 

imperialista, determinando un nuevo modo de vinculación 

entre los países metropolitanos y las ñreas "periféricos". 

En efecto, desde el momento en que el capital, ahora 

monopólico, extiende sus tentáculos en toda la extensión 

del globo, que el propio desarrollo del capitalismo imperial 

requiere de una afluencia sin precedentes de materias 

primas y productos agropecuarios y que la segunda revolución 

industrial vuelve posible un comercio en escala ampliada 

al revolucionar los medios de transporte aun en la 

"periferia"; desde ese momento es naturnl que tiendan a 

romperse los límites de los viejos modos de producción 

en América Latina y se desencadene un proceso de acumulación 

originaria encaminado a implantar el predominio omnimodo 

del capital, ya no bajo las formas antediluvianas del 

capital comercial y usuario sino como modo específico de 

producción." 50 
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Un proceso si mi lar se dio en el norte de Mannbi., el cunl 

se e11cuc11tra descrito c11 el capitulo primero del presente libro. 

~:1 propósito de lu circu lnción Himple de mcrcnncins, cru el 

consumo. El cnmhio ele una mcrcancí.n que no es un valor de uso 

por otra que si lo cs. Se trato de un círculo ccrrndo. Pero, 

en la medido en que se desarrol lon las fuerzas productivas se 

avanza hacia 

comprar pnra 

unn nueva 

consumir, 

fórmula es lo siguiente: 

etapa 

sino 

en la que lo 

comprar para 

D-H-D 

fundamental no es 

vender. Ahorn la 

La fórmula anterior comienzo por D que significa dinero, 

y termino en D, que significo lo mismo. El dinero que se pone 

en movimiento, vuelve n la misma persona, sin embargo no es 

exactamente el mismo que se utilizó al principio del movimiento. 

Ln D final es mayor que la inicial pues llevo agregada la 

plusvalia. Su fórmula serla ln siguiente: 

D-H-(D+p) 

Todo lo que Smith y Ricardo designaban con los nombres de 

ganancia o beneficio, interés 

englobado por Marx bajo una sola 

renta de lo tierra, ha 

denominación: plusvalía. 

sido 

La 

adquisición de plusvalía constituye, por tanto, la característica 

determinante del movimiento. El valor que se mueve bojo la 

forma de circulación y que se incrementa con la obtención de 

plusvalía, es lo que Marx llama capital. lln este sentido, no 

todo dinero, mercancia y objeto constituyen capital, Solamente 

lo son aquellos que siguen el movimiento de transformación nntes 

descrito. Ln teoría de los costos, sugiere que el beneficio 

o ganancia se 

que se vende 

obtiene 

en mñs 

de 

de 

la 

su 

venta de lo que se produce, o sea 

Indica que la plusvalía 

proviene de 

todos compran 

la 

y 

circulación de 

valor. 

los mercancías. Ahora bien si 

venden 

es que la mayo ria de 

en más de su 

las mercancías 

valor, lo que va a suceder 

van a subir de precio, sin 
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generar valor alguno pero sí ganancia para dcterminnclos 

cnpitnli.stns. El on¡¡nño a la horu de efectuar determinado tipo 

de trnnsncciancs comerciales, provoco la apropiaci611 de una 

parte del valor social en manos de unos pocos. Pero en el fondo, 

nada 'hal>rá aumcntodo, dado que el simple carnl.Jio no eren. ni puede 

crear valor. Si recordamos ln siguiente fórmula: 

D-M ••• (Ft-Mp) ••• P ••• M'-D' 

Es posible darse cuenta, en el anterior planteamiento, que 

el ciclo total de rotación del cnpltnl se encuentra formndo 

por un n fas e de pro d u c c l ó n y 11 os de c 1rcu1 a c t ó n , s len do lo 

determtnnnte la producción en donde interviene ln fuerza de 

trabajo ya que sin este aspecto no existirian los restantes. 

No obstante en el cnpital ismo mu1Hlial, este mismo proceso se 

puede dar a escala planetarin (véase en el capitulo 11 de este 

libro el tratamiento que hace en este sentido Carlos Vi.lns al 

fenómeno de la globalización). 

Pnrn Mnrx, el capital en el modo cnpi.talista de producción 

a¡rnrece bajo tt"es formas: capitnl dinerario, cnpital pl"oducti.vo 

y 

y 

capitnl 

final 

mercantil. 

de todo el 

El capital dlnet"at"io es la fot"mu original 

proceso. El capital productivo es ln 

condición previa y bfisica de la espiral en constante crecimiento. 

Sin la existencia del capital en la esfera ·de ln pt"oducción, 

el producto y plusp<"oducto social sólo puede t"edistribuirse 

y reapropiarse, pero no verse incrementado. ·En· ,este sentido, 

el capital necesitn funcionaliznr a las formas precn'piti;illstas 

de producción, para lograr su propi~ incremento. En lo referente 

al capital mercantil éste Constituye una f'ase ·necesaria JlBl"a 

la realización inicial y final de las mercancías, ,es· ilecir, 

antes de que el capital dinernrio pueda re:sresor· a -su forma 

original, pero aumentado por la plusvalía,. tiene que ·p,as.1:1r ... por. 

la etapa intermedio del intercnmblo de la mercancía;• pero a 

su vez, en un segundo nivel, resulto unn fase determinante n 
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la hora ele que el capital dinerario inicial vea incrementada 

su gonnncia. En sumn, el capital adopto la' formo de cn¡dtal 

dinerario, productivo y mercantil, antes tic i-c"grcsnr n ln ctnpn 

de capital dinerario. ~:stas tres formas constituyen nlgo 

sucesivo en el proceso 

son coexistentes. Lo 

depende ele la falto de 

de rotación del capital. Pero tnrnhién, 

continuidad del proceso de producción 

continuidad o clesincronización del ciclo 

de rotación del capital dinerario, capital productivo y capital 

mercantil. In capital circulante que se hu gastado en materias 

primas y salnrios es recobrado por la empresa capitalista después 

de cada ciclo de producción y de cada ciclo de circulación de 

las mercanc1as. El capital fijo se recobra en su totalidad 

solo después de n ciclos de producción y circulación, cuyo nfimero 

depende del ciclo vitnl de la maquinaria los edificios. Marx 

trabajó sobre la hip&tesis de que la duración media de la 

maquinaria (no de los edificios) equivale y determina la duraci&n 

media del ciclo económico. En la critica que le realiza Marx 

a Adam S1nith, seiinla que la clnsi.ficación de éste en capital 

fijo y circulante fue adoptadn en vista del diferente tiempo 

de rotnción del capitnl, dado que los avances anuales o capital 

circulante (no incluye el dinero), se consume integrnmente y 

clesnparece siendo su rotación anual. No nsí los avunces 

primitivos o capitules fijos, los cuales se amortiznn cuda diez 

aiios. Debemos recordnr que para Marx, las cosas no son por 

su naturaleza ni capital fijo o circulante sirio que todo depende 

de las relaciones de producció~ dentro de. las cuales se 

encuentran inmersas dichos categditris, 

" ••• Es natural, pues, que la·· distinción entre la rotación 

anual y la rotacióri ~n i~~ios afias, procedente de la 

agricultura, ceda el· ¡>U esto a la distinción general entre 

rotaciones de distintos periodos, de tal modo que una 

rotación del capital fijo abarque siempre m5s que uno 

rotaci5n del capital circulante, cualquiera que sea lo 

duración en el tiempo de estas rotaciones del capital 

circulante, anual o de m5s o menos de un afio.'' 51 
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La com(>Osici~11 orgfi11icu del cupital, se c11cuc11tra forn111lla 

por el capltol conHtante y el cnpitol vaTlnble. El cnp.ltnl 

i11vertillo c11 lo~ n1ctli.us tlc 11ro<l\1cci611 se llomn capltul consta11tc; 

eJ cup.itnl empleado en ln compra de fucrzn de trabnjo, se llama 

capital va r i u l> l u • El primero se encuentra conformado por ln 

.se r-tc <le instnl11clo11cs 1 equipos, mnterlus primas y mnteri.us 

nuxiliarcs. g1 negundo se encucntrn constituido por la fuerza 

ele tral>ajo. Se elche recordnr quu unn división pnrecida pero 

no igual la tenian los economi.stns clásicos. Pero paro el los 

la diferencia se e1\co11traba <letermi11ncln por los sigui.entes 

aspectos: el cnpitnl fijo se c11contral>n conformado 11or lu serie 

de instalncionl!s equipos¡ el cnpital circulante estnbn 

compuesto por la mntcrin primn, matcrios auxiliares y La muna 

de obra. Como )'fl hn quedado muy especificado en lineas 

anteriores, tal divisil>n en los ct{,sicos conllevnbu el olvido 

oculto de lo posible conceptunliznclbn que permitiera profundizar 

cr1 el origc11 de Ln ri,1uczn socinl 1>nrn favorecer ln ya onalizadn 

tcorin de los costos. 

Lo dinámico <le l ca pi tnl socinl se encuentro <leterminodn por 

los movimientos rotaciones <le los cnpi.tules indivtclunles. 

El capital socio! no es mDs que ln suma de los cnpltnles 

individunles. En la reproducción mercnnt.i.l simple, el proceso 

total de reproducción incluye el proceso de consumo. Pero, 

en el cnpitolismo, la reproducción nmplindn determinará el 

ogudlzamiento 

latentes en lo 

lo que se 

ele los contrnclicciones que yo 

fose de lo reproducción simple. 

conceptunlizn como cnpltnl fijo 

se encontraban 

En primer lugar, 

(ed~ficios y 

mac¡uinarins), no se renuevo pnrnlelnmente a su desgaste; en 

segundo lugar, se producen grnves desajustes en lo cantidad 

existente de medios de producción dentro de coda rama, lo c¡ue 

trneria como consecuencia que no puedan venderse los productos. 

Como se ve, esto ya lleva im¡1licita lo posibilidad de los crisis 

de sobreproducción. Ln reproducción simple constituye un modelo 

11ccesario ¡1nra con111rc11<lcr lo rc11rodt1cci6n nmplindn, vigc11tc 

rrr. 
,1 r·-~.N '¡' . 1,. l._, 1 
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"" el cnpitnlisrno. Así, lo esencin l es ln reproducción nrn1>linda. 

Ln composición de in misrnn, es a ttn cuando predomina el capital 

constante en relnción con el cnpital vnrinhlc; por el contrario, 

rcsultn hajn en el cnso i.nvcrso. Lns cmpresns que usan mfis 

capital vnrinble qua constante, o .son, lus de baja composición 

orgúnicn, proporcionnn una mayor plusvnlla en rclnc.tón con los 

1¡ue poseen uno nltn composición., F.s decir, los capitnies de 

alto cornposiclón producen unn' bnjri plusvnlin. Se hn lleuado 

a afirrnur que lo anteriormente seílalado no coincide con ln 

realidad, ya que un un lnrgo plnzo, todos las empresas, 

i.1utcpendicntemonte de su composición orgñnico, tienen un 

bc11cficio medio c¡uc es gc11crnt1nc11tc igual; si no fuero nsi, 

la mayoría dn los capitales se invertirían en los úreas de bnjn 

composici6n orgfi11icn, ciado c¡uc son las que rinden mayor beneficio 

de altas composición puesto 

su sabe que todo empresario 

o plusvnlín¡ nbnndonnrinn las 

que dan un beneficio menor, pues 

busca su benc( lelo. Ahorn bien, si todos las empresas producen 

un beneficio medio, nquellos estnrínn determinados por el hecho 

de que el trílhajo no es lo í1nico que crea vnlor, sino tnmhién 

el capital. 

contrndicciún 

Pero, 

entre 

si 

la 

c.sto 

teorio 

es cierto, 

marxlstn 

existiría una 

la real id ad. 

gran 

Marx 

snbia que los tlivcrsos um1>resarios, en periodos largos de tiempo, 

perciben un beneficio medio, a pesar de la distinto co.m11os,ición 

orgánica de 

ln tesis de 

sus 

que 

empresas, lo que estaría 

solo el capital variable, 

en contrndicción con 

es decir, el trabajo 

vivo, crea vnlor. Pero expuso lJUe todo se explicaba por medio 

de la competencin. En realidad, no basta, crear la plusvalía, 

sino que para ponerla en el bolsillo, se necesita vender ,los 

productos en el mercado. Al darse una elevada productividad 

de una determinada mercancía, crece la oferto con relnción a 

la demanda, 

su valor. 

por lo mismo los productos se venden 11 menos de 

Tnmbl&n puede darse el mismo caso en un sentido 

inverso. El hecho es que note el diverso ingreso de la gannncin 

que obtienen determinados grupos, el mercado obliga a lJUe la 

plusvalia se reparta en función de ln abundancia o escasez de 

uno mercancía. Existe una redistribución en donde los empresas 
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que tienen 

plusvalía 

existencia 

una unjo composición orgí1nica y, por ta11to, tina ~ayor 

en virtud de ,lo o lieneficio se verñn oliligodas 

de numerosos con1pcti«lorcs n vc11dcr sus procluctos 

en menos de su valor. Por el contrario, es posible que uno 

empresa de nltn composición org[inicn que produce monos he11c[icio, 

al encontrarse con menos competidores podrá vender sus productos 

en mñs de su vnlor. Amlias llegori\n a obtener así un beneficio 

mctlio, como s.i tuvieron unn composición medin. Por tnnto, lo 

que existe es uno redistribución de la plusvallo. El costo 

de producción estará representado por lo contidod de capital 

constante y variable empleado en una mercanclo, más un beneficio 

medio, alrededor del cuul fluctí1a el precio del mercado. I;n 

verdad, no existe una contradicción entre ln teorlo de Hnrx 

y la reolidod por él analizodn. Lns cosos no pueden venderse 

a su valor, sino en mlís o menos 

los precios monetarios 

de trabajo sociolmente 

su valor. La competencia 

se alejen de su volar reol 

necesorio invertido en lns 

determina que 

(la contidod 

merconclos). 

contradicción 

Sin duda, 

muy gt"nndc, 

parece 

dado que 

existir en este punto otra 

en líneas anteriores habíomos 

afirmado 

el valor 

que las 

el caso 

Marx, en 

que lns cosas se vcndun en su volar, es decir, l}Uc 

controla los precios, y uhora se do la afirmución de 

cosas se venden en más o menos su valor, excepto en 

de los capitales que tienen una composición medio. 

una primera aproximación, portió del supuesto de 1¡ue 

las cosas volen por la contidod de traliajo sociolmente necesorio 

para producirlas y 11ue se comlilan en proporción a su volor, 

es por ello que planteó el modelo de lo reproducción mercantil 

simple. Tal elaboración conceptual, le permitió desarrollar 

la teoria de la plusvolia, sobre todo en la fase d~ la 

reproducción ampliada. Posteriormente, tal supuest.o se modifica 

al considerar lo presión que ejerce la ley de la oferta y de 

la demando sobre la competencia y, por ende., sobre los vnlores, 

deformándolos o transform~ndolos en precios de producción. 

Senc·illnmente, son diferentes niveles de abstr .. occión. En un 

11ivel en donde se da 111 competencia de cnpitoles con distinta 

composición orgánica, es explicable la variación de los precios • 
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Pero de ningunn mnncra, se pu ce.Je interpretar aquello co1110 una 

generación nucvn de· rtc1uezu. Lo tiue explico lo prcf;cnclo de 

La mismo en la soclednd es ln teoría elel vnlor-trnhnjo. Ln 

aparente contrndicciéJn de Mnrx, es míis blcn unn contrndicclón 

del propio moele Lo ¡1or ól nnollzodo, dado que ca<ln cmprcsnrio 

nctún n esÍialdns de los demás. Toda poslbllielnd de equlllhrio 

es fortuito, el sistema mnrcha ele desequilibrio en desequilibrio, 

originando los 

ln controdicci611 

individunl. 

crisis de sobreproducción. Se ve clnrnmente 

entre la producción socinl y ln nproplnción 

La inversión de ln plusvnltn como cnpitnl, se llnma 

nc11m11lnción de cnpltal. A mayor plusvalín, mnyor acumulación 

de capital. A mnyor ncumuloci&n, mnyor plusvulin. 

Aparentemente, un ascenso continuo permanente. Pero no sólo 

eso, los más elébi.les caerán frente n los más fuertes. Es decir, 

110 sólo se conccotrnn los med los de proelucción, tnmbién se do 

una centralización de los mismos, surgi.endo los grnndes 

cor¡1orncioncs, cm¡>rcsas y monopolios. En Gltimn insto11cia, 

todo depender& del renelimlento que dé lo taso ele plusvnlia 

la tasa de ueneficio, teniendo en cuenta en tales 

circunstnncias la presencia de la plusvalía relativa y alisoluta. 

Sallemos que en la primero fase del capitalismo, en la producción 

manufncturera, existla un crecimiento proporcional del cnpital 

variable y del capital constante, es decir, 111 demandn de mano 

ele obrn numentaba en proporción al crecimiento del capital total. 

Pero, durante el uso intensivo de lns máquinas, en una etapa 

m&s elesarrollada del capitalismo, la misma competencia que 

aparentemente nivela la producción y el ingreso, es la que oliligo 

a aumentar la productivl<lad. Este aumento significa el mayor 

desarrollo técnico en relación con. la cantidad ele fuerzas de 

trabajo empleada. Se puede transformar en productos una cantidad 

cadn vez mnyor ele medios de producción manteniéndose igunl la 

fuerza de trabajo. Pero este cnmblo en la composición técnica 

del capital, tiene que reflejarse en un cambio en su composición 
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orgfinlcn. gs decir, hay un ere e i mi en to <te l en p ita L constante 

en rclnción ni cnpltnl vnrinl>le. Si r.x.isticra un oumento de 

loH snlarios, tllsrninuir1n ln plusvnlln, Bstos í1ltimos pue1lcn 

su l1i r, pero el cu1•itnlistn respon<lcrfi i111nc,llatnmcnte mccnnizn11tlo 

la producción con el [in de emplear menos personas. En otros 

términos, la acumulaci6n cnpitnlistn se traduce en uno continua 

disminución de i capitnl dcstinndo nl pago de los. snlnrios. 

Si11 embaq;o, en última instnncin, esto quiere decir que no existe 

una odccundn pro por clona 1 idn1I entre el vnlor y el salario, 

indcµcndientcmc11tc de que éste sen o unjo. Mnrx P.reveía, 

dehido a lo nntcrior, un numen to 

alto 

de lo d~socupoclón; Bstc 

cj&rcito industrial de rescrvn constituirla un depósito de fuerzo 

de trnlrnjo, lo cunl nbnrntaría el precio de la mismo. l's decir, 

mientras más crece ln riqueza, mñs crece :la· mtserln. Pero. 

ni hajar constantemente el capltnl vnriahle en proporción al 

plusvnlor generado, esto incidirá en el proceso mismo de 

acumulación, yn que nl oumcntar el capital constante en una 

mnyor proporción que el capital vnrinhle, ln tasa de gnnoncin 

siomprc tcndcrfi 

en relación con 

a ser decreciente. La plusvalía que se colculn 

el capital variable, sr. llama tasn de plusvnlín; 

cunndo se en icu la en relnciún con el capital total, se llama 

tasa de heneficio. Por tanto, lo ley de la tasa decrec Lente 

de la cuota medio de ganancia, significo que 

" ••• la producción capitalistn. Esta a medida que se ncentfio 

el descenso relativo del capital variable con respecto 

al constante, hace que ln composición orgónicn del . capital 

en su conjunto sen cada vez mós elevnda, y la consecuencia 

directa de esto es que lu cuotn 1\e ¡1lusvnlía se .exprese 

en una cuota general de ganancin decreciente, nunque 

permanezco invnriable e incluso aumente el gr.ad(). de 

explotación del trubnjo ••• una necesidad evidente derivodn 

de ln misma nnturalezn de la producción cnpitol.istn !¡ue, 

11 medida que ésta se desarrolla, la cuota general media 

de plusvnl1a tiene necesarinmente que traducirse en una 

cuota gcncrnl de gannncin decreciente. Como ln masa de 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



264 
trnhnj o vlvo empleada di.smlnuye constnntcmcnta en 

proporción o ln masa del trabajo muteriuLizudo, de medios 

de producción e onsum i. ll os productivnmente que pone en 

movimiento, es lógico que la 1u1rtc de este trnbojo vivo 

<¡uc 110 se rctribt1ye y se mnterinlizn en la ¡1lt1svulio guarde 

una proporci6n co11stantemc11tc <lccrccic11te co11 el volumen 

de vnlor del capital total invertido, Y esto proporción 

entre la mnsa de plusvn L í n el valor del capital total 

empleado constituye lu cuota de ganancia, la cual tiene, 

por ta11to, <¡uc dismint1ir co11sta11tcmente. 1' 52 

l'ara contrarrestar l¡i tendencia anteriormente sefinlndn se 

procede o aumentar el cnpitnl. totnl, es decir el cnpitol 

co11stnntc en mayor 

vnrinblc; así, se 

y con ello de ln 

proporción, sin embargo, que 

obtendrfi un ingreso mayor de 

tasa de beneficio. El aumento 

el cnpitol 

ln ¡1lusvnlía 

del capital 

constante, a su vez, significo un incremento en la acumulación 

fabril. Como el capital variable es el que determino lo mnso 

de lu plusvnlin y ln gununcln, a pesnr del incremento del cupitol 

constante, descenderá ní1n mfls la cuota de bcnef icio, lo que 

a su vez ex igiri'i una mayoC" ncumuloción pnC"n contrnrrcstnr ese 

descenso. Esto llevo, inevitnblemente, o los crisis generales 

de sobreproducción. A su vez esto explica por qui lns nociones 

de mayor acumulación capitalista, industrializados, en donde 

se ha desarrollado en gran escala el capital constante en 

relación con el vario ble, buscan la inversión de capital.e.,s en 

las 

del 

más 

naciones 

capital, 

elevada, 

poco desorrollndas, de 

donde la mono de obro 

pudiendo así evadir en 

tendencia decreciente de lo gnnancla. 

bajo composición orgfinic~ 

es borato, ln exp~o.tución 

cierto formo ln ley ·de lo 

Este aspecto serfi tratado 

de uno monern mfis profunda en líneos posteriores. 

Lo ley de lo tendencia decreciente de lo cuota medin de 

ganancia provoca un abismo entre 111 producción y el consumo. 
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El incremento del capitul constantu significo una ncumulación 

rápida fabril 

en relación al 

paro compensar el descenso del capital variable 

valor de lo producido. La realización de tal 

situación en el contexto actunJ mund inl, se dn en un nivel 

diferente entre los paises desarrollados y los subdesarrollados. 

Ahora bien, el beneficio que busca el cnpltallsta no puede 

realizarse sino con la venta de los productos. Si no los pudiera 

vender, surgirin la crisis en el que los protluce, al cstnr 

incnpacitado de colocar sus mcrcnncins, dejarñ de pagar lo que 

adeuda n un bnnco, éste reducir& su cnpacidnd crediticio. 

lle tal manera que el dinero, n la larga, se horí1 invisible. 

Ln salida usunl consistiría en la eliminación de una pnrte de 

los medios de produce ión y de los medios de consumo; n no ser 

que se tenga a quien venderle lo que se produce en exceso (otros 

paises). Sin embargo, el capital siempre se volverfi n ocumulor, 

lo cual determinadi el surgimiento de una cris ls tras otra. 

En una fase madura de su desarrollo, el cnpitalismo experimenta 

ln predominancia del capital industrial y flnnnciero. Surgen 

los monopolios, carteles, trusts, 

por la tendencia a la baja de 

etc. 

la 

Aquéllos, impulsados 

tnsn de gonancin, lo 

sobreproducción y las crisis buscarán mercados exteriores pnra 

lo colocación de sus productos excedentes. No es solo la venta 

de merconcíos, sino tnmbié:n la exportación directa de capitales. 

Lógicamente, las condiciones apropiados poro tnles inversiones 

las han de poseer los países no industrializados. En éstos, 

la bojn composlción orgfinica del cnpttal, ln mnno de obra barnta, 

el boj o nivel de vida, las muterins primas a bojo costo; 

determinarán grnndes gnnoncias con lo ctue se buscn escapar de 

lu tendencia tlecreciente de la cuota medio de ganancia. Los 

monopolios forrnndos invaden todas lns esferas productivus ¡>ero, 

esencialmente, ln bancaria. El dominio económico, a la post re, 

deberfi traer el dominio político. Modernamente, la manipulnción 

de los términos de intcrcnmbio, es decir, 111 reducción de los 

precios de venta de lns mnterios primas de los pn1ses 

subdesarrollados 

industrializados 

el incremento tic los precios de los productos 

que compran tnles paises, constituye una 

T; ·" ':1.J 

FALLA DE ORIGEN 



266 

vcrdudera aspirado_ro _que extrnu rccursofi _inmensos n los_ pn~ses 

poures, no compensados en ningún sentiilo por la inversión directo 

de cnpltnlcs. En lo etnpn mÍ1durn del cnpitnllsmo ya no se venclen 

los cosas al precio de producción sino que se venden nl precio 

impuesto por los monopolios; es decir, ul precio de ·Í>roducció!' 

míis la ganancia máximn que es posiule,.. ·outener en ln rn111n de 

producción que controlan. 

Es importante recordar que el capital comercinl no constituye 

otro cosa míis que un nuxilinr del cnpitnl industrial en los 

dos extremos que constituyen ln circulnclón, o sea que se encarga 

de real izar las comprns y lns ventus, actos que no pueden crear 

ni crenn excedente o plusvnlín, pues éstn se outiene en lo fase 

de la proclucción. 1'n este sentido, el capital que se ocupo 

de la producción constituye el núcleo central del sistema 

capitnlista, mientras que el capital mercantil y financiero 

desempeftnn un papel secundnrio. Asi, existe una especie de 

división del trnuajo dentro del mismo capital, 

" ••• Cuando esta función rlel capital sujeto al proceso de 

circulación en general se sustnntivn como función especlficn 

de un determinndo capitnl, se plasma como función asignada 

por la división del trabajo a una determinada cntegoria 

de capitalistas, el capital-mercancias se convierte en 

capital-mercanclns de comercio o capital comercial • 

• • • Que, considerando el capital comercial. como un todo 

en relación con el capital industrial, una rotación del 

capital comercial puede representar no sólo las. rot.acio,nes 

de muchos capitales en una rama d.e · producci.ón, 'si'no las 

rotaciones de una serie de ca pi tales: en .• dist.lntas .. ramos 

de lo producción. 

... Pero lo rotación del mismo capitri~ co~ercial puede 

tomuién servir de vehlculo n las .. ·rotaciones de capitales 

en distintas ramas de producción • 

• • • Es la parte del capitál totul 11ue, prcscinclicnclo de 
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lo invcrt ido como renta, Llene que circulnr constantemente 

en el me rendo como mctl io de compro pnrn mnntcne~ en mnrchn 

ln cont inu i<lucl del proceso 1lc reproducción. 

El capital corncrclal 110 es sino el cnpitnl en fun\:ioncH 

dentro el e In l>rhitn de circulación. El proceso de 

circulacií111 es unu fnse del proceso total de reproducción. 

Pero en el proceso de circulación no se prodúce ningún 

valor ni, por tnnto, ninguna plusvnlín, En este p<"oceso 

sólo se operan cnml.Jios de forma de ln misma masa de valor. 

Aquí no se produce, en realidad, más que lu mctnmor[osis 

de lns merconcíns, que no tiene, como tal, natlo que ver 

con la Cr"eación o la modificación de valor". Si en la vento 

de lo mer"cnncta producida se renlizn uno plusvnlia, es 

porque yn cxistin con anterioridad; por tnnto, en el segundo 

ucto, en c¡ue se vuelve n cambiar el co¡1itol-dinero por 

mercnncio (elementos de producción), tnm¡1oco el comprndor" 

realiza una plusvalía: este acto no 

lo produce ión de plusvnlio mediante 

hnce más <¡ue iniciar 

el cumbia del dinero 

por medios de producción y fuerzo de trabajo. 

.. . Por co11sigt1ic11tc, el cnp:ital comercial no eren vnlor 

ni plusvolta, es decir, no los crea directamente. En la 

medida en que co11tribuye 

circulación, puede ayudar !I 

¡ilusvnlín pro<l u e ida por el 

a abreviar el tlempo 

numentar indirectamente 

cnpitnlista industrial. 

de 

ln 

Si 

contribuye u extender el mercado y sirve de vehiculo a 

lu divisiún del trubajo entre los ca¡iitallstas, permitiendo 

por tanto ul copitol operar en uno escalo más amplia, su 

función estimula lo productividad del capital industrinl 

y su acumulación. Si abrevio el tiempo de circulación, 

aumenta ln proporción de lo plusvolio con respecto ol 

capital desembolsado y aumento, por tanto, la cuota de 

gonnncio. Si encuadro uno parte menor del capitaL en lo 

órbita de lu circulación como cnpltal-dinero~, aumento lo 

porte del capital directamente invertida en lo produc;ción." 
~ 3 
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Uc cstL1 mnnera, su dcs1>rcr1lle lltlc ln· gnno11cio mc<lin que ¡1ercl~e 

el capitn.1 comercial, no cs 1 :-.;ino una 11nrtc de· 10 plusvalía 

produC.ida poc el capitul de produC:.ción o industrinl. Según 

la cito, en vez de que el industrlal tengo que invertir una 

parte ~le su cnpitnl en el proceso de reallznci6n de los 

mcrcanclns, prefiere entregar nl comerciante sus 1nercnncins 

a un precio 

unn parte de 

infcr ior, ol 

su bcncficlo, 

precio de producción, cediéndole así. 

mcrconcían. De ninguna 

para ln correcto rcoliznci6n de los 

manero es posible admitir el espejismo 

gestn en el intercambio de mercnnc.íos de que in gnnnncia se 

duruntc el ejercicio del comercio. De esta formo, la cuota 

ntc<lia de gal1011cia c¡ltc era u11;1 especie de compe11snci6n entre 

los capitales industrinleH invertidos en las diferentes romos.• 

incluye ahora .:1l cnpitnl comcrcinl en ln formación de tal cuotn·. 

Por cstn razón, cunndo Mnrx escriUe so\Jre ln cuntn media ele 

beneficio se rc(iere, al mismo tiempo, al cnpltni industrial 

y comercial. 

Asi como lnH (unciones del cnpi.tnl-mercancia se separan del 

cajl'itnl productivo e industrial, tomando uno existencia aut6noma 

en la forma de capital comercial; el cnpitnl dinero, lo hace 

bajo ln formo de capital de préstn1110, siendo su especiolidod 

el ser dado o interés. 1'1 iuterfis corresponde n lo etnpo 

dineraria de ln rotnci6n del capital. 

"El dinero -considerado aquí 

de una sumn de valor, ya existo 

mcrcnncias- puede convertirse a 

capitalistn eu capital y dejo 

como 

de 

expresi6n 

hecho en 

base de lo 

sustantivo 

dinero o en 

prºd!l.cci6n 

de ser, gracias o esta 

tronsformnci6n, un valor dado, pora pnsor u ser un ·valor 

que se valoriza, se incrementa n si mismo. Produce 

gannacin, es decir, permite ol capitalista extraer u los 

obreros una determinado cantidad de trabajo no retribuida, 

de producto sobrante y de pluHvnlío, y apropií1rselo. Con 

lo cual adquiere, nclcm5s <lel valor de uso que posee como 
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de uso adicional: el que le permite 

precisamente en 

capital. Su valor de uso consiste nqu1 

la ganoncla que produce, al convertirse 

en cnpitnl. Esta cualidad ele posible capital, ele nwtllo 

pnra ln protlucciún ele gannncin, lu convierte en mcrcnnctu, 

pero en una mcrcnncía ~ ttcncris, Lo que .11odrinmos 

también expresar diciendo que el capital como tnl capital 

se convierte en mcrcancín.'15
lt 

El dinero es la forma universal del capital, el interés es 

una porte de la ganancia 1¡ue el capital activo, en vez ele 

retenerla, tiene que cederla al propietario del capital. El 

interés no es otrn cosa que una parte de lo plusvn11n arrnncndo 

en el proceso de la producción en la que se invierte el capital 

prestado. El capltalista financLero, entrega una suma tic dinero 

lo recil.Je incrementada con mf1s dinero. Pero el dinero, en 

si mismo es estéril, necesito ser invertido como cn¡>itnl 

productivo 

Uencf icio 

11arn extraer 1>lt1svnlta. El interés proviene del 

como el beneficio es unn porte de ln plusvalía, 

el interés no es otra cosa que plusvalía. La cuota de interés 

puede depender ele la cuota media de ganancia, pero en realidad 

no se haya determinada por ninguna cuota natural. No existe 

en este sentido una cuota natural de interés. El límite máximo 

del interés se encuentra determinado por la ganancia mismo; 

el limite infimo del interés serio el equivalente o cero. Entre 

los dos anteriores extremos se 

fluctuaciones del interés, según 

·encuentran determinados los 

sea la oferta o dernanda de 

capitales de pr&stamo. Así como el desarrollo capitalista tiende 

a disminuir la cuota media de beneficio, sucederá igual para 

ln tosa de inter&s dado que los capitales crecen más rá¡1illo 

que su demanda, debido a que el desarrollo del capitalismo 

incrementa 

del capital 

el grupo 

m'anetnrio 

de 

de 

burgueses 

pr&stamo. 

<IUC 

Por 

viven parasitariamente 

eso en los paises más 

desarrollados, la parte del capitnl nacional que no se empleo 

dir-cctamcntc por sus propietarios, represento una porclón mayor 

TFC ¡r C'ílN -.. ·-· . .) ; ._ 
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<lUC el capital productivo en los países menos dcsnrrollndos, 

1londe el lrnneficio medio es ulto también ln, cuota de interés. 

Apnrcntemcntc, el lnterés nsomn como un Ucne(i.ci.o producto de 

la nctividacl de \tn cm¡1resorio COl,itttlistn dcdlcurlo '' l11s fi11n11zus 

cuyn gannncin se ve dcterminndn por la bueno o ma Ln el lrccc ión 

i¡ue fe 

u sí 

dG a 

mismo. 

su empresa. Aparece como un 

Las relacio11es sociales 

vnlor que se valoriza 

de producción 

rcdlJcidns o la rclaci6n de una cosa co11sigo mlsn1n. 

quedan 

Grncins 

al interés, y ul 1>réstnmo del dinero, los ca¡>i.tolistns pueden 

operar co11 mucl10 m5s capital 1lcl t¡uc realmc11tc poseen. E11 

renlidud, esto ayuda n la reproducción ampliado del cnpitnl. 

Los efectos del crédito, de nmnern similar a los del comercio, 

tienden n disminuir la bojo tendenclnl de ln tnsn medio de 

ganancia. 

Tanto el comercio como el crédito permiten al capitnl ¿ircular 

mfis rfipido, oumentundo con ello el nGmero de ci~los productivos. 

Esto explico el porqué los industriales est&n dispuestos a 

permitir nl cnpital comercial bancario pnrtlcipor en la 

distribución general de los ganancias empresariales, aunque 

ni el capital comercial ni el bancario producen plusvnlor. 

En ln épocn de crisis ele sobreproducción, el ca_¡>itnl dinerario 

es relativamente abundante y el nivel de nutoflnanciamiento 

de las empresas es elevado, por lo mismo la tnsa de interés 

es relativamente bnjn con un nlvel de ganancia empresarial por 

encimo del promedio. A la inversa, durante la fase de 

sobreproducción y quiebro, el capital d,inerario se hace cada 

vez mfis escaso, el nivel de autofinanciamiento cle¿lina 

rfipidamente, la demanda de capital dinerario crece constantemente 

y el nivel de la tasa de interés es elevado en función ele la 

declinación de la tasa media de ganancia. En este sentido, 

las empresas piden préstamos no pac-a ampliar sus negocios sino 

pnra evitar la bancarrota. Es en este instante del ciclo, cuando 

la tasa de interés puede ser efectivamente superior a la tasa 

de ganancin em1>resnrial. Ues¡iués de la quiebra ln depresión, 
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la inversión declina y la demanda de crédito se desplomo. Puede 

darse en e'ste momento una 'disminución de la tasa de interés, 

lo que pod rin,, ayudar· n q,ue la _tasa de ganancia, empresarial se 

empiece a recuperar. 

La teoría de Marx sobre la renta diferenci:al, de la tierra, 

representa 

la teoría 

en realidad 

general de ln 

dentro· de: lo que es un caso especial 

plusval la. La r~,f!tÍl de }ª tierra ha 

de la histor,ia. Marx parte 

régimen ca,p:á~lista, en el 

la tiei:,ra ·la .hace cultivar 

tomado diversas formas a través 

de una premisa: la 

capitalista 

existencia del 

cual un arrendatario de 

por obreros asalariados y le paga al te~rateniente una suma 

de dinero contractualmente establecida. 

"El análisis de la propiedad territorial bajo sus 

diversas formas históricas cae fuera del marco de esta 

obra ••• Partimos, 

lo mismo que la 

capitalista de 

pues, del supuesto de que la agricultura, 

industria, se halla dominada por el régimen 

producción, es decir, de que la agricultura 

por capitalistas que por el momento s6lo 

de los demás capitalistas por e,l elemento 

es 

se 

explotada 

distinguen 

en que invierten su capital y sobre el que recae e~ ;~abajo 
asalariado que este capital pone en acción. 

La premisa de que se parte, dentro del régimen ~a~it~lista 
de producción es, por tanto, ésta: los verdaderos 

agricultores son obreros asalariados, empleados por un 

capitalista, el arrendatario, el ··cual no ve en la 

agricultura más que -un campo especial de explotación del 

capital, de inversión de su capital en una rama especial 

de producción. Este arrendatario capitalista paga al 

terrateniente, al propietario de la tierra explotada por 

él, en determinados plazos, por ejemplo, anualmente, una 

determinada suma de dinero contractualmente establecida 

(lo mismo que el prestamista del capital-dinero paga el 

interés estipulado) a cambio de la autorización que aquél 
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le otorga de invertir su ·c_apital_ en este campo especial 

de producción. Esta .. suma .de dinero{ recibe·c,el;,::,no~b~-e de 

renta del suelo, ya se:alÍ,~ne··por.~ne t!~rra,;1Iui;solar, 

~~ª ;ii::;º u::r::::u·e.:iª 'c~:lj~}{°:e~:u~l:S:~~~I~¡:_',:P~ª¡tf~<~~~;d·;::: 

: : ~~:::~~en t ce.o n t rp:cr tú: ~~:r~ie:a:l· •• _-~i,e_z····nª,:t,ª_ .• _··_ee

1

_ 0ci __ o •• _-nJ6~;m~:ifc~a;m{e·~~n~tre·~~.~¡~'(:~,_-;;:1- 9 : : 
la forma en que aqui ·se _ _ .'l!l{:v~:i;or+:-:a 
la propiedad territoriaL .A<l~'~lí~, :;~o,s -~·~:~,i'~m~f; -~q~i e_n 
presencia de las tres clases ·que, forman· ,,el marco· de la 

sociedad moderna, juntas l~s:., l:r~s (y:,~nfre~tiÍncio;e entre 

si, a saber: obreros asalariadofi; .. cápltalis.ta1{ ind~~tri~le_s 
Y terratenientes." 55 

Marx prescinde de todas··las. formas ·que lá renta: de· _la: tier_ra 

ha tenido en el pasado.· Paró,•"él-, ,,p.or eL-mo"menFo';•:• se·· ~.rat·a_·_· del 

cultivo en el que interviérien tres ~:uj~tó~: a•) .~},.c~(i~,~e\ai:io 
de lo tierra¡ b) el capitalista· arren¿torÍ:i{ de Ta--:tiCr:-ra¡ 

e) los asalariados que cultivan·, la' 'tier·ra 'directamente, Por 
'. -· __ , ,. - ·- ·;~·-.- .': .. : ' 

otro lado, la rento usua_lniént:ii• se compone de_ dos partes: 

a) 

en 

por 

el pago por 

edificios, 

el uso de 

el uso del.capita( i~verti~o por el terrateniente 

drenajes, ·irrigación, etc.¡ b) lo que se entrego 

la tierra. Lo renta al ser recibida en dinero 

o al capitalizarse, aparece como el valor de la tierra, en 

realidad la tierra no es producto del trabajo, y en este sentido, 

no tiene yalor, Lo que se compra por el precio no es en realidnd 

el uso de la tierra, sino la renta que de ella se obtiene, 

probablemente calculada a base de tipo normal de interés. Sin 

embargo, esta capitalización de la renta presupone la renta 

misma, no obstante que la renta no puede explicarse ni derivarse 

partiendo de su propi.ó·;capitalización, Por esta razón, es que 

Marx parte de la ~xistencia de la renta, independientemente 

de la venta de la tierra, El capital puede unirse a la tierra, 

incorporlíndóse de una.· manera transitoria mediante una serie 

de mejoras. Por eso, la tierra crea falsos espejismos al poderse 
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Desde .un punto 

r_en t:n -como todo 

lo que se le pngue'~l terr~teniente, cualquiera sea los ei~mentos 

integrantes d~i:t~i~utó. 

El. análisis derivado de ln teor1n de ln plusvnl1a determina 

que la misma' es el ·:_origen de la riqueza, cualquiera 

la esfera de .. su inversión, ·.Querer derivar lo renta. del 

invertido en la -agricult'uro d;; los virtudes especiales 

esfera de inversión inherentes. n 1a corteza mismn de lo 

que sen 

capital 

de esta 

tierra, 

equivnldrin a .renunciar al concepto mismo de la teor1o del valor 

trabajo, Marx se pregunto, có~o los productos ogr1colas o 

mineros pueden desarrollar una renta del suelo yendo a parar 

o manos del terrateniente.uno parte del precio de las mercanc1os. 

Es un supuesto en dónde ·se ·cree que los productos ogricolos 

se venden a su precio.•de· producción (costos de producción más 

un beneficio medio). el cu
0

al es captado parcialmente por los 

terratenientes. La respuesta se encuentra en la renta 

diferencial captada por cada uno de ellos. La misma esteró 

constituida por el remanente que queda entre el precio individual 

de producción y el precio de producción correspondiente a ln 

tierra que se· encuentra en condiciones menos favorables, 

diferencia que ·se debe ·a la mayor productividad del trabajo, 

determinada por' la' diversa fertilidad de la tierra. Es ln 

productividad·:·= del· trábajo ln que determina que los costos de 

producción': e·n~: láá '/ti.erras superiores y medias sean menores que 

los de lá·=. Her'r"''·¡¡,ar"ginol. Ln diferencia entre los precios 

individual~il'fae'jji~t~diÍcd:6n de ln tierras mejores y el precio 

de producC:'f6J¡c:=· 1{~é'''i'á tierra marginal, determina el precio del 

mercado. 'Lo -''anteriormente escrito se aplica a las diferencias 

de localizació'n de la tierra con respecto al mercado, pero se 

lo interpreta también como una diferencia de fertilidad. En 

base a est'o 1 

diferencial, 

ubicnci6n de 

Marx determina la existencia de dos tipos de renta 

en relación con la diferencia de fertilidad y 

las tierras, o en base a la inversión sucesiva 

---·:-::::::::-:------
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de ca pi tales. Es ·_necesa rió, acla'rar• 'que para_ Marx_, ,f:!_l- __ surgimiento 

de la renta diferencia'l de - 18 ti e na . no i'se haya; ·ligada a - la 

ley de los rendimientos ~ecreciente~'.: del \sue~o _;_como lo estaba 

;~:;:~,~:,~.=;:;::::~~::~fü;~E:~:tf ;~IJf lr1~~i~!~~í,:~:.::;; 
clases de suelo. Para David Rica'r'dci'' 'la ·-,:renta diferencial 

t·':'.. i'' ',, 

implicaba el tránsito a tienes cado vez'_peoi:es/ :-~'irl 'c~sar el 

decrecimiento de la agricult:Ura.' Ademá'i;' ·:c'abe-: recordar .,que, el 

valor comercial es superior al précio''total¡t'd~'-'¡>~'odllcd'to~ 'de 

la masa de productos, determinado éste -por: el, b~n'.~_Hdi~•-medio. 
La determinación del valor comercial de lo's ':'¡ircfauctos- y,_ erit;re 

ellos, los productos agrlcolas, constituye'·un:-~~tó', sociBl'- <que 

se basa en el valor de cambio del producto,-.-.y no>;en11·Ja'-\ierra 

o en la diferencia de fertilidad de la ;misma; {;.·E1:;~redi~' ni~dici 
real puede 

En general, 

diferencial, 

se refiere 

ser ampl !amente superado por.:- eÚ:9p~'l?c_io ·,Comercial. 

lo anterior serle el punto de'- part'ida:::de, ia renta 

por tanto serla lá primera· fórii.'a~\ d~ .~en.ta, la que 

e un cultivo de 

de renta es aquella 

En ésta, 

que 

tipo eX:tensif~; "'¡,a' segunda 

se basa eri · ios:<ü:ultivos de 

forma 

tipo 

intensivo, se introduce unel 9'~rié de innovaciones 

técnicas, posiblemente e~ la~_ tier/~,'!';~~i~P~fé'rtiles. Por ello, 
tendrlamos una rente excedente·~~- 1dif~~encial, Se obtendrlan 

:: ~ ~ ::: d ::::~:iesso :r0

er ~i r\ªete8fi~~aif{~~;iM-~~f~ 0

Porse :~:º unlabdeon,e f ~:~: 
también menciona una -ireñ'ta ,!:'dl'fí!tte'rúii''al•'· que podrla darse en el 

: ::::::: ::: =:: · :u!i~!~i~,tt~~t:fü ::~:: :::::: :: '.::.::: ·: · · · ::: 
"; ~' .!, '.;·(~· ·; ,.. •' 

Al analizar se he partido del supuesto 

de que la tierra de irifertor calidad no genera renta alguna. 

Sin embargo, aun los terrenos de peor calidad producirán une 

renta, la que en último término constituye un excadente de la 
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plusvalia obtenido sobre el beneficio medio general __ y del que 

se apropia.- -'el- terrateniente. , Estn renta que se ·paga por la 

tierra de inferior .ca-lidnd, así como por las demi\s tierras, 

se denomina' _renta absoluta: " ••• la renta ~absoluta presupone 

o bien un rem-anente realizado _d-el v'a-lor _del producto sobre su 

precio de _ producci~n o bien u_n prec~o de monopolio que exceda 

del valor del ~róducto." 56 

El· precio 'de . producción de una mercancia no es idéntico a 

su valor.;"-éste ·puede ser superior o inferior e aquél, de acuerdo 

con la composición orgénica del capital¡ si la composición 

orgénica dei-~apital es baja, el valor del producto seré superior 

a su precio de producción. Lo composición orgénica de capital 

en la ag~iculturo· es més baja que en la industrie, por lo mismo, 

su valor_ llá :_d-e .. ser -mayor que su precio de producción. La 

ganancia' - media¡ d~terníina _que_ los capitales a pesar de su 

diferente ~'~mp'osi~Ün ~r&IÍnica,. debido a la competencia, tengan 

que com¡ilir_tirf:untl parte de la- -plusvalia que extraen tanto los 

de meyor,c~i~oj;JolJ_,_-<1e menor composición orgénica, de manera que 

iguales '.mO-~-to~•/d!'Í: capital tienden a ganar similares tasas de 

beneficios;';'iÜo·' qu·e determina el precio de producción. Debido 

al meno; ;~eJ;~;t~i>'Úo técnico existente en la agricultura en 

relación~;~~f~;~¡'; ·-'industria, la primera genera une mayor 

plusvatfá'X ·q'ué :-no. fluye en el sentido de formar un 

medio ~Ó-n · 'Í-es demés industriae, sino que debido al 

sobra -la- 'pro.piedad de la tierra es retenida en 

cuota de 

beneficio 

monopolio 

manos del 

propietario de la í:ierra·;- constituyendo un remanente sobre el 

beneficie{ me_d_io. As1; las condiciones de producción agrícola, 

permiten retener un· bene'ficio superior al beneficio medio, lo 

que constituye la renta de la tierra. Empero, aun los terrenos 

de peor calidad produci~éri una renta la cual, como ya se afirmó, 

no es otra cosa que un excedente de la plusvalía obtenida sobre 

el beneficio medio general el cual es apropiado por el 

terrateniente, Para Marx la renta de la tierra crece con el 

desarrollo del capitalismo, lo que ocasiona el aumento del precio 
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de la tierra. La renta, en.general, no se debe a la naturaleza, 

sino al trabajo y al 

Ningún capitalista 

que sea ln tierra 

fertilidad de la 

productividad del 

crea 

excedente o plusvalia que éste., engéndra. 

los productos sin' trabajo p~r' ;~~~-fé~Í:il 
o lo mejor 

tierra o su 

trabajo y 

locnlizada•'que se •enéuentr:íe·; \·¿.La 

localización deter'iiii1fo';'¡ 'tin~~; rn~'yor 
que éste se expre"se ·en ·un·: .. m·ay or 

,'' -... -. 

número 

renta 

de 

de 

valores de 

la tierra 

uso. La naturaleza no creo val~r·; Lo 

es un beneficio ex t raord inari.o,ifsobre .. el 

beneficio medio. No es en la naturaleza dél 'SU~l(),t s'in;,, el} 

el v_erda,dero ., orig~n las relaciones sociales donde se encuentra 

de la renta. 

Existen sociedades en las cuales no puede_ ''ha_blarse .de renta 

en el sentido anteriormente expuesto, tal :es•· el,.·caso de los 

paises con un menor desarrollo '·'.!i'ocial' y .eco~óniÍ:co; 
' ~,'. 

"Toda la dificultad 'd'el> ii_niíri'§i·s·: ·de;. lá· renta consistia, 

por consiguiente, en e'~plica'r'" 'f!f. :remallénte :de · .. la ganancia 

agricola sobre la garrliricfá···.:~~·d·i~:,' no .la· plusvalia, sino 

la plusvnlia renianént~;/c'a~Ji~e~lsi:{da' -de 

producción... La gana~~d ~~dl¡: de por. si 

producto' una creaei6~/~d'll. (?~~~C.e~o de vida 

desarrolla bajo ·:rel'ac,:i."iín~'s·~·hf~i:óricas de 

-asta rama 

constituye 

social que 

producción 

de 

un 

se 

muy 

determinadas y co'n'creta_s; ·tin producto que, como hemos visto, 

presupone premiak:s muy· am'plias, Para poder hablar de un 

remanente sob'r'e la' ganancia media, es necesario que esta 

ganancia media exista como pauta y' además, según acontece 

en el régimen de producción capitalista, como regulador 

de la producción en general. Por tanto, en tipos de 

sociedad en que no es todavia el capital el que desempeña 

la función de arrancar todo el trabajo sobrante y apropiarse 

de primera mano toda la plusvalia; en que, por consiguiente, 

el capital· no se ha sometido todavia el trabajo social 

o sólo se lo ha sometido de un modo esporádico, no puede 

hablarse de renta en el sentido moderno de la palabra, 
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de la renta como un remanente sobre la ganancia media, 

es decir, sobre la parte prop~fcioriiil que corresponde n 

cadn capital concreto en la ~ius~alia· producida por el 

capital global de la so.cied.ad\:•s? 

Para Marx estas formas precapit,alistas de la expresión de 

la renta de la tierra se diféiorici~~ entre si por: 

a) La renta en trabajo, es,,:~:lo :f'?rma más simple y '~'rim:Í.Í:iv~ de 

la renta, pues el prodÚctor directo trabÓja, .uno ;''pa~té de 

lo semana de hecho se ''ti!!;·:~· e~'~:su '~\i"ider 
" 

en la tierra" que 

b) 

e) 

d) 

y el resto en la finca 'del terratenlent1!', sin·· ret~'Úi\tción 
alguna. :•'' '·\' 

La rente en producús¡ que consiste en l.;' ,eH.~.~;~i~;,~q~} .• ~~ce 
el productor directo de 1une por~, de.isu ~producción: al 

:~ºP:::~:~: tseurprloetmeerin:Í.te:rtieo. n:qu~~ ·:~cuter:din°f;f;~:=·~i'1:~t: 
L:ep;::::s ~n c:::e::.e\uc:s~o 0 ::ersiionro. una simple: tra~·~~C'.to~ión 
::gafo:m:u d:e:r0at::~:~t:n ,;:o:~:to:e· trEo\}~d¿!J~~j~[·d~~{~,;:: 
un particular), en vez del prod~~tú'.~~~.~~;¿;~r:~/~~io 
correspondiente, No se troto del produ.éto'•.c .. eri·•':.su'•:: forma 

:::::::::.:::·:::··:~:::::::.~::;:'·:"::· :~:.¡f ~Jl\,Jlit:: 
considereble del comercio, ~o ind~·s,.t,~iJ"l!;c~f~.tt;?k~·~~JI., .. ;~;- lo 
producción de mercancles en general.·:::, 'Se·:}ehéü'eni:ra unida 

al mercado y a sus fluctuaciones .•. La, ... : fekf1~1~·"''.~n ~·';¡'i\:,·~ro es 

la forma normal y predominante de lo ph1,~·v.~i1~'.:' ;,·El: productor 

directo se encuentra obligado a rendir ol terrateniente 

el trabajo remanente boj o formes 

transformado en dinero. 

El régimen de eperceria, aparece 

transición de la forma primitiva de 

de producto sobrante 

como una especie de 

la renta o la renta 

capitalista, En todas les anteriores formas, se da por 

rrcrc1 rnN ~_, .... .f..} '-• \. . 
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supuesto que el rentero es el verdadero cultivador y poseedor 

de le tierra, cuyo · trnbnj o sob.rnnte no.:, r~tribuido poso 

directn~ente a manos del terrateniente, ,.,E·n· lÓ .. actual ·forma, 

el cultivador (arrendatario) 'pone,'ade~ñ.s·: del trabajo (propio 

o ajeno) uno porte del capital. ·de· explotación .y el 

terrat~riie.nte, además de la tierr.a, otra parte del capital 

necesario para explotarla (por ejemplo, el ganado) y el 

producto se di~trib~ye en determinadas proporciones, 

que v'arian· según los paises, entre el 

terraterile.nte. La parte que percibe 

ya no presenta la· forma puro de la renta, 

en ella. se i~ciuyan ios intereses del 

desemboi'sado además una renta. Puede 

aparcero y el 

el capitalista 

pues P.uede q_1:1e 

capital por él 

ocurrir. tambi~n 
que absorba todo el trabajo del colono o 

participación mayor o menor. Lo rento no apare·ce, aqu1 

como la forma normal de plusval1a. De un lado·, et·i'íi'pa/ceio; 

emplee trabajo propio o ajeno, .'tiene··· derecho 

parte del producto no en su calidad 

ya 

a 

de 

sea que 

percibir 

obrero, 

una 

sino como poseedor de una parte de los 

instrumentos de trabajo, como su propio capitalista, Por 

otro lado, el terrateniente 

en virtud de su derecho de 

reivindica su 

propiedad sobre 

parte no 

lo tierra, 

sólo 

sino 

también por concepto de prestamista de un capital, 

e) La propiedad parcelaria del pequefto cultivador campesino, 

constituyó la base económica de la sociedad en los mejores 

tiempos de lo antigüedad clásica y se la encuentra en los 

pueblos modernos como uno forma que surge al disolverse 

el régimen feudal de propiedad de la tierra. El campesino 

es al mismo tiempo propietario libre de su tierra, lo cual 

o parece como su instrumento fundamental de producción, como 

el campo indispensable de acción de su trabajo y capital. 

El campesinó no paga canon alguno de arrendamiento, la renta 

no aparece como una forma aparte de la plusval1a, aunque 

puede pres.entar.se en el capitalismo desarrollado como una 

ganancia ~xtfaordinaria¡ 

corresponde al campesino. 

uno ganancia extraordinaria que 

Presupone que la población rural 

TES1S CON 
FALLPi DE 9mGEN 



279 
tiene un gran dominio numérico sobre lo población urbana 

que el régimen capitalista se encuentra .poc(J ·u.f~árronaclo, 

predominando la atomización del capit.al; .\Una parte 

importante del producto agricola ha de . aer<':ser: cons'umido 

directamente por sus productores como me.,d:i.o ;de ~~;6.~;Í:.st~ncia, 
destinando lo otro parte a servir de mer~o~~~f¡:~?~Í(~i",·cóiuercio 
con la ciudad, La tierrn es comprada por e't•mis~·~·~ultivador 

~::~::::ri:~ ::::n::jó: osdeenta:~n::: n:r::iito.,:J~:s ::~:::~: 
en este régimen, pues en ellos el ca.mpes1n6 independiente 

desarrollo bojo 
. ' .. :··· ': 

condiciones disti.ntás; se 'únto esta 

propiedad parcelaria, como la gran propied~d terrateniente 

constituyen un obstáculo al desarrollo de l~ producción 

agrlcola. 

"Si la pequeña propiedad territorial eren uno clase 
.. -r.:,.-, 

de bárbaros semicolocados al m~rgen de:<,la sociedad y en 

lo que toda la tosquedad ,de.'ln~: formas sociales primitivas 

se une a todos los < torm~~t()s ,y a3'\tocl·a ·{~'' miseria de los 

paises civilizados, Jn .. ·gran .. ,rpropiedad de -lo tierra mina 

la fUerzó de ·trabajo ,eJi;;;i~.; ~:íi:f~';n!{ ~~·~ió·~ o que va a 

refugiarse su energia not~~~(;y'/do'n:de ··se acumula como fondo 

::: ::·::·::·: ::: :: &~:l:;~J:~:JJ,:\i:~~:y E:':':·:.:;::·.~:. :::: 
conjunto y forman una un:id~d~nu 

En general, el pequeño. p_ropi.et.a._ri_o de la tierra es explotado 

por el terrateniente y. por elr•.capitálista, El capital ogricolo 

no sólo explota a los trabajadores asalariados, sino que utiliza 

formas otrasodos de explotación poro esquilmar al pequeño 

propietario, especialmente en los paises subdesarrollados. 

La tierra, la 

y mucho menos 

naturaleza inorgánica 

puede ser origen del 

como 

valor 

tal, 

y lo 

no tiene valor 

plusvollo, Lo 

rento de lo tierro es una parte de la plusvolla opuesta a la 
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ganancia media y transferida· e una _cla_s_e _que __ no tr11b.a_j a_ ni 

explota dirl;ctame.nte ;a .. losi· ob.reros;;··.en,. epariené:io - se·-- p.re_s_";nta 

como el fruto .de un clem~rito.··nn'turnl\: la:• t_icrrn.. .El .. en pi tal 

y lo tierra perecerían d
1
bs ~osos .. : externas;_, a :les __ - relaciones 

sociales; dos cosas qúc gen~rn~ por si solos riqueza-~. 

El proceso de apropiación privado de la, tierra en Europa 

occidental, se produjo principalmente entre los siglo XV y XVIII. 

Se repitió durante lo última porte del siglo XIX. y todo el siglo 

XX en Europa oriental, Américo del Norte .Y del Sur, el Medio 

Oriente, Africa, Japón y el sureste Asi6tico. Determinadas 

razones históricas provocaron que la generalización de la 

propiedad privada de tierra, tanto en Europa occidental, central 

y buena parte de la oriental como en el Japón, tomara 

inicialmente la forma 

distinto entre los 

de propiedad de uno clase 

terratenientes y la clase 

soéiel separado 

capitalista en 

general, Esos terratenientes exigien a la clase capitalista 

general un ingreso especial en forma de- renta absoluto de la 

De esta manero, pone de tierra. 

ce pi tal 

eliminar 

en lo agricultura. De 

un freno a la acumulación 

ahi el impulso del capital 

propiedad de la tierra y 

a 

la 

agricultura 

propietarios 

separación entre la 

capitalista, transformando 

en empresar.ios, y a 

la 

gradualmente a los 

en une meyoria de asalariados 

los agricultores arrendatarios 

por un ledo y una minarla de 

propietarios 

situación de 

rurales 

escasez 

por el otro. 

estructural 

Lo 

de 

transformación de una 

alimentos en otra de 

abundancia estructural en lo mayorie de los paises 

industrializados, demuestro la vigencia de lo descrito en lineas 

anteriores, esto es, la transformación de los propietarios en 

empresarios, Esto representa una tendencia a la desaparición 

de la renta absoluta en los paises industrializados. Se debe 

recordar que la fuente de la rente absoluto de le tierra consiste 

en la m6s baja composición org6nico del capital en la 

agricultura, en comparación con la industria, es decir le mayor 

masa de plusvalor que producen los asalariados agricolas en 
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compnrncióri con los asalar.i.ad.o.s industriales empli:ado.s con la 

misma cantidad de cap.ii:al\·tótni; Si lo 'barrera de la pr,o~iednd 

de la tierra separada' de .l.~ .'.imp~esa. cnpitnlist.n s.e ma.nl:iéne, 

esto permite n los .terrn.t.eni_~ntes impedir que esa ';~·~~~·:Í.da'd 
suplementar.in de plu~vafor:i/.see transferida hacia.:~.( 'íi'.f.~'E~so. 
general de reporto);. de" los beneficios entre. '. ~.odofi ·lo~ 
capitalistas. De es~a: .manera, la renta es un obstii'c'uro· para 

el pleno fortal~~ilDie~ti> . de la agricultura ~a~.1-t:~}!'sta. 
Constituye un·a fuente:" de· atraso con respecto a la,. indÚ:Stria, 

es decir de. la prodÚ~ti~idad agricola del trebejo, en,;'.c'9·~,p~ración 
con la producÜvida'd industrial del trabajo. Pero 'cuando la 

lo agricultura se· :~uéhe cada vez más industrializada, cuando 

sustitución del ''t'riib'ajo vivo por el trabajo muer.to (mnquinnria, 

fertilizantes·;· eÍ:c'~)· se aplica en escala cada vez mayor en ese 

romo de la ~roducción, cuando surge la agroindustria 

contemporánea, la diferencia en la composición orgánica del 

capitel agricoia' comparado ·con. el ca'pital industrial tiende 

a desaparecer. En' consecuencia,•. d~f!O.pªr,ece también la base 

material de la renta ·absoiuta: .. de/.ia~ tierra. Sin embargo, si 

bien la renta ab'solúta ·dé. ha :t!~~·r~; \i>r.iginada en la separación 

:~:::e la apropdi::vaadn~::~~~}~:e.t'fut'·~·~fi~¡;::~::lto~:s c::~::~~::;: 
~:~~::~·~:~~·=ª~:/·i:~f{~~:~~j~;j~,i~?Í~~f·;,1:~dªi:riic;ud;to:::0 c~:i::~~;::: 
pequeños y' 'media.nos, reaiizá~d~se. de esta forma una transferencia 

de una parte significativa del plusvalor producido en la 

agricultu~[ a banquéros y al capital financiero. 

movimientos reales 

desviaciones que puede tener 

ganancia. As1, mient,ras el 

del capital se 

el promedio de 

capital tiende a 

guion 

la tasa 

eliminar 

por las 

media de 

la renta 

absoluta en los paises capitalistas más antiauos, también tiende 

constantemente a reproducirla en loa paises periféricos. De 

esta forma, opera a ni•el de la econom1a mundial, una especie 

de proceso de internacionalización de la apropiación de la tierra 
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y creación de la renta absoluta de la tierra. 

Por otro ladc;i, como le .. producción egricola· es producción 

de alimentos, y comoé':;1a·;.:·::·,ilimentos· son un· ell.iníento·.··e¡jencial 

de la reproducció·.;:. '.d~ )la'' fuerza de·: trabaj~,. ,,··~·n~'.:>~e ·los 

principales problemas consiste en asegurar el acceso; a los 

alimentos en la forma más barata posible' ya, sea :~}r_''.·~~~) .. o de 

modos de producción 'de corte capitalista, sem:lcapi'talúíta o 
''H· • ·, . : • 

precapitalista. Esto significa, que el conJUnl:'o ;;'de·l capital 

busca mantener en el campesinado tercermundista·l.l~n~~~so minimo 

a la propiedad de la tierra. El objetivo. es • .Sl.lministrar tan 

solo una parte del insumo anual de comestible_s a la !amilia 

campesina, pero no lo suficiente para .proporcionar uns minima 

base de subsistencia. Asi, estos campesinos .. se. ven obligados 

a buscar empleo durante parte del año. Esta~ ,pequeñas unidades 

productivas agraria's; permiten empujar los:· salarios por de boj o 

del nivel de subsistencia debido a que el resto de la misma 

será complementada con la pequeña parcela, la cual puede poseer 

algún monto de deuda. La internacionalización de la renta 

absoluta de la tierra significa un abismo· creciente entre la 

productividad media del trabajo, consagrado en la producción 

de alimentos en los paises industrializados, y entre los paises 

periféricos. La consecuencia es que los excedentes de alimentos 

a escala mundial tienden a concentrarse cada vez más en cada 

vez menos paises, en su mayor1a los industrializados. Tanto 

la penetración cada vez mayor del capitalismo en la agricultura 

periférica, como sus intentos de estabilizar tal agricultura 

de subsistencia en pequeñas parcelas, tienden cada vez más a 

ensanchar tal abismo, A diferencia de la renta absoluta, la 

renta diferencial de la tierra que no se origina en la propiedad, 

yn que ésta sólo determina quién se la apropia, es accesible 

solamente a un número cada vez menor de agricultores en gran 

escala (las a¡roindustrias). Del mismo modo que la subordinación 

formal del trabajo al capital se transformo en la agricultura 

en una subordinación real, también la subordinación formal de 

ITIT;',... .,~ r·' ·\ "'J 
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la tierra en 

subordinación 

la agricultura 

real de la tierra 

capitalista se. 

como elemento 

transforma 

mater.ial· en 

en 

la 

producción egricola capi¿alista, 

En la agricultura periférica, 

partida· ;para 

le .. cuestión campesina, puede 

ser el punto de una refle'~lón 'sob~~ el 
• ~, •,.,.;J. 

funcionamiento de todo el orden s~ci'ai:::' e~/ ·~u '·conj1ü1to, 

Posiblemente pueda desempeñar ·· tiÍll: fu.n'~ión.:\)de'bid·g \~ ,,·~u.e se 

encuentra el margen del orden genl!rel; a~Ú~ciend~ ~~ este,;'manera 

::::ti~:ª c::::::::ac::n e: 1 :;:~:ip·~::~e~c~a~~:·t1;;;~:;~::,g~mn:~~i8m1i;ent~: 
Debido B ello' le marginación .. ~con6mi,d~ ·;y social ·,ca.d general 

del campesino en el Tercer ·Mundo.· devi.ene" en. .u.na constante 

histórica con elevados 1ndices de dramatismo, La integración 

al mercado mundial refuerza la marginalidad del mu~do campesino, 

El desarrollo de la industrie, su desenvolvimiento 'periférico, 

el desarrollo urbano; sintetizan les contradicciones g~neradas 

por el capital en su desarrollo 

circulación de mercancias destinadas 

mundial. La 

al mercado 

puesta 

nacional 

en 

o 

internacional, junto con les condiciones económicas y sociales 

necesarias para ello, se ve acompañada en forma simultánea por 

le movilizacióri de masas considerables de campesinos pobres 

hacia lás ciud.ades.'. Cfomo en Europa, en su momento, el campesino 

del tercer. niú'nd'o es desplazado hacia las ciudades' pero no pare 

ser absorbid'(," ·por.· el capitalismo industrial triunfante (Europa 

del si.glc{ .. XIX:)','"sino· sencillamente para ser excluido de un mundo 

rural que ya'· 
sobrante';• . si• 
social' l'ó' es 

ño puede ·hacerse cargo de esa fuerza de 

én c1 campo el campesino es marginado del 

'.también en la ciudad, donde raras veces 

asalariado. Esto no es une pérdida 

trabajo 

sistema 

alcanza 

para el la categ~iie 1 de 

capital, pues él desarrollo del mercado mundial agro-alimentario 

se nutre de este movimiento que acaba 

Y a 

sin 

la' vei 

saberlo 

lo 

de 

origine, El campesino 

la reestructuración del 

capital. 

íf·E'('lQ (VY\T • - " 1,,, ·- ._, 1~ 
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desruralizara 

progresivamente? explicación tradicional· es• ·que: la 

industrialización exige· la':.urbanización. Pero no es ver.dad. 

Todavia queda~ industrins ; localizadas en las. re~io~~s 
rurales, y hemos· ya ,notado. la oscilación cíclica e"ntre 

la concent~ación y la dispersión geográfica de la industria 

mundial, La explicación es diferente. Cada vez que hay 

estancamiento cíclico en la economía-mundo, uno de loa 

resultados al fin de• estos periodos es una movilización 

acrecentada de los pr~l~t~~ios urbanos contra la declinación 

de su poder de' coíiipr'a',· "'."· 
.·- .:¡·· .'.'.::;·;·!'.; ~ ; _ _;': .. _. <. 

Frente a esto~ila,solución:es clásica: alzar los ingresos 

de los prolei:~ri~~ 1\{~sábi~'>todo de los obreros calificados, 

e incluso· faci"iil:~r · para algunos el ingreso en esas 

categorías, Del mismo golpe, se resuelven los problemas 

de la tensión ·poli tic a y de la falta de demanda su f ic ien te. 

Pero hay una contrapartida. El porcentaje de plusvalía 

que corresponde a los propietarios ha disminuido. Para 

compensar esta calda de plusvalía relativa, de nuevo existe 

una solución clásica: transferir algunos sectores de 

ac ti vid ad económica que no son mu y rentables, hacj.a zonas 

donde hay una población rural importante, una parte de 

la cual podría ser atraída hacia nuevas localidades urbanas 

de producción, por salarios 

un aumento de sus entradas 

escena mundial representan 

mínimos, En efecto, a fin 

que representan para ellos 

familiares, pero que en la 

costos de trabajo industrial 

de resolver las dificultades 

recurrentes de los estancamientos cíclicos, los capitalistas 

fomentan cada vez una desruralización parcial del mundo. 

Pero, ly si no hay más poblaciones a desruralizar? lloy 

nos acercamos a esta situación. Las poblaciones rurales, 

todavia hace no mucho fuertes en la propia Europa, han 

desaparecido enteramente de muchas regiones del mundo y 

disminuyen en todas partes. Probablemente son menos de 

50% mundialmente hoy, y dentro de 25 años la cifra va a 

ser menos de 25%. La consecuencia es clara. No habrá 
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comp~nsar~os sálarios 

pr~Í.eta~Í.z~dos. . con 
' - \.··ú ....., 

en terioridod. 

mundialment·e, 

En 

sin 

efec:to, 

qU~ los. 
el costo de~ tr.abaj,o .. ~~Ín~ntndí 

ca pi ttil ist~;: 'pu~d~.~'.·:;~~i''in~·ld. ;,s 9 

·: .. -.-·-

El sistema c:opitolisto. mundial, con uná gloti'.f1'{~~!J" ;nunca 

antes conocidá, funcione· y. no deja de h~ce.~~·~¡",~J·~~K~·~,L:,;;~{~~es 
del Tercer :Mundo, que.,eran hasta hoce poco a~to'suficie11t~s .paro 

::::::::::::::::f :::¿:~::::. :::::;:::::t::~~:~i:~~~?:l~~t~~~í)i 
suspendido ;entre, dds mundos .,QUI! en realidad .. son uno·:.lil.«>l,f; .. :·Las 

grandes ciudades del Tercer M'undo atestiguán con su 'oÍi:o · 

crecimiento que lOs: éámp~si'nos se encuentran.· en éi ,.;~.~:.{~'~~,: de 

un sistema <de ·,:dorniri?d.ón .. que sis.teniáticame.nt!! los/,;e:iérilye. · 

~~im:::::ci~~sdi:~su,na l:ol:dt:::ió:e d:om::to mo~el1~~: :f;iffif:;ol~: 
'' ,, ~-'.O> - - ':" 

industrial pre fo bricodo ( CEPAL), junto con . el ._' i~p:u).~_o: hacia 

un modelo ogro-expor-tador, pera que éste financie' i/.'.a·q~é.l., sólo -- .· .,_, .. _, ~ .. " .. --·· ' · ... :. ,;.· - __ , 

han terminado por beneficiar e dos suj·e,t§~f: ,. El_ capitel 

internacional y el capitel nacional; perjudicando a la misma 

clase en todos partes: el campesinado. Ln oposición ciudad/campo 

se de sen vuelve fundamentalmente en el espacio urbano. Aquél 

se verá poblado por miles o millones de campesinos desarraigados 

que no llegarán a convertirse en osolnrindos. Si e nivel mundial 

se de un centro junto con una periferia; a nivel nacional, la 

ciudad (el centro) desarrollará su propia periferia. 

Considerado en 

vigencia natural 

desenvolvimiento 

si misma, la 

del capital, 

de éste es la 

agricultura aparece como la no 

ya que el medio usual de 

circulación. Conceptualmente, 

la reproducción ampliado 

especifico del sistema. 

acción nor-mal es todo el 

no se detiene ante ningún 

Puede abarcarlo todo. Su 

horizonte 

campo de 

necesidad planeta. -------,.. .. ~-'' .. 
.~ ~)'¡} 

\~ .~)111 
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de apoderarse de_ sistemas ,,. productivos ~y sociales ~que;' le 

antecedieron; J.~~~q~.~ :•nº-*s..i~~pr.~ '.~.s.~h e~; ~~nd/cf~n~s-.,cl~-;~~-~s/~rl~ 
de manera .. - óptima, ,.:._•-y _:_.esto •af ec_ta"':·su<:Ccapac-idad_·',d,e ·-•-ex traer_,_ plus-

:::::' ':· •. ••o!; f é~i{~~i;ttl:4;•~1t~~: ,;f ;fü;,.e_._:l•_:_u_u_·._m_._:_~----P·_·.:.-.~-~---'.-~---~_: __ ·-e·_e_-_._._-_-cp:h_·-~-·-----~_hie_-_,_'._-_-.:º•_'_·_•.·_1_:_·_-_-:-.:_•,• __ -"_._·-~_-_:,:_:d·_i_:e•_;_-_;~_;t_,_-mr_:_te:_~_t_·_~-~~-:c:_ta.~dd_[_~oj}_,d~;_iei_i·:b-_:eé 
::s elre~:;~:~~:r~;~~i'z:ft-füL- :tªL:H, . . 
ser 'tal que\.~pe-'~iii:l.'tii! :'\10 _sólo pagar' los cosic>'~ de producción 1 

sino la c·o":ri~~-¿~é~~á-- ~Úódzación. del- capital. en las condiciones 

medias del/' ~e~cadó~( ¡·El--.precio debe asegurar la reposición del 

capital y dél'_Ytr~bajo. El sistema entero se bloquea si uno 

de los 'a~en ~;l!':s :>no.( sa encuentra e~ condiciones de sacar de la 

prodUcción 'la jiá'ri:_e del valor que le corresponde normalmente. 

Pero:- t~-mbién·: - se bloquea si otra organización productiva logra 

el mismo resultado, o sea' producir mercanc1as agr1colas, a un 

costo mtis bajo. Y, este es el caso de la producción campesina. 

La separación capital/trabajo que se da en la industria, no 

se da en la producción campesina, puesto que en su inicio 

histórico ésta era de corte familiar. El mantenimiento en su 

momento histórico, de una agricultura familiar es la garantia 

de obtener precios agricolas inferiores ·a los que se obtendrian 

en una organización netamente capitalista de la producción. 

Cualquier baja relativa del precio de los productos agricolas 

aparece para el capital social como una oportunidad de extracción 

de plusvalor al trabajo asalariado que le es directamente 

sometido. Vista en su matriz histórica, lo producción campesina 

es una pioduccióri no capitalista, donde el capital puede 

asegurarse una ventaja a nivel del precio de la fuerza de 

trabajo; lo anterior explica su ausencia de la agricultura para 

poder garantizarse una valorización social media en los sectores 

industrial y de servicios. Lo que el capital pudo 

le 

obtener, 

históricamente, a nivel técnico en la industria, es vedado 

en la agricultura. El desarrollo de las fuerzas productivas, 

que dio un salto grande al pasar del artesanado industrial a 

la gran industria, permitiendo sustituir el trabajo doméstico, 

se topó en la agricultura con límites infranqueables derivados 
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de ln misma naturnle7.n de los.product~~ transfo_x:mados. El. _nivel 

histórico cambió. Pe ro, sú•' p;i rticula ddad : origlna ria ,,permanece •. 

Y, es importante entender iest'a· dtfe're~.~ia. . La p~culiaridad 

: ::::::: :: : ~:::, :: :·:N~:Y~::L~~f {~~~0,~i ::··~:.·:«~:.'.:':: ';:· ::~: 
-". . ·.,--.,, '.-~-~:¡:: .:\5 ·»".' . ~ 

,.}/,:. ·'· •é>o'>>J ;·,;;;': - • 

·:J.~· ~:~p.-.·~~;~;:")"·; .<:··~::~{ ,· , ___ ., 

: :· ::, . ::~: ~t· ,~.Hif ,,i?Jf:~f :~te;'.:::.:":·::·.~:~:;:::, ::::·::.y,::: 
e 1 ca pi ta'1 ,:}: i:o'do'·' C:i·iC:u'i':a ;. : .. La • circulnció~ es la esencia misma 

del cap:i.éahsmtí '{8 .. ¡>r()d'uc~i~Íl no tiene autonom1a, se encuentra 

sometida ·-'aC cfclo'"&iín'eraC•dfÚ capital; La circulación de los 

campesinos 'léTos.. de 'sus .. •.rtronteras«: .. · económicas sociales y 

culturales·,:, amontonados' en :1as 'ciud~de~. no hace sino confirmar 

este movimiento' general; La ·i:irculáci.ó.n, . organiza y admini.stra 

la producción inmediata: ·lo .:circulación socializa el conjunto 

de los trabajos particulares· y:.· le da cabida al . capital para 

ejercer un control sobre éstos,. i·gual. ª· los. trabajos humanos 

espec1ficos. Por ·eso,.el puiú:'o 'claye p'ára:el capital np reside 

tanto en transformar ·e1. pr.oceso· de ·:producción, cuanto en 

movilizar fuera· de·' sus: frónt~';as ·natu·rales .ª los productos del 

trabajo, convirtiéildolos".ias1 .··en" niercanc1os; El valor de uso 

que devierie".·e·n' mercancía: se vuelve cautivo de un sistema que 

aparenta ser externo a ella. En estas condiciones resulta 

secundario que el trabajo empleado tenga el estatuto de 

asalariado 'o· no asalariado, o que sea artesanal; 

es que ei ~olor de uso se vuelva valor de cnmbio, 

lo importante 

que el trabajo 

la circulación concreto se vuelva 

de mercanc1as en 

peculiaridades de 

trabajo abstracto, mediante 

el capitalismo. La circuloción borra 

los trabajos humanos, socializa o 

las 

los 

individuos éil una misma subsunción al capital. Para el copitol 

no importa, 

industrial, 

capitalista. 

finalmente, que tal mercanc1a provenga de un sector 

y que tal otro provengo de un sector no formalmente 

El problema real consiste en que la mercanc1a 
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debe satisfacer 'una· demanda solvente, y que al mismo tiempo 

se convierto ,;'en··· u~umedio, de v~iorÍ.z~cÚ;n .. dei capital. La 

inserción y l~· .. cs!-ibsunción' al' merc~do·:.m~ndiol del campesino del 

Tercer H~ll.~o, ;; s!"'¡;;, ~~ad u'Ce . '~~/ ~ha:.i~cent~ación del éxodo rural 

~l enc::P:ª.~f:'~rt:~~~y~'i~ªft~:~~:~~~~j::r;dseo,:rreopdoubcltaons ;.1 \maen::~:~:: 

~;~~::~~{:::;iá~~~151~ü:J:::~~;~::~!:~~f :::\~:~i~~:::;¡; 
la indusb.·':i.¡t· ~ri1~:'i1~J'. ciuda'dcs.' En el Tercer Hundo, el campesino 

proporcicin~ g~otJi~amente plus-trabajo a la colectividad con 

la ilusión ·.de'' un;,"trabajo individual y no social. Cuanto más 

lo explo_Í:a" ei capital (dejándole la posibilidad de reproducir 

su sistema'productivo), mñs trabaja, más desarrolla su actividad, 

más fncieinenta su' productividad, mñs tiene que vender para poder 

comprar, y comprar par.a vender, y mñs pueden bajar los precios 

agr1colas, ·de manera.· relativá .o absoluta. El ciclo se reproduce 

de una manera indefinida. Pe~0 , .es ~a circulación la que permite 

alcanzar el resultado ·descrito( En última instancia, el 

campesino sudamericano 

peculiaridades, lejos 

.o .'id:r:i.é:_allo. permanece con todas sus 

los países 

recorren el 

La aparente 

de . i~'s'Jf~e~trCI~ ,-urbanos de 

desarrollados, 

mundo y su 

independencia formal, deja lugar a une 

desarrollo de la agricultura europea 

integración formal y real; el desarrollo 

trabajo 

ello. 

dependencia real. 

siguió un camino 

de la agricultura 

El 

de 

del 

Tercer Hundo siguió más un camino de integración formal que 

real. 

De manera global, es imposible analizar la evolución de la 

agricultura fuera de sus relaciones con la industria pues se 

trata de una misma realidad social, La plusval1a resulta de 

un movimiento global de los dos agentes mencionados, y no de 

uno de los dos de manera separada. La aparente autonom1a de 

Tvsrc (., ·,¡- ;] 
f:.H J.1.,i ). h'l 

FALLA D.E ügIGEN 



289 
la agricultura es_ tota_lment_e __ f __ ict_ic_ia,_ :pues_ detrás_:, de la aparente 

exterioridad de ésta' encontramos; la sub~un~ió-~ - .del . tr·a~~.1 ~ -al. 

~~::;~~~:::::l;f tt~~1fü1t~~?N~:~1&~~i~~·~~tii~;if ti:~í~::~: 
circunstancia de 'ser: un e.!i'pacio 'de -homogeniza:ci6n,.'d'e 'la -e'ctivldad _ 

de los hombre~ '.,•)' ''de:/ !iú. -i~orfdi~io~~~. ,dee:1t.~~h:petcohd0-Ú¿:cdie~f.·_-q"u:;í.-.-e·.·e.-.---.·_·.-~.11 .. aa'•.·· 
sociedad t no \ se'rá 'i• posúie :.:, ~~~-p~~~d~r 
producción se efectúa' y ope'rá ·de m~Üeia ·erÍl¡>lÚda, .El que eiti~tan 
o no forma~" ile' trabaj~: as~l.~ri~-do, .. -de; nins~na manera d'i!term:Í.na 

la articulación ~ , ~esarticulai:ióri de·- un sector., por ejemplo; 

tradicional a un '-sector moderno. Exi.ste une 

reciproca que forme parte'' de un vasto movimiento 

depend.e_ncia 

de conjunto. , ... 
Esto quiere decir que centro y 'periferia constituyen una misma 

realidad social. En la realidad,. el .·.campesino se enfrenta en 

ceda momento al capital en general¡ esto es al Estado, al capital 

bancario y al capital industrial; tales elementos determinan 

el trabajo y el plustrabajo campesino. 

Para la reproducción ampliada del capital, el mundo es su 

campo de acción. La circulación no convierte al campesino en 

proletario, del mismo modo quo la producción no hace de él un 

pequeño capitalista, 

momento especifico 

peculiaridad social 

En ambos casos, seria privilegiar un 

de la 

del 

producción 

agricultor 

social, 

radica 

mientras que la 

en su separación 

permanente entre un estatuto juridico y un estatuto real. 

Mientras que paro garantizar su ganancia media, el capital se 

queda fuera de la producción egricole, el agricultor se encuentra 

ensimismado en una acumulación 

su autonomia formal. De esto 

que no 

manera, 

tiene fin para 

la propiedad 

preservar 

actúa como 

cortina de humo entre el capital y el productor. Constituye 

garantía de su libertad, y condición de su sometimiento, Tal 

vez, lo anterior sea el origen del famoso apego del campesino 

a su actividad, aun cuando obtiene de esta un ingreso bastante 
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inferior al de los asalariados ~ndustriales. 

"El proceso de trabajo se convierte· en el'• instr,umento 

del proceso de valorizadón, del ' proée~o',. Úe' .; la_ 

autovalorizáción del capital: de la c~eació~ .Íe' 'plusv'ri{ta: 

El proceso ile i:.rabaj o se subsume en el, ca~it~i .:(~~ s·~· '~iopio 
proceso) . y.- el capitalista se ubica en iil ·~a_~·~~;_fÜisente, 
conductor; para éste es al mismo tiempo, de·'mall~rll directa, 

un proces.o de explotación de trabajo ajeno• Es esto a 

lo que denomino subsunción formal ~ trabajo .!!.!!. el capital. 

Es la .forma . ~e_neral de todo proceso capitalista de 

producción, pero es a la vez una forma .particular respecto 

al modo de producción especificamente copitalista, 

desorrollado, ••• 

••• La relación capitalista como relación coercitiva que 

apunta a arrancar más 

del tiempo dé trabajo 

funda en relaciones 

plustrabajo mediante la prolongación 

-una relación coercitiva que no se 

personales de dominación y de 

dependencia~ si~o- que brota 

común 

simplemente de diversas 

funciones ec~'l1'óÚclls.:. 
el modo de ~~od,.uccióñ 

" empero o~ras maneras 

es a ambas modalidades, pero 

capitalista conoce específicamente 

de expoliar la plusval1a. Por el 

contrario, sobre la base de un modo de trabajo preexistente, 

o sen de un desarrollo dado de la fuerza productiva del 

trabajo 

fuerza 

y de la modalidad laboral correspondiente a esa 

productiva, sólo se puede producir plusvalia 

recurriendo a la prolongación del tiempo .!!..!!. trabajo, es 

decir bajo la forma de la plusvalia absoluto. A esta 

modalidad, como forma única 

corresponde pues la subsunción 

capital (Nota al pie de la 

plusvalía absoluta gira tan 

de producir 

formal .!!..!!.l 
la plusvalia, 

trabajo ~ .!!..!_ 

página: ••• La producción de la 

sólo en torno a la duración 

de la jornada laboral; la 

relativa revoluciona de arriba 

producción 

abajo los 

del trabajo y los agrupamientos sociales, 

de la plusval1a 

procesos técnicos 

La segunda supone 

...--------- ------
r¡iE S l r• lY1\f J .1'l ' -··J. 
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especificemente 

capitalista, que, con sus métodos, medio·s y ·c·o~di~lones 
no surge y se forma naturalmente si no ·es sobre le bese 

de le subsunción formal del trebejo en el cepi):el. En 

hace su entrada lií.''a'U'li~'unción lugar de la subsunción f ormel 

real ~trabajo ~.!!..!.capital). 

_,_ ' 

. . . ~' .·,; " 

:nen~:::: :::s::ci:~1nd: 0 ::a 1el d:~us:::::j 0ab~i{utt?~::::~ a 

que sólo 

producción 

introducida) 

se diferencie formalmente do :los;f,;;:m«idó;~ de· 

actúe 

que 

anteriores sobro 
~ ,"- .. :<< "';t:..;:1'.i~1'. ·~~~(r;;.! ;::- · . . 

beso ··surge .•. :· (Ci' ·:as cuya 
·.\._y ;~·:·>':··o".'..'.''·\-•!~ .'·;~:1'·;,,¡;:·i,4. 

directamente, sea que el productoi:'''.0·:(.pr'o"ducer) 
·:.'.'.··,. ;.-1 ~ ~:t-«t·:):'"~~-':." 1 •N:t _; .. 

como empleador de sl mismo (self-e~ployi~~)~ sea 
- ;. :< ', ,¡ i. '· (;_~1'.Y:';!:;;"f.;. ·:: .. : 

el productor directo debe proporcionar. '>:;plustrebejo 
.• · .. -·.; · .. _;1,.:~-:-. :·:;~:·.<''!:: !· ... 

otros ... La coerción que se ejerce, id ,.est'· el."-.méto'do por 

cual se expolie plustrebejo, es de. otr·a 'f~-~~1"~·~ Lo 

B 

el 

esen'ciel ·en '1a subsunción ~ es lo siguiente: .. 

1) Le' relación puramente monetaria entre ·~·1· .. qué' .. se apropie 

el pluetrebejo y el que lo suministre: en la· medida en 

que surge le subordinación, le misma derive del contenido 

determinado de le vente, no de une subordinación, procedente 

e le misma, merced e le cual el productor -debido e les 

circunstancies pollticas, etc.- estuviere puesto 'en otra 

relación que la monetaria (relación entre poseedor de 

mercancie y poseedor de 

de su trebejo. Solamente 

mercencla) respecto el 

en su condición de 

explotador 

poseedor de 

las condiciones de trebejo es como, en este caso, el 

comprador hace que el vendedor caiga bajo su dependencia 

económica; no existe ninguna relación polltica, fijada 

socialmente, de hegemonle y subordinación. 

2) Lo que es inherente e la primera relación -pues ceso 

contrario el obrero no tendrla que vender su capacidad 

de trabajo- es que sus condiciones objetivas ~ trabajo 

(medios de producción) y condiciones subjetivas de 

trabajo (medios de subsistencia) se le enfrenten como 

capitel, como monopolizados por el adquirente de su 

capacidad de trabajo. Cuento mós plenamente se le enfrenten 
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esas condiciones ~ trabajo como propiedad·· ajena, tanto 

más plena y formalmente se establece lá-- relación ~ 

tl capital J_ ~ trabajo asalariado, v·ale ·decir la subsunción 

formal del trabajo en el capital, condición·· Y .. premisa de 

la subsunción real. 

En la subsunción formal del trabaJo ·en el capital, la 

.!.!!. coerción ™ apunta .!!. .!.!!. producción ~ plustrabejo ••• 

Cuanto menos logra liberarse la producción ¿~pltaiista 
de le relación formal, tanto menos se desarrolla ::.,también 

aquello relación, puesto que sólo presup·oner,.,,.p·equeños 
. Y· ~· 

capitalistas que, en lo tocante al modo de ·formación y 

ocupaciones, poco se diferencien de los obreros mismos • 

• • • Asimismo le subsunción ~ del trebejo en el capitel 

tl ~ ~ producción capitalista propiamente dicho- no 

hace su entrada en escena hoste tanto no se hayan apoderado 

de la producción capitales de cierta magnitud ••• 

La característica general de la subsunción formol sigue 

siendo la directo subordinación hl proceso laboral 

-cualquiera que seo, 

en que se le lleve a 

empero, se alza 

tecnológicamente hablnndo, la 

cabo- .!!.!. capital. Sobre este 

un producción no 

forma 

base, 

sólo 

tecnológicamente especifico ~ metamorfosea .!.!!. na"turaleze 

real .!!.!!..!. proceso ~ trabajo J_ ~ condiciones reales: !:.!_ 

~ capitalista de producción. Ten sólo cuando éste entra 

en escena se opera le subsunción real .!!.!!..!. trebejo .!!..!!. !:.!_ 

capitel. 

La su bsunc ión real del trabajo en el capital se 

desarrolle en todas aquellos formes que producen plusvalle 

relativa, e diferencie de la absolute." 60 

aspecto principal del Capítulo VI del libro I de El 

Capital, se refiere a le sin tesis del modo capitalista de 

producción como generador de plusvelor y como productor de 

mercencies originadas en el capital, así como al problema sobre 

el origen y el contenido de la productividad incrementada del 
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tl"abajo sin la cual no sel"ia posible ningún incl"emento en la 

pl"oducción de plusvalo_L". a lal"-go plazo; En -este 
1

~en_t;ido, -la 

subsunción fol"mal carnctel"iza al .P!?I"lodo d-; _'la 'm~n~f.a~tu;-~; 

;::::::·::::'E·::::~· .~:·:::::~~~·~:·/.::. :it:m~J!t~i~~r {lf :~:; 
del capitalismo, impulsa al sistema···:i;.a.lda•.,,c.:búsqueda. de un 

incl"emento constante - en· la ~L"oduc~ió~,'-J';é~;'~i~R~1!o'i-'.';';-~pa~ejado 
a la reducción constante en el ,precf<>_;-~~?&~:~;~;~p~-~h;~/~ercancías. 
El capitalismo revoluciona la. pl"oducción,\;iy·;;también los mercados, 

::;:~::ndeon n::;a:u:ec::cieda::s~P~-~i~ftfft~~-~::o~purcocdi~cnto;e Y v:~:;:: 
de cambio en pos 

0

de ·más valo'L": l~->-~rcodlicéión por la ganancia. 

En lo que nos atañe, podriamos .· m1úl:i.festal" que la subsunción 
-- --, ,-~·- ~ ~,,,_,,.·, l~..;"-:~:;: -· -

for111al del trebejo al cépúll1: :ée>nsiste en una determinada 

situación en donde se. da ·:111'.1···~'{~1Ütació.n del productor directo 

pol" el capital aun. cuando' ,éste-__ no .. invade directamente le 

producción, L"eproduciendo de.- maner_a '_estable tal relación. Es 

recordar que, para Har,x, la. subsunción formal necesario 

corresponde 

el capital 

a un proceso .de'• producción ya' capitalista en donde 

ha invadido la 

subsunción formal consiste en 

de plusval1a absoluta que 

produéción,·.,;. ''Ádeníás, para él, la 

una finma Úad:l,_Í:ionl\1 de producción 

debe . COndubir. a Una forma más 

e la horada, en la su bsunción real _d~l .· __ tl"ab_aj o al ca pi tal, a la 

extracción de plusvelia relativa. La distinción entre la 

pl"eeminencia de uno u otro 111odo, tiene 

claramente que por cualquier forma de 

se dará la explotación de la fuerza de 

le L"epl"oducción ampliada del capital. 

conceptualización, se podría tratal" de 

la ventaja de mostrar 

subsunción existente, 

trebejo, 

A la 

y por tanto 

luz de tal 

entendel" le situación 

del 

el 

sector campesino que, sin ser directamente 

capitel, le permite sin embargo valorizarse 

invadido por 

mediante la 

Sin embal"go, explotación de los pl"oductores que laboran en él. 

no es une solución conceptual permanente, a menos que se 

interprete tal situación como una fase de transición en el 

pl"oceso de valorización de las mercancias del sector agrario 

FALLA DE ORIGEN 
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para con el resto del sistema • Sería una modalidad peculiar 

.. -·--·' ,- --, - - -

de la extracción del plustrabajo :,en .. ·los: paises del Tercer Mundo, 

La subsunción de los productoré~_,,~_mcdiante la venta de sus 

mercanclas, tiene por obfet¡~o_:.~i-.po.s'e~~ ~na fracción del valor,. 

el valor social generado,. :'Al.:~e/;'m~-rior, su composición orgánica 

del capital, los prec:l.~s-; :~~·¡~·d_'.~6s de los bienes agricolas 

disminuyen constantem,nte y las ·. conificiones de reproducción 

conjunto de la fu.aria de t·_r.abajo 'se modifican en .un sentido 
:-·· .. · del 

que favorece al capital'; E~ta ·forina'. · pecuiiar ,.de explotación 

del trabajo campesino, permi_t~ .acentuar la explotación del 

conjunto de la fuerza _dé· .. tr'~b~Jo puesta a tr".lbajar por el 

capital. Lo ant~~-. ~id:Í.cho í:i_erúi, vigencia , para los paises 

industrializados per~i' 'posib\em~nte;• io tiene _en una mayor 

proporción para los:·,;~~ises· 'no' ':l.ndust_rial.izados. No debe 

olvidarse que 'la. cond.iaóri-:;Útime···del·• 'des~trollo de las fuerzas 

productivas se 'encuerit~~; déter.íninaíla' · :;por;,'lá" · c!lptación máxima 

de la mayor parte del . valor· só~i~:i.m~n-t'é, disponible, El 

movimiento general hacia ia ac~muÍa'ci6~ ~~s-uiia espiral que genera 
,.: .. .. :,:' .- .. ,,· :.; 

simultáneamente riqueza y m:i.seí,-ia,:.·conio; .. condición y efecto del 

movimiento mismo; llevando a·· la/ frácl:tón del campesinado que 

no produce en condiciones sociales ·medias· a cambiar de sector 

y de actividad. El concepto de subsunción formal supone un 

espacio de fluctuación que permite, en algunos casos, la 

reproducción de trabajo campesino, y en otros no. 

NUEVAS CORRIENTES DE INTERPRETACION. 

El movimiento real del capital tiene su inicio en las 

relaciones 

intercambio 

crecimiento 

no capitalistas y se desenvuelve dentro de un 

constante con ese ámbito no capitalista. El 

y expansión internacional del modo de producción 

capitalista durante los dos últimos siglos constituye una unidad 

dialéctica de tres momentos: 

a) Acumulación continua de capital en el dominio de los procesos 
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de producción ·ya capitalistas¡ 

b) Ac'umulacióri originaria· continua ·de capital fuera del. dominio 

de los procesos de producción ya capitalistas¡ 

c) Ueterminaci~n y limitación del segundo momento por el 

pri'mero, · es ;decir·,, luch,n. ·y· ·competencia entre .. el. ,se_gun_do y 

primer momentos', 61
· 

Por tonto, el capital · pre·siono 

hacia la periferia. 

desde el (l_ug~.r de 

.Trato .·persist.entemente de 
''·.,,,··t .. !;.· 

su nacimiento) 

extenderse a nuevos dominios',:;; d.;, ~onv.;rtir, nuevo~: s,ectores de 

reproducción 

capitalista 

simple de . . . ,, :·;'--: 
de merconcias~~~y< 

han producido valores de. ···usi:i';, 

mercancias. La econom!.a ~JndÚli 
relaciones de producción de cort:e 

y precapitalista, vinculadas entre 

en la primera (!poca del capitalisriio; 

producción 

encontraba 

directa 

limitada 

de plusval1a--

a Europa 

la 

se 

No 

obstante, el proceso de acumulación originari_a:· de ,·sil.i>;~,tal, se 

realizaba en muchos otros lugares d_el mundo,-.aun cu~rid"~ .. su ritmo 

era desigual. Por esta razón, la·.· producción ,.tex.til (Capitulo 

1 del presente libro) por parte de lo·s artesanos y campesinos 

nativos de la periferia, fue· des_tt"uida gradualmente en tales 

países al mismo tiempo que la industt"ia doméstica constitu!.a 

más bien 

acumulación 

o Bélgica, 

de genet"at" 

del mundo, 

los medios 

un rezago d~ptind:ferite. 

capitalista ~~é se dio 

En 

en 

'efecto, el grado de 

Gt"on Bt"etaña, Francia 

no fue süficierite para 

establec¡mténto de 

que este 

fábt"icas 

capital fuera capaz 

el en otros 

Y si ·10 hizo, fue en un sentido dependiente¡ 

inadecuados. 

advenimiento 

de 

de 

transporte 

la segunda 

substancial 

resultaban 

revolución tecnológica, no 

t"egiones 

además, 

Aun el 

provocó 

el abaratamiento 

transporte, lo que derivó en 

de los costos por concepto 

la continuidad existencial de 

de 

los 

mercados cautivos, sobt"e todo en los rubros de la alimentación. 
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De esta f_orma, fue .. el cop~tal local el .Qu_e ~-º.m},nó .la expansión 

del mercado .. in~er.no, junto con un ov1:rnce,' d.~. lo acumul,.a,ción 

originaria, Es.t.e{, proceso abarcó. 'incluso; a_lgU"!O-~ pá1ses 

europeos y osiiítiéos, España fue uno, de·.:.01\~s. 'La · i¡np?rtación 

de moquin'a/ia;/,_ .tí'áratas del exterior',:. ,áctui)_:'' _como el gran 

destructoré de la ;prod~cción doméstica. troÚ¿':lonal;: sus rezagos 
. -; ' '· ,_, ;>··.',: ~ ,_ '-<.: 

coloniales no.-. fu'e.r .. ~n la excepción. 

El proceso de ·acumul'ación .. de -capital 'estuvó determinado en 

algunos pa1Ses por ~rod~ctos'.; pÚt~~e~i.~ntes al sector primario 
.. · ,, ... ·. ',. --·. -.: <• • 

de la economía.: -.Tal.'. es., el ;cas~ .. d_e.Rúsi.a (productos agrícolas 

y petróleo), o. _de J_apó,n ,(sed~· :~·a t'u;ay ~· hilo). Las ganancias 

~:::~ad;: ::p;:::.irt~::º<::ar~:.f r'tf ~.i:n~:~r:::::: ddee ª:~:~~::~:: 
producidas' en cond_iciones de une- p:i:_~d~ctividad del trabajo miís 

alta por me'rcancías producidas en :c_ondiciones de productividad 

de t ro bajo miís boj a devino en un i_n tercambio desigua 1 ¡ un 

intercambio de menos por más trabajo, lo que condujo a una 

erosión del flujo de valor y capital de algunos paises hacia 

los paises miís industrializados de Europ_a occidental. Teniendo 

en cuenta los grados diversos de desarrollo, a unos afectó más 

y a otros menos. En aquellos luga-x:es en donde existia notables 

reservas de fuerza de trabajó y. de .. tierras baratas, se dio una 

acumulación de capital con una. composición orgánica más baja • 
.-.. -, !·"_, 

No obstante, la erosión d~ c11p:(tal y 13ú baja composición orgánica 

no limitaron la acumulació~~local'i sobre todo, en aquellos paises 
en donde las clases' dirig'erit:~•;_-p.Ódl~n. reemplazar la destrucción 

de un artesanado. ~op- :Lei·,·, d'~sarr.~llo de una gran industria 

nacional, 

En el último tercio_ del siglo XIX, el proceso periférico 

de acumulación origina~ia del capital quedó sometido de una 

manera más nítida a. la ._r17producción ampliada vigente en los 

paises más desarrollados de Europa. Desde este instante, las 
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economlas l~cales pasaron a; ~n~ .~elación de 'depe~denci!' más 

elevado <Úíe ··· en ··e·l ... J>iis~.d'o~:.para,ccon ··los P,alses .industria'iizad·os. 

Lo relación. d;e; ·::d:o111~\~i-~h.·~·~;t<1Pf ~dqÚirieron toles economlas 
periféÍ:"ic~s::,>par'e :~on?las7 ~conomlas'~entrales, se:.mantiene hasta 

la íid'f1ii1á~'élfJ' u~ ;:~1.e;~~·~~·~~~(·~~~; ~gudizó tal proceso, foe el 

hecho de que lo· inv,er.s'i.óit:;:'de·: capit'al proveniente 'de los ·paises 

metropoli,tanos se est'ableéia. ·en las áreas estratégicas para 

el proceso de acumul.~'2ió~· de tales paises. Este desarrollo 

dependiente. privileg{¿,.:·. ci' crecimiento de ciertas áreas'• y el 

decrecimiento de •'¡;t ~a';~;( perjudicando el desarrolló d'e1 \ mer:cad,o 

interno. En prÍ111e.r•. 'l;~g-~r, canalizó los recursos ·:ioceles 

disponibles para ú(;'~cÜfuulación primitiva de capital?liacfo:.:las 

áreas que le rcs~Ítaban 7
mlis provechosas al capit~l· ~·~dci~~liteno. 

En segundo lug~:r .:~:)~ri¿ehi:r6 los recursos sobrante~ e'n las lireas 

conectadas indiéi{á:l:emént~ ·al proceso principa~; Y, en tercer 

y último lugar,"i¿:;¡:~~ÓÚdi;· a las viejas clases· Úr'ig~ntes, dejando 

fuera a una pa'r{~· sigii°ificativa de nuevos grupos sociales en 

ascenso, Es decir, la reproducción ampliada de ca pi ta 1 que 

se dio en los polsjs metropolitanos, simultáneamente impidió 

que un proceso similar se diera en los paises no 

industrializados. Alli donde era más abundante, el capital 

fue acumulado más rápidamente; por el contrario, en los lugares 

donde era más 

contradictorio. 

escaso, 

De esta 

instancia el desarrollo 

otra región del planeta, 

su proceso fue mucho más lento y 

forma, lo que de¡erminó en última 

de una región y el subdesarrollo de 

se encontró determinado por un mismo 

proceso a favor de 'urió:S paises (centro), y en detrimento de 

otros (periferia). Los factores subjetivos, jugaron un papel 

importante pero no determinante en tal proceso. Si en un 

principio (sigio iVI), las mercanclas baratas bombardeaban a 

lo periferia, tie.mpo después (siglo XIX) serian los mercanclas 

más Índustriiliiadas y los recursos de capital más desorrollodos 

los que actuartan sobre las mismas áreas, En un principio, 

los clases dirigentes nativas determinorion mucho de la 

producción 

dirigentes 

local; en 

de los 

una época más avanzada, 

paises desarrollados los 
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tal situación. Este_, proceso, ·limitó seriamente el surgimiento 

de un mercado .inte['n'o'¡ rees'tructurando funéionalmente .el 

existente hacia lá m'c~ra~oli. Es decir, el. dóínini·a del: capital 

extranjero sobre los· procesos de acumulaéión .. de ·,capital--· en Íos 

países periféricos condujo a un desarrollo colll'i>1;.i;;;.~~ario de . '· " '-.. '·:. -. --~· ' . . 
tales paises con respecto al desarrollo 'p~i'~c-ip.al' .• '..de las 

economias centrales. Por lo mismo, este grupo" .. de' pa'ts·es se 

concentró en la producción de materias pri~as vegetales y 

minerales. La búsqueda de materias primas fue un· determinante 

causal del nacimiento y desarrollo del capital en ·Europa. Así, 

el crecimiento de un e.xceso relativo de capital en los países 

metropolitanos y .1~. búsqueda de tasas miis altas de ganancia 

de materias primas más baratas, forman un complejo integrado. 

Recordemos que, el incremento de la productividad del trabajo 

conlleva a un aumento constante de la masa de mercancias, 

incrementando inadecuadamente la cantidad de maquinaria en 

relación con el trabajo necesario para la misma. En última 

instancia, esto conduce a la disminución de capital constante 

y variable en el valor promedio de la mercancía, a menos que 

este aumento se vea contrarrestado por la correspondiente 

disminución del valor de la materia prima. Por esta raz5n, 

el capital metropolitano tendió a transformar su búsqueda inicial 

de· materias primas en una producción más barata, cuando en un 

principio había resultado más cara. La enorme masa de fuerza 

de trabajo barata disponible en los paises periféricos, hizo 

poco rentable el uso de capital constante en gran escala; en 

los casos máximos de desarrollo, esto puede haber conducido 

al nacimiento de un capitalismo preindustrial o manufacturero. 

El centro de gravedad del capital metropolitano se desplazó 

de la producción de plusvalín relativa, a la producción de 

plusvalia absóluta en la periferia. De esta manera, se ha 

construido un.~istema mundial capitalista basado en un desarrollo 

desigual de lá composición orgánica del capital, de la tasa 

de plusvalía, de la tasa de beneficio y de la productividad 

del trabajo. Tal proceso comenzó en los paises del centro 

desarrollado, debido a la concentración del oro riquezas 
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resultantes de la extracción sistemática de tales elementos, 

por parte de algUnf>s .. paise,s .. c.~rop.e.ofl en rel;.ció¡;--con el resto 

del mundo, Esto con.ci.~Jo •.. a un.a concentrnción intern;.éional de 

recursos en par.te ::de :,:•Eur.o¡i·a occidental ,;Y;' en Nort~ain.érica. La 

diferencia. iriicl.al~~~~'.;\ ¿~;a~'Ú.i{tiv'a en. el 'grado de de1rnrrollo, 

se transformó d~s~·~é~;.': en. ala() . .:ualitativo. En los llamados 

paises del Tercer Hundo si::' dio una· mezcla de. ·relaciones de 

pro'ducción capitalistas y prec~pi_~;.í,~:9t;.s., Si en un ·principio 

las materias primas tendieron: a .,ele~arse ,,.'tal tendencia ;se detuvo 

a partir del último tercio del' 9'ig~~ x'rx"~.: v.;~·~~r'i?tfente, se 

:::an:a:ienbt:j a de no1t:riparo.d::~:iv::·:Y()Je1, :.:~~bir::tt~;Mios c::is:~ 
dependientes y el rápido incremen~o d-~ l~ .:·;·~~dudú~idad del 

trabajo en los paises indusi:d.aÚzad~s/ ~i .. -~}-e~~o''~;reÍ;.tivo de 

las materias primas se elevó. Ün ir r :*.~ri:~&¡,t~-~e se contuvo 
en el instante en que :el ca_pit.~l··. central <i'n'v'i'r'tió •más recursos 

en tal esfera productiva: Asi; ~.~· iu.\~;~:~~~:~~~;rnf:í~ producción 
de materias primas por parte de los_;paises),.ce'ntt'.ales se elevó • 

. " ... · ,. >'.:'·· ~·?·'.·>··Y.·~t·1.";(~~::1·:~~:-:;,,.·.: · _ 

El surgimiento del caucho sintético; .de· algunas,ofibras sinteticas 

en general, darla paso a un alivio --~n ·'la··¡i>r~·~J.''i,'~·- ~xistente en 

; : :" ·::.::::~::::~: :: '. ::; : :; :: :· · • :¿~: ,SJ,~]!:;;;;~::;{ l,~;.:,:,:;::; 
desplazamiento de mayor .. _cantidad .. d.e ,..r,ec1:1rsos de los paises 

centrales a los periféricos, sobr.e _ tod.o,, a mediados del siglo 

XX. Por esta razón, los paises inicialmente funcionalizados 

al centro desarrol~ado. t~11dieron a. él.evar su nivel de pobreza, 

De esta forma la: di.visi_ón -d!!l trabajo creada por la acumulación 

originaria de capitál, ,prop~ndió a incrementar sus cambios dando 

por resultado:: el que los P.ªí:Ses del centro desarrollado del 

planeta aumentaran su producción de materias primas, eliminando 

la dependencia relativa de. las mismas, mientras que los paises 

subdesarrollados producían algunos productos terminados debido 

al abaratamiento de los costos como efecto de la abundancia 

de fuerza de trabajo, Este puede ser el origen de ideologías 

como la CEPAL, a la cual nos referiremos en líneas posteriores. 
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En todo coso·, el grueso del capital inv.ertido en ._el mundo 

subdesarrollado proviene de- los ganancias realizadas en este 

mismo ámbito. 

La diferencia de la productividad media del trab_ajo·. entre 

dos naciones, agudiza el intercambio ·desigual en·:el.• nie_r.cado 

mundial. En los países desarrollados se ha vúelt,o ca:si .i.~p·~·~i,hle-. 
aumentar la producción de plusvalía absoluta d'eb_iJ!> ""ª , la 

tendencia a disminuir del ejército industrial. de_ reser,va. ·.,._¡~a., 

capital concentra sus esfuerzos en aumentar la_ ;~~~:;}f()~ _,,de,_. 

plusvolia 

el efecto 

relativa en la medida 

contradictorio del 

en que sea cap!'z ·d~::~,fottaÚ:zar 
incremento de lá' p·r'~,j~·cei.1 Vidad 

.. ' \,· ·,·, ::'.:.". '·-?';:0.f·15:~7c'.'·'•',.;.~·-:~'-. :~ <. 
en la tasa de plusvalía. Esto 

en los paises subdesarrollados. 

productividad social media .-.:.del: 

ocurre, .. :· pero\~e \ma,n_er_aT in've~sa 

.• ~ rE:~rj =~\,ºi~:~{~'._::~1~~ni~~:jfü~ti:" 
de la plusvalía absoluta, •permite quedos. cost~s de r~~~o4~cción 
de lo fuerza de trabajo· caigan, -de.·. únÍl· manera significati·va, 

lo cual no siempre se expresa de· manera .-monetaria, debido a 

la presencia de la inflación. La tendencia hacia la desocupación 

en los paises periféricos se debe a la desincorpor~ción y 

funcionalización de tales lugares para con las necesidades 

estructurales de la reproducción del capital de los paises 

centrales, La desarmonia entre los sectores agrario e industrial 

constituye una parte de tal proceso, Por otro lado, la manera 

local y mundial de compensar la tendencia descendente de la 

tasa de ganancia, se da mediante un aumento de la tasa de 

plusvalia a través de una reducción de los salarios reales, 

La existencia de un precio mucho más bajo de la fuerza de trabajo 

en los paises dependientes y semicoloniales, permite un promedio 

mundial más alto de la tasa de ganancia. A su vez, este precio 

tan bajo de la fuerza de trabajo actúo como un freno en la 

acumulación de capital local, pues la extensión del mercado 

se ve seriamente limitada debido al bajo nivel de tales salarios. 

El efecto general, es una desaceleración de la concentración 

de capital local, lo cual obstaculizo, a la vez, la extensión 
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de la producci_ón, _ lo c al_ ge_ner_a a su vez_, __ el ,_crecimiento· del 

desempleo. Les trens~ ci~nes; por- tanto ':de mercen_cíes entre 

los pelses subdesarrollados ;y. 'desa~rollados; benefician: a_ estos 

últimos. Y, si se r~Ús~rn uná ~eÚin~ci~'n Íle le p7esencia 

del Tercer Mundo en'' el:-:, comer'cici '_-m\{nd_i_ai~- aquello se debe más 

al empobrecimiento rel~¿:¡_-J·o- .y,,; ;¡bsoiut'oi que _a 1-.. _ruptura. ·de la 

dependencia. Dentro- ii'e1:<.'m¿~-~~;:_ ele'' la 'ec_o_nomla. niUndial, la 

contradicción entre el ~alo;;-;·d~; ~~~-y el - valor de --c~mbio de -- -: . ~ ' . . 

las mercancías se expr-esB.-; ei(:' !1'a- ::declinación 

precios pegados por dichas --~at~r¡as·~-- p'rim~s, 
declinación relativa de• su _-vel-or·.-· 

lo 
los 

cual es una 

Ln declinación a _ _ ____ los· término·s de intercambio 

a expenses de los países .1.eitport-edores - d'e • niercenc1as':· primarias, 

da como resultado une da~Ll.ri¿é:l:óné:relaÜva dé¡-)ii tis'a-~cÍe·:s-eiiancia 
de los monopolios que prciduc-~n esas mercanciast :en ;'q()~~aración 
con le tese de ganencia-:de los monopolios que :prod~~e~'.\·,n~'rcirncias 
manufacturadas. Est'o :explica de manera estr~ct~~a:i>~eÍ. flujo 

mayoritario de cepÚa-l. que se da hacia la indust-riá'.iucin'-ufcicturera 

de parte de la .prod-UcCióíi primaria. Es n~ce's~ri~ 'puntualizar 

que el funcionemie'n'to .mundial de la ley del vci1.-ci·r s~- ~-~cuentra 
determinado por e'r nivel de rotación del capi_tcil ;_-ina's no por 

el simple niov.iínie-ni:o de 

tesa de gananciá''• _suere 

las 

darse 

mercencies.- La dg~~la~ión de la 

en los mercados nacionales, aún 

mezclados con formas mercantilistas de producción, asentados 

los mismos en diversas regiones dentro de un mismo peis. Sin 

embargo, para que la ley del valoé" produjera precios uniformes 

a nivel mundiel 62 
·- - deber.is existir une nivelación internacional 

de le tase' de ganancia, determinado aquello por ln movilidad 

y distribución internacional del capital en todas partes del 

mundo, independientemente de 

sus dueños. Es decir, sólo 

la nacionalidad o el origen de 

si hubiere unn economía mundial 

capitalista 

capitalista 

State. The 

principalmente homogeneizada 

mundial (Kenichi Ohiaae. 1995. 

Rise -2.f Regional Economics. 
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Press.). Bien pu e.de suce'der"· que. taL .Estad.o··mundiaL.,s.e .. encuentre 

sec torizado por regf one.s; .·~pero '·bajo: lo •· preemt'nenc,ia ' de: 'Un; sol.o 

:~:te:: :;;::;:;;~~·.:i:dt:~/ .. ~;.;~~;~~;bf~:,:~JRi:~~;~.r~i~~~~:ii°t~:~m;t~eª~:: 
mercados nacionales 0: .. de termina rlF',·u·na:::~id if lir.c·ncl·a:f~de ·:'.' .. val·or.:';' entre 

,_ -_, ::. , ·Y. .«;-::_ ,·:\:, •. : _','.;~ ':.'.:·:,:-:> :.·~;~·->:~::.~ .. ~i.j;.,'.,_'::'.;:¡t:1.- ······>'.;·-;-,:~;,\~f,"'_{•'.,~W;;;,'._:_,-.-,-;','+/::·:,·.·~=·.· .· ·· 
las mercancías de" ·dif eren tes·•.•naciones';'~;~\· TaFidi'f er·eni:in'>se·c•ex plica 

. . ·:·-:·: .. ;· :.;- .. - ... :;_'' ·¡';'"·',;) .. ~ .. '. "'~'>-:;';f.~:;,~ .. ~;_';')º~-\-~::~:1:~, ,,:·.-.":,·, :,,~ 

por los desniveles entre la ,productividad :~ <,iritens,idoil, deL 

t ra bajo. la composici6n ' 

tasas de plusvel1á, · 'vige11,tes; 

de un país con una·. mayor 

como más intensivo, de.' i:'al 

de trabajo de esa .n!'c;.ióri''se. 

de una jorria'd.a''.' ·de'· trab.Íijo:, un 

exportar las' mercón'chs'>qu'i/ contienen una' del· 

trabajo más alta:·a;·un».pais con una productividad?mh:'baja; .. los·· 

e X pO r tad O res reaÚ.z'a'ñ .-'. 6ria:•Ugn~ npar.necciiao ex t raoerndciinmaa}fad·i,e•.,l~•.:·;,······:.·~V .•. 'ii· .. ·~g;"?e·.•····n·~·.·t~.·e .. ·que 
venden sus mercoricí·o.s: ca·".c ·por· . ·en .. 

el mercado intern·o, pero'"que. se encuentro a. ·un. ni~;.fX~eri.¿r"·en 
relación a su valor dentro 'del país importador;·· sT· el:· volumen 

de la exportación es lo s'ufi'cientemente ·grande como paro ·dominar 

el mercado del pois importador, el valor de la merconcio en 

el pais importador se ajustaré con el tiempo al valor de la 

mercanc1a en el pa1s exportador bajo la presión de la competencia 

de las merconcias importados, de este formo lo ganancia adicional 

desaparecerá. Ahora bien, ·si la demando es alto en el país 

receptor, podrá surgir uno industria nacional; si la demanda 

es poca, el valor de la merconcia seguirá estando por encimo 

del valor de la misma en el pa1s exportador. Si un pais poseyera 

el monopolio mundial en la producción de una mercancia, tales 

condiciones de producción podrían dar cabido a un precio mundial, 

significando aquello una ganancia extraordinaria por encima 

de la ganancia media del país productor de lo mercancía. Esto 

también puede darse en el caso de poseer un monopolio de 

exportación. Puede ocurrir que ningún pois posea el monopolio 

de la producción o exportación de una mercencio, si esto llegara 

a darse, su valor en el mercado mundial se encontrará determinado 
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internacional •_medio_,de_ los_ volares 

necesarins•cpnro -•-snti-sfa_cer :la demanda internacional ·_efe·c:_~ivo; 
por el nivel de mercancías 

en este ·sentido, tal: volar ,medio, puede_ exceder- al existente 

en el país producti-vo, o puede estor por debajo _del., vilof. del 

país atrasado; Si un pols con un nivel medi'o, de ¡)~'oduéÚvidad 

del trabajo por debajo del nivel mundial se ,ye-:'._abl.,¡gad() o 

producir ciertos productos exclusivamente poro le _exp_ortoción, 

el país en cuestión experimento uno pérdid~ a trayés de sus 

exportaciones pues, a cambio de una determinada cantid~d de 

trabajo gastada en lo producción de las mercancios, recibe el 

equivalente de uno cantidad de trabajo más pequena. Debido 

o ello, tal pais exportador sufrirá un empobrecimiento relativo 

en comparación con los países que importen sus mercanclas. 

Las delimitaciones conceptuales anteriormente elaborados, tienen 

vigencia sobre todo en nquellas formaciones .sociales 

principalmente capitalistas. Sin embargo, en aquellos paises 

en _donde se dan formaciones sociales capital~_stB.1'1 y 

precapitalistas al mismo tiempo, puede suceder qu~: ~e ~é un 

agudizemiento de la tendencia de las mercanclas a ser·~xpoitadas 

por debajo de su valor local, debido a que los salari.-ÓEI ·empleados 

para su elaboración pueden estar por deb11jo del :val9r de la 

fuerza de trabajo en donde los productores se .limitan a un 

consumo de subsistencia fisiológica. Las -diferencias vigentes 

entre países debido a la productividad. de trabajo, obligo a 

los paises más atrasados a especializarse en el mercado mundial 

de forma desventajosa. Supongamos que algún país de estos 

decidiera empezar un proyecto de corte industrial, al vender 

la producción en 

pérdidas, debido a 

su 

la 

mercado interno 

diferencia en los 

experimentaría graves 

costos de producción, 

comparados éstos con los do los países industrializados. 

A partir del último tercio del siglo XIX, lo ganancia 

extraordinaria en los paises más desarrollados se originó en 

la diferencia entre la taso de ganancia existente en éstos y 

lo vigente en los colonias. 
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del capital en .lá'' perff,eda _ producto_r,a 'de· materias p_rimas, 

alimentos y biene·s''.'·'suiituários e~'~ 'considerablemente más baja 

que la presente;'Einifá · i~_dust-rla i~s~da y ligera de los 'plli~,es 
metropolitao'os:-</,i,Nr't¿so':nic'ú'~·;, ;d~ Lplusvalia ·en las colonias 

era super;i.éi'r' 'á' 't~.:;;di!·:~l.'o-}:;~~'~1~~-s; __ "met'~opolitonos; esp~cialín~i;íi:e 
en la pro.i'~céióit'-;:Je'~pi:usval.i~ ab~olúta; el valor de la•fuérza 

de trabajo colo.nial; por lá antc'rior ·razón, tendió a caer 'debido 

a lo prese'ncia de. un numeroso grupo de seres -· .. :h-U·m~l\~s no 

integrados al sistema económico en cu'rso. 'Usualmente; en ·-la 

época de auge en el centro desarrollado, los salarios tendieron 

a crecer, no obstante que estos mismos periodos de auge no 

elevaban proporcionalmente los salarios en la periferia. El 

sistema colonial transfirió una 

del funcionamiento social general 

preca~itolisto extraido de las 

porción de ·:los costos indirectos 

del capitalismo al plusproducto 

colonias, Esto permitió el 

aligeramiento parcial 

metrópoli, ya que de 

lo ganancia media de 

de la maso de plusvalin producida_ en lo 

no existir tal circunstancia, disminuiria-

capital productivo. Por ejemplo, ,.-en -lo 

periferia los impuestos locales cubrian los costos. 

administrativos y los gastos de infraestructura. Esto último, 

contribuía o elevar la tasa de ganancia del capital 

metropolitano. Una parte considerable de la plusvallo producido 

en la periferia era continuamente enviada a los paises 

metropolitanos. Tal situación se materializaba en el intercambio 

comercial desigual entre lo periferia y el centro¡ de esta forma 

las colonias y semicolonios tendion a intercambiar determinadas 

cantidades de trabajo indigena o mestizo por una menor cantidad 

de trabajo. metropolitano, En un primer nivel colonial, se dio 

lo producc.ió'n''- y•. transferencia de ganancias extraordinarias. 

El intercamb'io' ·- . .a~s:lgual era un corredor para la realización 

de los me'r~~·nclas. ,,-~5i·n embargo, posteriormente el intercambio 

desigual s~lfa~~·~frtÍ.ó' en lo formo principal de la explotación 

::trdo;0ol~ t.\rlf~~~;~•,.;,d:i '
1
h

0
ub:r::::::óntr;:s::::::i:e tecconnosluó:

0
i

0

co, E:s ~: 
actualidad e,l comino para tal situación, no exento 

anteriores v í'os, lo constituye la tronsf erencia neta 

las 

de 
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capitales. A lo ontes dicho, se.une. el hecho de qu_e_: el prin_cipal 

flujo de exportaciones .de :c~plt_n.les no ,es de l,cs paises 

metropolitanos a los colO-~i}S•; s.~i~o< entre .,)o~-- ._estados 

me tropoli tonos mismos. ,La ''glo bot;i.zacl6~ 11 lic t"u"a1 de 1 . planeta, 

permite pasar la plusvaH~\, p'~~<liii'd.l¡j:;':. ~{pci;t:iil/~'~rii merconcias 

en lo c_éi'~ó •. producido 

y por ~~~erias primos 

centrales, 

paro ser procesadas en 
.. -

;.':.~··· 'nO·l~':, >.1:i' 
'~··:.:.:·· '··.~-l ,. " 

Las condiciones. Ael~ capitalismo, 

lo atrae hacia aqu~llá ,perspectivos 

de valorizoci6n. y raz6ri, _hacia 

la periferia se debe justamen_te_':,;o\'sque~~ital.;proceso se realiza 

:~ i ::::~~::: :: • en Re :~me:etnet,rol~t.tt~~t~ti~~-~~i:ti:d:á t1:ri:: r~: :::: 
en los países periféricos, : ha· sido Ór(g"inado por las necesidades 

que han tenido los procesos ind~:striales y de consumo de los 

países desarrollados. No hay que- olvidar, por ejemplo, el hecho 

de que en el mercado -mundial ·lo hora de trabajo en el país 

desarrollado es m6s productiva e intensivo que lo del pa1s 

atrasado. En la articúlaci6n general, el trabajo socialmente 

necesario en escala nocional es el pleno creador del valor. 

El intercambio desigual conduce a uno transferencia de valor 

(cantidades de.trabajo)".debido.a una no niveloci6n internacional 

de los 

coexistencia ~de 

d-e · gan_ancios. 

a'itas . ._tasas -de 

Esto permite comprender lo 

ganancia, junto con salarios 

muy bajos, e·:s ·decir., .·el -enriquecimiento relativo de los paises 

metropolitanos o.·_,expensas de las colonias y semicolonias, o 

través de los transf erencios de valor que resultan del 

intercambio de cantidades 1le trabajo desiguales en el mercado 

mundial. 

rrv e· 1 n i --, ~T 
l .. ·- ' . '- ~ 
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·<· 

Las diferencias en' los .·~iv¿l~~ d~~~.~1a'r1~ :~on rii&s :un resiÍltado 

que una causa 'en' 'el ile'sarrollo~' de' i~'''e'cónomÜ1 ':hap,:l.talista 
.... ·,;:. '. ·,,'.' .-. '. '-'.>~. - .,;,..? ~· .· -. : .. 't' ;: '. ':-· .. :;:.~·. /-,~;;- ! . .'· :?J~. ·,:: .. ~'.;;: •. ~ ,'·· -: i·..,- . ', 

mundial. Desde el;~ comieñz~ ' 1 de :la'>!iridustrialización, ··:el 

desplazamiento· de,~ifíf":~f.··de. ·. p~}so~,ª~'. h~S1f',eJ;:~.~:~;~c~.~o'·'ex terno, 
provocó la profundizacion del 'proceso ·de•~acumulacion; central 

a partir de la periferia.' ·sé 'réd~jo' e{:\:rílv'éi' de desempleo en 

la metrópoli desarrollada• in:ie~tras que ~'ri la' ·periferia éste 

tendió a incrementárse. Sin e~barg~, i:a1•sf~~a6ión exige matices 

dentro de lo misma· periferia, 'dado "qut:!'~'-'el. ·méncionado proceso 

no significó lo mismo ·para todos·· 'los paises: relacionados con 

semejante desenvolvimiento~ As[, ~en .. los paises considerados 

vacíos (ver capituló I dél p~e~e.fit~ Übro) como Australia y 

Nueva Zelanda, toda la población fue incorporada desde el 

principio en la producción· cápitálista de mercancias. Mientras 

que en otros paist:!á', ~ 'pa'~t~ de nÓ ser iireas vac1as, el grueso 

de la poblaci6n ó;~o'.'vf"vla ·dentro de una producción capitalista 

de merconc·Í~s; '~Efi: l.~ñto reemplazo de las relaciones de 

producción ' ~;r~Cá pltafi~tás p rod uj o e 1 creciente ampo brecimien to 

de la pobliíd'Hi'n'h'i'ati\iá" los que tuvieron que vender su fuerza 

de trabajo a . precios coda vez más bajos. El proceso de 

descomposic':l.6n:"·· ''efe'·;- "formaciones precapitalistos para pasar o 

formaciones merc-~ntilistas, produjo la abundancia de fuerza 

de trabajo y ei é~tancamiento de los salarios. Los diferencias 

de productividad no anteceden 

por él. En las colonias, si 

al copitalismo, son producidas 

existia acumulación de capital, 

dos rubros importantes: a) el pero las 

capital 

mismas se 

extranjero, 

ubicaban en 

b) el capital dinero, invertido en consumo 
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suntuario y no industrial. 

"La misma. lógÍ."c::,~ · expl~ca el .desarrollo _.c~!\t,rastado de 

Norteamérica,: y; A~é-rica, Latina· en• el "·."s gl~,, ~I)(; ' cuya 

divergencia .ha .confundido a muchos historiadores,e.co.nónÍicos. 

La divergencia, por supuesto, no _puede ; ser. e_x~lic~da ni 

por la raza ni por el clima, sino que se de~iva del >' . , 
predominio de la pequeña empresa capitalista independiente 

de mercanclas en la economla norteamericana, e_n oposición 

al predominio de la gran hacienda agrlcola con o sin una 

combinación de las comunidades indlgenas de economla natural 

en América Latina. En el primer caso, la acun,i~lación de 

capital fue 

resurgimiento 

frenada durante largo 

del pequeño granjero, 

tiempo 

lo .que 

por el 
- ·'.L', 

expl~ca 

terco 

_entre 

· .. ,. ···.--,·· - . 
otras cosas por 

naturales, Estados 

qué, a 

Unidos 

pesar 

no fue 

en el 

la nación industrializada 

mñs importante del mundo siglo, ,:X:IJ{_. El alto nivel 

de salarios reales, determinado por el mlnimo de 

subsistencia relativamente alto del granjero norteamericano 

y la escasez crónica de fuerza., de trabajo, conduJ,eron a 

su vez a un nivel mñs alto de mecanización desde el mismo 

comienzo, y de esta suerte, a la 

superior de industrialización. Este 

realidad, sin embargo, hasta que 

frontera le impidió a la clase de 

larga, a un potencial 

potencial no se volvió 

la desaparición de la 

los pequeños granjeros 

escapar a los territorios desocupados cuando era amenazada 

por la competencia, y hasta que la inmigración en masa 

del ejército industrial de 

de trabajo compleruen ta ria 

industrialización. 

reserva europeo 

necesaria para 

creó la 

esta 

fuerza 

rápida 

La particular estructura agraria de América Latina, 

por lo contrario, determinó desde el principio un nivel 

mucho más bajo de los salarios y un mercado doméstico mucho 

mñs limitado. En la fase inicial esta estructura pudo 

haber sido adecuada para una industrialización temprana 
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de productos para 

. industr~a azucarera 

el mercado 

cubana) _o' 

'mundial (por ejemplo 0 ;la 
- .. 

de b_ienes - suntuar_io_s;- para 

las clases dominantes locales .(pór ejempl'o, -la "mnn_ufa_cturn 

de ciertos textiles en América Latina)' en-'.', una- ·escala 

equivalente, digamos, a la 

Canadá.- Pero no hubiera 

industrializació~·ta~p~oni{del 

podido avanzar, e~i~nc~;, hncin 

ln industrialización plena, porque 

agricultura y las manufacturas en la 

la- sepiítación'.'c de ln 

hacienda_ se,' r~ÜÍi~ó 
sólo en forma muy lenta, si 

mientras que la masa de la 

al proceso en expansión de la 

es que de .hech~ .se ·realizó, 

población :1né(~fu~ incorporada 

circul'!ción :de i~erC:'anclas."- 6 ~ 

En lo fundamentál, la 

no ha tenido más que 

diferencia de 'desan·olfo Y/_~roductividad 

cambios formale~-i' - y,,;j~né·i~nin&Ú!J _caso, 

~:~:~~iii~~:~iEZ;~}~?:;.[::YJ~~I~1t?~;~~'.JJ}}l:l'.~~~ 
desigual clásico de materias PÓ.~~-st./~:~Rr~J~~~os alim,enticios 

por bienes de consumo industr.iales;' - -'.-se ha mantenido e 

incrementado. En todo caso t lo:' t'ia.i~ferencia de valor no se ,, ,. ·. •, . 

encuentra atada a un - tipo: pa-rticul-ar de producción material, 

ni a un grado espec:tal" de· industrialización, sino a una 

diferencia en los respecfi~os niveles de la acumulación de 

capital, la' pro'duc-tifidád del trabajo y la tasa de plusvalía. 

Sólo si lleiá~á e· existir tiná homogeneización general de la 

producción- éapitalista -a escala mundial, podrian terminarse 

las fu en tesº - 'q'ue aliméntan 'le ganancia extraordinaria. Ln 

el bajo nivel de los salarios estrechez del mercado' interno y 

locales, ciblignn a las firmas capitalistas del 

desarrolla'ilo __ -- a usar tecnologia de segunda generación 

ccn t ro 

en la 

periferia, 

industrias 

productos 

pueden 

de "uso 'intensivo 

·terminados, que 

existir casos especiales: las 

de fuerza de trabajo que producen 

pueden operar con maquinaria 
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re la ti vamen te bar a ta, En ta.les casos., la .d.ispon i bi_~ ida_'! de 

fuerza de trabajo de poco. precio, : c~a-nd~ es '..~c;,lllpañad~ por Uf]a 

infraestructura adecuada,· permite el su/gf~iéO:to .de ~~·ª industria 
__ .... ,.--'' .- '·"'· --. ,-_ - .. ' _, ___ :·.-.--·- _,. __ ._ .·. -. 

ligera que produce·:· ar'tic.üi;,s terminados para;, la. expo.rta.c.ión' 

los cuales son capilc.es'•;:·d~ e:ompeti~· en :ei: · m'ercado .. mundial; 

constituye lo ariterior·,· .. '..ia·:.maquila internacional. , En general, 

las mercancias produ~idas en la periferia con tecnologla ~ti~~leta 

no son capaces de ofrecer una competencia importante .a las 

mercancías producidas en los paises metropolitano~, Y, . lo 

anterior, resulta claramente visible en el caso de l()s productos 

agrlcolas. Las materias primas producidas con la tecnologla 

más moderna de lo~. ~aises metropolitanos, han hecho descender 

el precio de producción de las materias primes exportadas por 

los paises periféricos y producidas mediante técnicas primitivas. 

La periferia, intenta compensar esta creciente des~entaja 

importando técnicas y maquinarias de los paises desarrollados. 

Así, en el mercado mundial, los paises metropolitanos. operan 

como vendedores de maquinaria y equipo mientras qu·e. los P.ai,ses 

periféricos operan como vendedores de materi.as ·p,rimes, .pero 

en un menor nivel que entes. Esto ocurre debido a qué i"os··paises 

desarrollados, cede vez más, están alcanzando·· un·'·~~;/;;'~·;~~1~~i 
de autonomla en lo que respecta a la prod~cc:¡§n;.";d~i·"~·~·tei;.ias 
primas. En todo ceso, existe una continu11'. t:.i:ª~;·fé/encia de 

valor de una zona e la otra. Lo anterior .::rio,:;(t().ma .en ... cuenta 

el grado de penetración del capitel metropoliteO:o. ·en el capital 

periférico, el cual es considerablemente elevado, Por otro 

lado, mientra~ más se acentGe la tendencia de la industria ligera 

a desplazarse a los paises con fuerza de trabajo barata, más 

se racionalizará y automatizará la 

desarrollados, lo cual debilitará el 

fuente de ganancia extraordinaria. 

producción periférica para con las 

desarrollado, trae como consecuencia 

producción en los paises 

papel de la periferia como 

La funcionalización de la 

necesidades del ca pi tal ismo 

el infradesarrollo de los 

se~tores productivos de los no desarrollados. Existe un tremendo 

desperdicio de recursos productivos, especialmente en el área 

agricola, Como ya se lo especificó en el Capitulo 111 del 

~ ~ \T 
; ·-\l.~ 
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presente libro, se ha creado -·~U}la crecientl! dependencil) perif_érica 

de p rod uc tos al imen Úcios- .- bási~os eón· res'j>e'C:to. ca 'dos paises 

centrales; países que.· antes eran_íexpor:tad'ore's'.; de' determÍ.nridos 

productos agricolas, ahora ·•los•'« impo~Í:íi~'~ ,.''.s~°'- ~·ro,d.Úc~ .'lo que 

::~;:~:: ea~i::~:::~ónextdé:,: 01~=~~:::~~·';·-~::a::s··~t·ú:·u~~:mepcolnaemna ~~ 
mercado interno de los pá1ses·perffé~icos.· 

no 

La realización 

coinciden ·e·n 

de la 

su 

plusval1a y la 

ritmo, volumen 

acumulación de capital 

y proporciones. La 

discrepancia que se da entre los anteriores factores enunciados, .. 
determinan las crisis capitalistas de 

per1odo de auge, se da un aumento en 

sobreproduéción. En 

la masa y en· :,1a ·tasa 

el 

de 

ganancia, además de un ascenso del volumen y del .ritmo de la 

acumulación. En el per1odo de crisis la masá.»•y ·la· ta·sa , .. de 

ganancia declinarán, asi como el 

acumulación, Por tanto, el ciclo 

aceleración y desaceleración de la 

volumen y ·el ritmo de 

la 

la 

industrial consiste en 

acumulación. Durante 

fase de ascenso o crecimiento,_ se acelera la acumulación de 

ca pi tal. Mas, al llegar a cierto-' pun·to se vuelve cada vez más 

dif1cil la valorización de 

El indicador· que señala 

determinado por la ca1da 

el 

de 

la· ~asa total del capital acumulado. 

limite de tal proceso, se encuentra 

la tasa de ganancia. Marx determinó 

la longitud del ciclo industrial por la duración del tiempo 

necesario para la rotación y reconstrucción del capital fijo. 

Es necesario que 

sucesiva, durante 

reconstrucción del 

se realicen 

varios años, 

capital fijo. 

varios 

para 

En la 

ciclos de producción 

que se complete la 

práctica, el capital 

fijo se renovarla completamente después de 7 ó 10 años, donde 

seria reemplazado de golpe por nuevas máquinas. Esta renovación 

de capital fijo explica el momento fundamental en que se produce 

la reproducción ampliada, esto es, el auge y la aceleración 

de la acumulación de capital, La renovación del capital fijo, 

implica su renovación a un nivel de tecnologia más alto. Los 

intervalos durante los cuales la acumulación se traduce en un 
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simple aumento de la 

van siendo .. cnda .. vez 

producción sobre 

míis cortos. Un 

la base técnica ex!stl?nte,. 

cambio;, cuali.~ativ~' .e.n. tal. 
' "~. ' . -_' '. - . . ' . . - --' 

sentido, ·suele ocurrir cuando hay 

del 

una renov.aci.ón :,,iu.i!.damentnl 

de productiva o 

vez 

la tecnología 

implica ·un cambio 
capital,Üjo,:;;~,p,, q~e -~ su 

en ;1a .. :•iJ.·r.cié!tic'f:!-vidad~ del 

innovación.· tocrio'1óSi6~ .radical, 

cualitativo 

trabajo. Cada de, 

constituye 

de capital. 

un 

período 

periodo de 

Estos saltos 

aceleración re pe~ t in~ .de 

cualitativos a nivel 

ácumulación 

tecnológico, 

pretenden frenar 

Sirve, por otro 

la declinación de la tasa general de ganancia. 

lado, para crear una reservo de fondos de 

capital, lo que permitirá lograr una acumulación adicional por 

encima de la reproducción ampliada, logrando con esto un 

mejoramiento de la· tecnología p·roductiva. El razonamiento 

expuesto sirve. para explicar el que durante algunos .años no 

se produzcan los cambios cualitativos a nivel tecnológico, debi~o 

o una ca ido prolongada. de· la taso de ganancia; por su p~rte, 

solo el incremento repentino en la fose de auge d .. e la 

reproducción ampliada del capital, puede explicar la invl?.r.sión 

masivo de capitales excedentes, provocando a su vez los .cambios 

cualitativos a nivel tecnológico. Sin embargo, cabe exp.licor 

los factores que hacen posible un aumento repentino de ;a cuota 

general de ganancia. En efecto, la penetración masiva de capital 

a los paises con una baja composición orgánica; un a.umento en 

la intensidad del trabajo que pro·voco el rápido incremento de 

la taso de plusvalía; la.caído brusco del precio de las materias 

primos¡ lo reducción del •tiempo de rotación del capital 

circulante como resultado· del ,perfeccionamiento de los sistemas 

de transporte y comunicac~óii. Lo manera de lograr una revolución 

tecnológica. ma'siva.··· f:; universal. es o través de la elevación 

de la tasa general• d1i · ganancia; los aspectos anteriormente 

mencionados· se :'enéuentran inmersos en tal situación. No 

obstante, una trons f o.rmoc ión general de la tecnología productiva 

generará uno significativo elevación de la composición orgánica 

del capital, lo cual derivará más tarde en una ca ida de lo tasa 

de ganancia. El descenso de esa tasa general de ganancia, se 

convertirá en un obstáculo mayor para emprender la siguiente 

' • T 
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revolución tecnológica.: ,c-__Estas __ mismas_ dificultades _para la 

valorización- d~ los cap.itales-, ·11eva··,·al :surgimiento de capitales 

ociosos. Al llegar a os~~ ;u_r~~'~ ;¡, sólo la elevación de la tasa 

media de ganancia debi'do ;-a- c:ón{icionés específicas que impulsen 

tal proceso, deterllli.na"rfi':,;¡v~··.;1:.capital ocioso sea.- atraido 

masivamente a las nuevas·· ---~-~{eras de producción capaces ; de 

desarrollar la nueva tecnologia básica, El proceso ai:ites 

descrito no tiene una duración cíclica de 7 ó 10 años, sino 

la sucesión de períodos más largos, de aproximadamente 50 años, 

Estas ondas largas del capitalismo, funcionan a trav_és de_,_la 

articulación de los ciclos clásicos. En una fase de ·expan:iión, 

los períodos de auge cíclicos serán más largos y más inte_ns'ivÓs, 

las crisis clclicas de sobreproducción serán más. cort·as y 

superficiales. De manera 

en ln que la tendencia 

periodos de auge, serán 

inversa, en las fases de la _·anda larga 

al estancamiento pre_yalece." _.sobre ·1as 

menos febriles y más ;-:b~e-.v~·á'.,_ iÚentras 
,. . . .. ~ ... 

que los períodos de crisis clclicas de s?br.~.l_'-f,~d_u_cción serán 

mí1s largos y profundos, Ernest Handel,- propon.e" la siguiente 

pe r iod i zac ión para las ondas largas del c~plt-~lis~o-: 

11 l) El largo período que va ·desde_ fines del sigl,o XVIII 

hasta la crisis de 1847, caracterizado básicamente por 

lo ampliación gradual 

manufactura impulsada 

ramas importantes 

industriales. Esta 

de 

fue 

de il manufactura il 

la 

tl vapor a 

industria 

la onda larga 

la mayoria de las 

y de los paises 

de la revolución 

industrial que alumbró el capitalismo. 

2) 

de 

El 

la 

largo periodo 

última década 

que va desde 1847 hasta principios 

del siglo X,IX, caracterizado por el 

surgimiento y expansión de la maquinaria con motor de vapor, 

como la principal máquina motorizada. Esta fue la onda 

larga de la primera revolución tecnológica. 

3) El largo período· que va desde fines del siglo XIX hasta 

la segunda guerra mundial, y que se caracterizó por la 

aplicación generalizada de los motores de combustión interna 

y eléctricos en todas las ramas de la industria. Esta 
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fue la onda larga de la segunda revolución .tecnol_ógica, 

4) El -l~rgo periodo que empezó en Norteamijrica ,·en 1940 

y en otros paises imperialistas en 1945-48,_ caracterizado 

por el control generalizado de las máquinas por. med_io -de 

los aparatos. electrónicos (asi como por la .. intro.ducción 

gradual de la energia atómica). Esta es la onda larga 

de la tercera revolución tecnológica," 6 ~ 

JÜrgen Schuldt 65
, expone la siguiente periodización de las 

ondas largas del capitalismo: 

... 

Rev. Años Onda Recuperación Auge Recesión Depresión 

Tec, Larga 

lra. 41 1787-1827 1678-1800 1601-1613 1814-1827 

2da. 58 1826-1865 1828-1842 1843-1857 1858-1869 1870-1885 

3ra. 53 1886-1938 1886-1897 1898-1911 1912-1925 1926-1938 

4ta. 57 1939-1995 1939-1945 1946-1965 1966-1973 1974-1995 

Sta. 77 1996-7777 1996-1002 2003-2077 

A su vez, según Handel, cada uno de los periodos largos puede 

ser subdividido en dos partes: la fase inicial, en la que la 

tecnología experimenta 

producir toda la nueva 

una revolución, 

maquinaria para 

cuando es 

los nuevos 

necesario 

medios de 

producción. Durante esta fase, ocurre la elevación de la tasa 

de ganancia, una acumulacián acelerada, un crecimiento acelerado, 

el aprovechamiento de 

acelerada del capital 

los capitales ociosos y una obsol~scencia 

fijo, La anterior fase es seguida por 

una nueva, la segunda, en la cual la transformación tecnológica 

de los mecanismos productivos continúa desarrollándose, siendo 
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reemplazada a nivel cuantitativo,:'· 'Al .. 11,egar a .este, punto,· se. 

procura obtener una nueva·· maqilin_oria ···ampliomen.te··· distribuido 

y adaptada a todas la.: ramas '·'de>,la':econoniia. )P·Ó~t.eriorinente, 
tal expansión se diltiye,; .. · ·'~~~~celerando la aéU.;ulación y 

a limen tondo el creciniÍeií'ft;i;;".ieí: · ~a6i t-~~- · ~-~:iJos~ ;· ;,;: En' .genera 1, 

los ondas largas si ·~e\ ~-rt'iÍ:ulan• - a:· los ciClos económicos 

clási'cos, pero no ~xilc~ime.n.te';· Durante una ·fa;·e· de expansión, 

los periodos de auge »cfc-li.éos. serán· más largos e•-intensivos, 

mientras que las crisis·· ciélicas de sobreproduc.ción serán: más 

cortas y superficiales. Por el·· contrario, en la fase •de· la 

onda larga en donde la tendencia al estancamie.nto prevalece¡ 

el periodo de auge será más breve y menos inten~o, mientras 
' .. 

que los períodos de sobreproducción, serán:. m'ás largos·- y, 

profundos, El movimiento de las ondas largas puede ser atribuido 

al mercado mundial y su expansión, o a -la elevación ~e lo 

producción y de su magnitud. En realidad, el problema planteado 

hace referencia a la producción y acumulación de plusvalía- y 

no tanto a un aspecto de apropiación monetaria. Así, en los 

periodos de desarrollo capitalista, las crisis son breves y 

superficiales; 

superficiales 

de cincuenta 

mientras que durante 

y especulativas. Sea 

años o ciclos menores 

los 

que 

de 

períodos de auge- .son 

existan ciclos. mayores 

diez años, eL 'carácter. 

y duración de 

del 

los mismos, estará determinado po~ la adquisición 

y ~oriti11~;ril:és, el 

y los cámbios que 

por parte 

descubrimiento 

capitalismo de nuevos paises 

de nuevos recursos naturales, 

puedan darse a nivel sociohistórico en una formación social 

específica. Sin embargo, 

entre los ciclos clásicos 

no existe una explicación monocausal 

producto de lo renovación del capital 

fijo y las ondas largas del capitalismo. El ascenso y descenso 

de los últimos, se- ·encuentra determinado por una multitud 

factores, muchos de.•·ellos~ exógenos; 

mercado mundial '•y :el precio de las 

papel primordial en el proceso, 

la expansión vigorosa 

materias primas jugarán 

de 

del 

un 

sobre todo, en un sentido 

circular, Asi, el ascenso de una onda larga inducirá la 

necesidad de expltitar nuevos paises y nuevos mercados para vender 

mercancias y obtener materias primas. Las fluctuaciones a largo 
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plazo _en_ ln __ tn~rn general de_ ganancia y_ las - inf~uenc.ins _d_e ·,_las 

revoluciones--tecnológ-~cas- en el' volumen -Y valor. del-.capltnl 
. "·'· .. ·,·,. ···, 

fijo renovado· influirán- de manera determinante en el,._c_r_eci1niento. 

de 

no 

una on_da larga, - No obstante, los movimientos de lo,s, p~,ecios 

resuÍta~- ~n indÍ.cndcir confiable para determi_nar,·un cr;;c'ilD-iento 
' ,·· ·:, ,. 

los indicadores más convenientes .. para En' realidad prcib_ablé. 

tal efecto resultan ser la producción industrial en --su __ ._ conjunto 

y el desarrollo del comercio mundial, De es_ta :__form_a, se 

producción capitalista mundial y, 

la expansión del mercado- mundial. 

abaratamiento del 

expresará, por un lado, le 

por otro lado, se verificará 

Tal situación generará un 

constante, acelerando el ascenso de la tasa 

-cnpitai "fijo" 

de' plusvalía, 

desencadenando un crecimiento de la tosa general de ¡,n~ncia. 

"A principios de la última década del: si'glo pasado, 

los factores desencadenantes de la nueva (,:íí_-da ,-targa de 

expansión fueron el impetuoso 'movimiento· de __ ·.:,·exp-ort'ación 

las colonias - y 's~mi~olrinl~s y, el de capitales hasta 

consecuente abaratamiento de ll's mO:t~~iii~::,;;:J>rimas•.: que, 

similarmente, condujo a un marcado ~5:t~.~l!~~o~oid~~\ la~; tasa_ 
en los países imperialistas ,',\éEsJ:<i~·_liizo:; pósible 

revolución tecnológica. un~'.,,c~I·tÍ·;:?~t:i~~s~ ~º~tos 
fijo y uno pronunciad~-: a~e{é"r~~-:1.qri' d~l _ ~iempo 
del capital en -senera1:,:- En: -otras - ¡í'alnbras, 

de ganancia 

la segunda 

del capital 

de rotación 

otro incremento de gran envergadura en la masa la cuota 

de plusvalia y de ganancia, 1166 

El eslabón fundamental que conecta los ciclos económicos 

con las ondas largas del capitalismo se encuentra determinado 

por la tasa de ganancia que experimentan los procesos regionales 

y globales, El flujo y reflujo de las ondas largos no son el 

resultado de la escasez o abundancia de dinero. La tendencia 

expansiva del capital, determina el incremento temporal de la 

tosa media de gnnancin ocasionando una onda larga ascendente; 

endiendo del nivel de rotación del capital, el ascenso o .-------~-TIJ 
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descenso de la cuota media de- grinancia--devendró ·en• un elemento 

resultante de tal ·tenderic-ia' expan_siva_. El desarrollo- ulterior 

de las fuerzas productiv~s, determina el incremento y renovación 
1 

de la tecnologia productiva fundamental; la lógica interna del 

capital, para no· romper el ciclo, necesita contrarrestar la 

tendencia decreciente de la cuota media de ganancia; el 

capitalismo periférico juega tal papel en el contexto general, 

EL DESARROLLISMO DE LA CEPAL. 

Según Ruy Mauro Marini 67
, sólo se puede hablar realmente 

del surgimiento de una corriente de pensamiento original y 

estructurada sobre la problemática latinoamericana, a partir 

del afio 1949 con la divulgación del Informe Económico de América 

Latina de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), 

de la Organización de las Naciones Unidas. La importancia de 

ln teorización que comienza en los afias cincuenta, reside en 

la novedad de algunos de sus planteamientos y en la gran 

repercusión que alcanzó en el ámbito académico y politice en 

diversos paises de América Latina. 

El economista argentino Raúl Prebisch, junto al brasilefio 

Celso Furtado, el chileno Anibal Pinto, el ·también argentino 

Aldo Ferrer y el mexicano Victor Urquidi, conformaron el grupo 

de intelectuales que generaron les. ideas ~rinci~ales de la CEPAL. 

La formación académica de este grupo era ···de corte keynesiana, 

con un apreciable dominio de·.· la ··.economía política clásica. 

La CEPAL constituía una agenci·a de•.: ·difusión de la teorla del 

desarrollo propuesta en Estados .:::Unidos y Europa al finalizar 

la Segunda Guerra Mundial 68.,_ ._Esta ·tcoria buscaba explicar los 

elevados desniveles de desarrciiici que existían entre los paises 

industrializados y los pais~s---~"úbdesarrollados, El planteamiento 

teórico-interpretativo generado en los paises del centro 
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desarrollado¡ __ se .,difund_iÓ,--a -través de diferentes -organismos 

gubernamentales;· _univer_sidades, centros. de_ investiga_ción y 

agencias inte.rnacionnles. El planteamiento central de la 

interpretación . cepalina, se basa en la idea de ·que el 

subdesarrollo constituye una etapa inferior .al desarrollo pleno. 

No obstantei este Gltimo seria algo accesible a todos los paises 

que se empeñaran en crear las condiciones adecuadas pa_ra tal, 

El aparato productivo se clasifica en tres sectores: efecto. 

primario, 

de uno de 

un pais 

secundario y terciario. Dependiendo de la prevalencia 

los dos primeros sectores, se podía inferir. cuándo 

resultaba desarrollado o subdesarrollado. En este 

sentido, el concep,t,o.de subdesarrollo se 

pre-industrial. El subdesarrollo seria 

al desarrollo económico pleno, cuando 

asimiló a una situación 

una situación previa 

se ~ubiera completado 

el desdoblamiento sectorial, en donde el sector secundario 

ocupara un lugar privilegiado en relación ai sector primario. 

Así, el despegue o take off provocarla las condiciones para 

iniciar un desarrollo autosustentado. El -pensamiento social 

de la época se vio influénciado por interpretaciones como las 

de Walt Whitoian Rostow en su libro Las etapas· del crecimiento 

económico:- un manifiesto-- no: comunista (1960), en donde el 

mencionado autor ubico, segGn el nivel de desarrollo, el grado 

de madurez.· alcan_z.ad·o ·por una sociedad·.· Par~- él', existen cinco 
.. ,. ·.· .. ·.'·.·,•:, _. 

categorías, o etapas de desarrollo: a)• la, sacie.dad- tr,adi_c(o_nal,-

b) las condiciones• previas para el impulso"inÍ.dal, c);'~
1

1.'.'i.m~~l~o 
inicial, despegue -o take-off, d) la- nÍ~r,c~~.%rf;tfª;:~~:I;tÚ~~'K~J~i-~ 
e) la era - del gran consumo en mos'ii'; \-Lá_:·primera?Set'a'.pil'i~J;o<.sea 

.. . , . . - ·.. ··. ·: . --- . -~ -; .. '.- -.. _·: {;: /;·r~:-~:~~~~;;:~:0j. _:__:~;~~~:i·~·\'ii~~:E-_,;:: .. ~;;;;-:,c4[_ '.·. 
la sociedad tradic:l.ónal, es· aquella .. cuya :·e~tr1fctíir,_nj;:se~i_clésar rolla 

. .. -·. -._·: .. . -._ ,_ -.. ':· ·;.\ _··---;'.···,·.H .. ::-~~-',-.~:;':>¡·;~'-.~::.~:~Jr1i.~',~-.\;_;~~-~~-;:-.t·\_:·<~---- _:. -
dentro de una serie !imi~ada d~:-fu'!~Jones•'de;'1-clPt;!?,cl,u~s!-_11n;~bn_sada 

:: ~:n:::~~in ~a 1as·e::::~ca~tapp:? :;;~~~;,,,,,,'·~~i~f;~~t~~li~:::on:a~:: 
condiciones previas; ·abnrcá ac_•·las' soc_~ed1lde~~¡.-_qUe/se,".hallnn en 

proceso de transición hacia el' 'iníp~íiJ~-\~/in'i'cTn·~. La tercera 

etapa o impulso inicial, 
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intervalo en_ ~donde se_ :superan ·1os ·,_viejos 'obst_iiculos y 

resistencias contt'ários ·a un crecimiento_. p_ermane_nt~-¡ ···e·n ésta 

etapa la fuerzas que'.-.prómuciven·· la actividad ·modernri- se expanden 

y llegan a dominar bueria ,;~rte de la sociedad¡ .cr~i::en co~-::'rapidez 
nuevas industrias lo 'cual. ~ra~ una mayor expan~tón-;ilri~la~ zonas 

urbanas; 

encuentra 

se multiplic'an '~los 

determinada 

empresarios•- La - ~uartn· ·fase; se 

largo 

sostenidos, es la 

por- un 

marcha hacia la madurez, :en donde 

progresos 

se busca 

hacer extensiva la tecnológia moderna .al frente de toda la 

actividad económica; se acelera el desarrollo de nuevas 

industrias y se nivelan las miis antiguas¡ se pretende alcanzar 

la madurez, enten~!dJ! ésta como una etapa en donde se empiezan 

a desplazar las primeras industrias que propiciaron el impulso 

inicial, y en su lugar se comienza a utilizar los elementos 

más adelantados de la tecnologia. La quinta etapa, o sea la 

era del gran consumo en masa en donde los sectores principales 

ya se han dirigido hacia los bienes y servicios duraderos de 

consumo; el surgimiento del Estado benefactor constituye una 

manifestación ti pica de esta etapa, los recursos de 111 sociCdad 

tienden a ser canalizados hacia la producción de bienes.dur~deros 

de consumo a la difusión de servicios en gran escala. En 

general, las cinco fases del desarrollo humano señaladas por 

Rostow, poseen un carácter subjetivo y arbitrario. :Es'- verdad 

que fue arduamente rebatido, mas su idea de - . fo_ndo ·.!labre: la 

industrialización, logró tener gran ca~tld~d de seguidores·, 

La escuela cepalina no fue aj en·a, g_uar.d:O.n~.o las distancias, 

a tal proceso. Su insistencia· en l'a-t.:·.;¡·¡;¡fern:l.zá~ión de las 

sociedades latinoamericanas, teniendo -len:<~uen~a 
de desarrollo vigentes en los 

una 

una 

un 

serie de situaciones que 

situación de 

sector moderno 

dualidad en 

(industria) a un . sector 

donde se 

tradicional 

opondria 

(agro), 

No obstante, una de las aportaciones nótábles de este pensamiento 

se encuentra en la idea de que el desarrollo y el subdesarrollo, 

son partes constitutivas de una misma realidad; realidad 

diferenciable en términos cuantitativos, y subsanable de manera 
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evolutivo. Asl, el subdesarrollo se _definirín __ a __ tr_avé~_ de uno 

sC!rie de indicadores: producto real, grado -de -indust'r_ia'lización, 

ingreso per cápita, índices de alfabetización -Y----~:sc~l~ridad, 
tosa de mortalidad y esperanza de vida, e-tc.---;-Como-·;-lo'~-;-a'nteriores ,. '· .. "' . __ ,."_ ,.,_+,,,,,,. -

son e 1 emen tos de cor te dese r i pti v6 ;-- :-ca re'c,en. -:-;de;_-_-_ chal_idad es 

C!xplicativns dado que n partir del _examen'. d~ --las cTfi'~~ se llega 

n relaciones monocausales y circulai:-es¡- fundam~n~almente, en 

un solo nivel espacio-temporal de abstrocció,~_. a __ - pesar ;,de su 

historicidad. 

Raúl Prebfsch, comenzó lo madurac_ión- .del esqu_ema 

centro-periferia, jurito con la idea del detei:-ior~~e los_ t~r'minos 

de intercambio por los anos de 1932 a 1943;- posteriormente, 

cuando fue Director del Banco Central _de la República Argentina 

bajo 

Puede 

el gobierno de Juan Domingo. 

que Prebisch haya tomado los 

Pe'rón; continuó 

términos centro 

tal 

y 

proceso. 

periferia 

de Werner 

1944 o en 

Sombart, y 

1946. El 

que lo haya 

hecho es que 

u_sado por primera 

la concepción del 

vez en 

sistema 

centro-periferia aparece definida_~¿dherentemente, a pesar de 

haber sido mencionada antes, en el ano de 1949 y 19?0. Las 

más tempranas 

surgen de la 

doctrinas 

experiencia 

y convicciones económicas de 

de un dirigente. del llaneo 

Prebisch, 

Central de .. , ..... 
la República Argentina, enfrentado a problemas moneijr'ios y 

de importaciones de muy difícil solución. Se per_cibe c·an;'~i~}ida_d 
el intento de comparar la experii;ncia _ argentina _co11 1-Bf;;-;\_ritras 

economías latinoamericanas o subdesarrolladas, y --de'.tllr;-,slit' a_si. 

a generalizaciones sobre algunas tendencias .y- 'p'rol>Tem~'S.:: que 

:: re::" ::: :: r:~mu;:: ~iscChomocr:aía ha fiVmde0me:~;~~~~::i"º~~:;j,~-~~-€~t~:• 
neoclásicas, mas con el pasar del tiemp~ ".tendió crear;, un 

: i sdtuedmaas, d 
0

::: r eim:: ~=:ª:e 10es~c:::~:::~ ºCt:¡s,~bH~Ef¡~if~~t5~0.~ 8 : ~ 
: :sac:rpoa~ 10 té:: i e:: r:: t: :~:: :: t epoprr od:n}t{v\~:~~:;1,~ti~:J1::.p:s~: ::: 
técnicas precedentes 
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En su sistema, el concepto de productivid_ad _concierne,_:~l _esfuerzo 

humano Coda vez menor _que se Í"equier-e para producir una mismo 

cuantia de bienes servicios ,-Úacia's _al au_mef!tO ·'del- ca'pital 

en bienes físicos. en_ los_ cuBl~s se -~~ndentran' las .inn°'vaci~_~és 
tecnológicas, así como de1;:.cap:d::;{1f que se ,inviert~ '.'!!n .··':10 

formación humana. Paro él, )é~~:e'..,.Ú~_imo será <.el).;,c~'pf~al 
reproductivo; el no reprodücti:'o ~erli el que se,. _encuen.tra 

destinado o aumentar la eficacia. EL desarrollo i'atinó~in~f::Í..c~no 

: :·::::: ~ ·~:: :: ::~. :~:'.:·:' ::::: :~~~~, ::: :: 
1 

,~~,:·irf:~l:i~~¡~~]~E 
del desarrollo consiste fundamentalmente en crea'r- ;i'ás·;:_éo~(li'gf~-nés. 

propicias para asimilar con celeridad la,_)fi¡ra.,;it¡:~~~~,~~X:g~-~~.i.( 
De esta manera, el desarrollo periférico/,:•,se · <·•·enci:íritra-r1o· 

caracterizado por la irradiación y pr;opagación,;1':'désd'i!''-~~cfs centros 

desarrollados de técnicas, modalidl\des. d~;. c~ri·~~iiio;~)' ,~~~~-~ ;foX:'!1ªª 

culturales, ideas, ideologias e instituciones, .en ,un~:.e-s't:ru1ct~ra_ 
social diferente, dodo que el centro exhibe hom_ol!e.ne_idod_ 

estructural mientras que la periferia exhi~e heterogenei~ad __ 

con formas socio 1 es preca pi tal is tas o semi ca pi ta lis_t_as __ ; _: La_ 

posesión de bienes tecnológicos, no indica uno densi-dad · 

tecnológica. Asi, los bienes de capital se pued_en i~~o/~'ar_ 
en los paises en desarrollo, pero la densidad tecnol~gi_C:ª•.• .tiene 

que formarse 

especialidades 

gradualmente; a 

o conocimientos 

el crecimiento de la población 

al proceso similar que se dio_ 

veces, sólo pueden impor.t~rse 

aislados. También observa, qu_e 

latinoamericana resulta·- superior 

en los paises centrales cuando 

éstos iniciaban su desarrollo, dado que el descenso de la tasa 

de mortalidad se dio mucho antes que la disminución de la taso 

de natalidad. Esto última idea,_ será persistente en el 

pensamiento de Prebisch, Para él~ conforme la técnica productivo 

moderna aumenta la productiv(dad_, -_se necesita proporcionalmente 

menos gente que antes para atender el crecimiento de la demando 

interna y externa de productos primarios. A medida que disminuye 

la proporción· de gente ocupada en la producción primaria, tiene 

que aumentar la gente en otras ocupaciones, como serio el coso 
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el .:come.rcio.• .. y .los d'emiis 

servicios. Sin embargo, este procé'so· requiere .de!:un. buen margen 

de tiempo, dada la gran proporción ·de fuerza .. de trabaj(). ocupada 

en capas· técnicas de muy baja productividad. Como• es 

perceptible, el uso de nuevas tecnologias en la ind~s¿ri~.resulta 
fundamental para lograr un desarrollo ascendente. Pero,:requiere 

un monto de capital que no corresponde con la capacidad de .ahorro 

de los países de América Latina. En general, l.as actividades. 

no son suficientes de exportación 

incremento de la población activa; 

para dar 

incremento 

ocup~ció.n • al. 

pródiúito ., del 

crecimiento vegetativo y del sobrante provocado po.r ·~i· :e.le~.ental 
progreso técnico .e.n. la producción primaria. La tenencia ... de 

la tierra tiende a frenar el desarrollo de la ihdustria~ · 

En la concepción del esquema centro-periferia·,. él,, término 

inicial usado parece haber sido el de centro ciclico' principal, 

donde pretendía vincular los movimientos de ·los pre'cios"·de'.~· las 

exportaciones de América 

Posteriormente, pasó a la 

Latina con 

explicación 

el 

del 

ciclo '··'económico. 

comi>.;<\~fi,~~ ~o .de 
tales precios, ya no como ciclos sino como te'nde'í1C:'i'os.·'éa>.·largo 

'"··' ., • -•• > --.-.- • 

plazo. Los impulsos de expansión cíclicas:. éror~:. séguidos 

periódicamente por mciviniieritos de contra'cC:'ión~· ''Á•i:fos«;'cé'ntros 

les correspondía un papel áC:tivo~. á la pe~Ú~~i~'.ü·~.,J·~~C'i>clla'sivo 
en los movimientos ondulatorios de 'la· econcimfa:C.: ia •:"reacdón 

periférica en la fase 'lle'sceridente del ciclo, c'cintribüia. a la 

recuperación de la ac ti v id.{d dé los cen i: ros, dando lu'g~r a nu.evos 

impulsos. 

ti pica 

Para él, el "movimiento ciclico representaba la forma 

de crecimlén~o de la economlá capitalista. 

Posteriormente, prete.ndió dar a ·este concepto·· un alcance miis 

amplio, aproximándose al esquema centro-periferia. Ya desde 

1949, Prebisch explicaba que el progreso técnico es miis acentuado 

en la industria que en la producción primaria. Según la teoría 

clásica, la relación de precios debería mejorar para la 

producción primaria, y sin embargo tal relación ha sido adversa 

a la periferia; a pesar de la declinación del descenso de los 

'I'FC'iC' (ir~¡ 
• ,., •JJ ,.) . \Jl' 
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costos provo_c_a_dos _p_o(: el _aumento de .la,:~·pr_o_du_ct_ividad en <el 

centro. La téorla clásica ··del comercio_ internacio'naí'-'. tomando 

en cuenta el __ ·· prini:-ipio de · 1as· ve·nt'ajas compa~iÍt.iv~s',:., postula 
· .. '.:·· :.,·'.-' ,: .... -::··: 

que cada pais' débe especializarse en la; 'p_roduéc_ión,.,'cle ·,'·IÍienes 

que pueda lóg'rai" Óbtener - en base a una ma;or-;- p~b~~c-tl.vidad, 
la misma que se encontrará determinada por ·la fért{Údad del 

suelo, la d.isponibilidnd de recursos minerales, etc. En la 

medida en que esto se haga así, las transacciones internacionales 

serñn de amplio beneficio para los paises participantes. Sin 

embargo, 

el índice 

la CEPAL demostrará empíricamente, teniendo. en cuento 

de los términos de intercambios de 

de 1870 y 1940, 

mercancias 

calculado a 

del 

base Reino Unido entre las décadas . ·-
de precio CIF paro los importaciones británicos,- y FOB para 

la exportaciones, el deterioro en el comercio internacional 

del intercambio entre paises exportadores de productos 

manufacturados y los paises exportadores de productos ~rimarios. 

Llegará a afirmar que tal tendencia propicia t~an~ferencias 

de ingresos de los paises subdesarrollados a ·fa_vor de los. más 

desarrollados. En lenguaje marxista¡ serla una• transf~~encia .. , . .. ..·~ . . ' 

existencias ·_en. ~-é)." .:.centro 

el traslado •de :.;;~a} ~}~~-i.ón 
valor. La acumulación de de 

desarrollado, se ve aliviada por 

hacia la periferia; mucho de esto se-· ve .:claraménte .. •.;dibujado 

::on~:sía:ucpe:r\v;ésri::;~lua::onúelsti::.n:::rt~:ti::~~~!'{e'J~ii~i~;o· 1 :: 
los términos de intercambio se debe a• - que el méri:ado .mundi,al 

confronta a paises 

primario-exportadora. 

su sector industrial 

industrializados. 

Estos últimos, 

con 

al 

o manufacturero, 

·paises 

no haber 

de economia 

desarrollado 

no se encuentran en 

capacidad de producir tecnologías y medios de capital capaces 

de élevar la productividad del trabajo. Al mismo tiempo, la 

inexistencia de ese sector limita la expansión de la oferta 

de empleo, llevando a que se registre en el sector primario 

una fuerza de trabajo excedente, lo que dificulta la elevación 

de la productividad y reduce su precio, en este caso, salario; 

esto también origina la formación de mano de obra excedente 

en el sector servicios, donde genera similares efectos. Así, 
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los bajos salarios de. los econ,om1.as/s.ubd~sarr<>,l~.ªdll~.• frenar1on 

el progreso técnico y; no •.permitiC.ían<la''. e.:tP.ª.'.l~ió.!1/Y activación 

de su mercado inte~no'. , Por: el' con_tra'r:ici,' ~los po1ses 

¡;;~~~;;:~i::~~~{;I?~i~J/i:iltqf ~tl.f í'!Ff i%~;~~~::¡~ 
del trabajo en la .• producdón-:/:;y&'<él;c,:im¡íaét·o:.;,.de.·:1os. salor.ios en 

. ·::- -', ~:·:·,,o ',··\~J¿,·M. . , '·,;~'.'0<:.;:~;:•.'~;:'i':·--~-'.,'.~·1·{'¿·' ·~·-t~:".~:"";;:r /'.\::'"" /<;•·:·:e - , 
los costos. :El:- alza ,•,:dei•.il roduc.t·ividád·: .. no·:'.ser1a·. transferido 

'.~:::~;~;i~~:~;}~~po~d~e¡•r~iio1111~l~a~s~f.f ~!/t~\~:?::;~f ;;~ 
determinante . el . ;'~;:de;.: organizaciones. dé los 

trabajadores, 'mlís ele\iá.j~;·}ri' el centro y muy d~so!°g!ll\iiada en 
·~.-<:·{ :·~;_-:·i· -·. t 

la periferia. De esta• manera; ,el nivel de organi~a~ión de los 
·:?:·.'' , ' 

trabajadores cuenta 'mucho pero ·-también el .sobrante .de población. 

Este sobrante, seria ocasi'onado. por el ,le.nÍ:o crecimiento de 

la demanda y el moroso aumé.nto. de ],a _pr.o~_uctividad en las 

actividades primarias/·_ ':Tal iósuficienc.io djnlimica impide que 

los salarios suban'. paralelamente ;al Elume11to dé la productividad, 

por lo mismo la prod'~tci6n :pr.imar,ia~;~iel:'de parte de su progreso 

técnico. En los -pa1ses · .• indu~t#alizi~6~ lo escasez relativa 

de mano de <i b r ií :>y, .·la fu e r t~ éir &a'.n i_~lá 6, •. -ie":ólne;v"·:as i nldoic aplr opdeurcmtiitvei d qa ud e• 
los salarias·· ;.a'.~~i.end~n . ,conf~~~~--Vse.; 

;_, · .. ::::~;·. ,;''" :.:··. ,-.. · .,;_<,> ')> ·: .... 

Lo ide.e d~~ vin;~'ulá~ i~o~;, iriovim:Í.ento~(de los precios con el 

~~:~:siedc~0ci~ 6qm;<!c 02?; ~f }jn8i~otf!I~f lé~{-'. :L~; ::::::::: q::n s:: ::: 

teniendo los ~:ipo~~~cione;~-p~i~eriis cuyos precios fluctGon 

con m6s intensidad que los; de .·los bienes finales por constituir 

la primera etapa én el proceso productivo, servirlí de soporte 

poro insistir en el modelo industrial, 

La orgumentoción de lo CEPAL aobre los ciclos económicos, 
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no 

en 

se 

sí 

encuentra· des.tinada .:·a ... profundizar en el .. tema 

mismo; :~irio. a 'si;n~ar: ·las : bases. inlnimas para 

del 

el 
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ciclo 

examen 

efectos';. de:· las ':fluctuaciones. clclicas .en la 

y en especial ·sobre. :1.a .'·desigualdad ,.entre su nivel 

de los periferia, 

medio de 

ingreso y el. ·'de ·.·.los centros. industriales.. Las fluctuaciones 

ciclicas se. caracterizan P.ºr. la discrepancia entre la demanda 

y la oferta global del 

un determinado periodo 

de equipos. Tal exceso 

producto 

de tiempo 

terminado. 

se dé un 

de demanda 

existencias, sino también sobre la 

presiona 

capacidad 

Supongamos que en 

exceso de demanda 

no sólo so.bre las 

instalada . de .. las.· 

ramas industriales P.roductoras de maquinarias. s.up.ongl!lmo.s qu.e, 

los nuevos empleos y un. mayor ingreso, elevan la ·deman.~a de 

bienes de consumo e intermedios. Es.t.o. 'pr~s:i.'~ria: ~·¡;·b·[;~ •{a 

capacidad ociosa de las máquinas instaladas·. . Esta 'e'a.:.'1a 1·.;Jl!~:e 
ascendente del ciclo, en donde hay un exceso .·de d·ema'ndli°::.:.q~e. 

. . _. ': . :.-" , ~ - '.:i·'' , . "'· 

se refleja en la disminución de las existendns y que·~~l>.one,.e,.n 

tensión la capacidad productiva. La estimula pero~' eri un 

determinado instante, esta tendencia expansiva se .. i·ri.vt~·r.t.e,· 
debido a que los planes de producción resultan' d~~J:~'i¡'Íl'o 

:::~~i::a:ar~n u:: 1:::::ac~~:n 1

d

0

: 1:

1

::::nddae d: 0:~:;~~::·~)1J!~~·~~~f~·: 
lo que se extenderé a la oferta. El nivel de actividod);iun¡fieza 

,-_ ;~~/!-;.;..·. ';::Jt;l_-,,-"¿,:;·_"";-~~f.~-,·. :.;'_-¿~-- . 
a caer, y se reduce en forma persistente. .Tal: siti11i'é:ióínpuede 

:: ::~:~rs;os po:q u:~ºªd~:::gl!I: t::os ~ecissei~:º~~ei b~?~j~PJfi~t~ir:>~:. 
un impulso como ést.e; la demanda. k lo .. ~t~-d~cc:l.6n de otros 

~~!::Jj: ::i:~~~;~~~~1Ii~!§~~fü!íf li~f :f i:.:t:::::i~;::::;ii::~::~ 
posible .aume.ntar.·.~~frlo.s:;· .. :drigresos·;/.!pagados .a los factores de la 

~:::~:ci:;:ai\:~~¿:~tt;f:íit::Jf;,t;z~kJ5~L:~r:;::.r :~ma;ªda ~e~:::~::: 
el exceso.•· il'~, .~·r'a,"rha.''b:'.:.'."a~.}jJa•.·.'.e.-.•é.•.i.t.·.id'.'pe:·.·,n······.ª_·.'.:·1;0-ss"c).i,·r.e los precios, cuya baja no 
es compensadai<~1.~~; . _ precios obliga a reducir los 
ingresos :prov.oci:..nd.Ó;.:-·~:·:- su· vez, .un·a disminución de la demanda 
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en otras romas. de ·.manera~ ... que.e el exceso .. de oferta .se hoce 

general, En los·· ¡>{lises.'desar'rollados, durante. los .1>er1odos 

de auge, las co~tinuás\. alzas de'..:precio.s tienden a .traduc.irse 

en un incr'ementcÍt.·inás acelerad~·. de los' beneficios que:·de.' los 

salarios, 

segundos, 

contraen; 

a ra1z ;d;;;. lo·· cuai los ":primeros crecen más , quco• los 

en térníinós ''reales~ en. la fase opuesta, :amb .. os} se, 

las . organizac.iones pero. debido · a.•.la ·resistencia de 

obreras ante la reducci.ón· de las. remuneraciones'· :·,:so.n .• ;1'.. los. 

beneficios los que resultan más afectados. En cada ;_,nue.vo. »ª.!!ge 

vuelve a repetirse la tendencia antes mencionada, pero lo~ 

salarios reales parten c_ada vez de un nivel inici~l·mlls{el·;·yad·o. 
De esta manera coo ;.-.la ampliación del poder .. adquisit:'iv~o., real 

los grupos de los salarios, 

van captando para 

En la periferia, 

de trabajadores· y ot·~o.s ,,,estratcrn 

los frutos del progreso .. téénico. 

de intercambio pi,rde~ ,n la 

si porte de 

los términos 

menguante más de lo que hablan ganado en la creciente. En esta 

fase, lo productividad del trabajo del centro y la periferia, 

permanece constante. Sin embargo, en uno u otro sector, la 

relación de precios se reduce, lo mismo que la relación entre 

los ingresos medios de ambos sectores, lo que implica que los 

salarios y los beneficios se contraen más intensamente en la 

periferia que en el centro. Al ocurrir esto, se vuelve 

inevitable el deterioro de los términos de intercambi.o;, Por 

un lado, la estructura productiva de el centro es mucho menos 

dispersa que la es.tructura· periférica, lo cuál: trae consecuencias 

a la hora de negociar las mercancias; · por otro lado la escasez 

de mano de. obra·: y lo ·acción gremial de los trabajadores del 

centro desairollado¡»coni~ásta eón las condiciones preponderantes 

en la periferia··· '•donde ex.iste 'un excedente de fuerza de trabajo 

y uná organización s'fndical i¡tcipiente. Estos diferencias hacen 

que, durante la mengüanl:e, las presiones empresariales para 

mantener los beneficios .. a: expensas del nivel de salario tiendan 

a trasladarse hacia la periferia, en donde la capacidad de 

resistencia de los trabajadores es mucho menor. De esta manera, 

el rezago estructural respecto al centro en cuanto a niveles 

de productividad y diversificación del aparato productivo, es 
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lo que hace posible ·la .. con.tracción. ciclica de los beneficios 

y snlarios pagadós· en ... la'>'pe.riferia. En lo qua atañe 'il la 

contracción de los ingres.os pariféricos, se relacionan con la 

posición de la actividad P.rima'rio-exportadora en la estructura 

productiva de la eco.nomin m'un'dial. En efecto, dicha actividad 

ocupa las primaras etapas del proceso productivo y consiste 

en una producción de insumos, cuya transformación ulterior se 

realiza en los centros industriales. Además, debido al carli'cter 

de la producción periférica, su demanda depende del ·niv·er ·de· 

demanda final que se genera en los 

en éstos disminuyen los niveles de 

la periferia tamb.i_!\Q se .contraen, 

ccn t ros cíe licos. · ·:-.cua'ndo 

actividad y de demanda; en 

Para colocar la · próducción 

excesiva en los mercados, es necesario disminuir su val·or de 

oferta, 

posición 

mediante la baja de los precios. Pero, la distinta 

que 

a que estas 

Los precios 

ocupan ambos 

reducciones se 

y el valor 

polos en el sistema global, obliga 

realicen 

de oferta 

en proporciones 

deberán caer· 

diversas. 

más en la 

periferia, de manera que permitan que los 

niveles más satisfactorios de remuneración 

centros 

de los 

conserven 

recursos 

productivos, !Je no ocurrir asl, en las economías del ·Centro 

se seguirán acumulando existencias de 

mismo la demanda de bienes primarios de 

disminuyendo o se 

qué los efectos 

mantendrá 

de las 

deprimida, 

contracciones 

manufactura., y por lo 

la periferia continuará 

Todo esto explica. por 

ciclicas tienden 

trasladarse con mayor intensidad hacia la· periferia. 

a 

Las 

condiciones de estructura hacen posible una· mayor contracción 

de los salarios; el c'ariicter primario de la producción P.eriférica 

y el carácter derivado de su demanda hacen . neceaarior; que· las 

remuneraciones de los factores se reduz·can miis·· ci'lie :ell y.i;L'{entro, 

para que la producción de éstos pueda reali~a.:~·e···a>viílores de 

oferta en niveles de remuneración ·.'de' los'·'~~~ú'r.soá' .. capaces de 

generar la demanda derivada que a."'su"'"•ve'.z':;,ipu'c'de':•libsorber la 

producción primaria periférica,- n'uratit'e .ia·s¿·.fnses ... de declinación 

de la actividad económicil," ios ~nlari'Ó·5.: s .. ~ contraen más en la 

periferia que en los centrci'sj cn'·las fil'ses·• d'c auge los ingresos 
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de los recursos peI"iféri_cos aumentan menos que los del centro. 

De los movimientos 

diferenciación entre 

de expansión y contracción, resulta la 

los dos polos del sistema. En el caso de 

los términos de· inter_cambio, mejoran para la periferia durante 

las crecientes_ cícticas, pero el empeoramiento e·n ··la menguante 

se" produce una excede las _olza·s · precedentes, 

tendencia. a largo 

en la per.iferia 

plazo 

durante 
ª· su 
_las 

para evitar que existan 

de manera 

deterioro. 

que 

La !l'ej~r~ que se do 

no es ~ufi~¡ente fases 

polos 

de auge, 

de ingresos 

diferenciados, sobre todo, si se tiene en . c·u'~n-ta que la 

productividad aumenta más en los centros que en la pe.riferia. 

El sentido final del deterioro del término de ipte~~a~bi~, sería 

lo concentración de los fr.ut_os del progreso té'cni'co· _en los' países 

desarrollados, Sin embargo, ~l encadenamiento de los ciclos 

con el deterioro de los términos de interriambió, ~ó alcanza 

:iv:~::ar:::~sf:::or~~:cudi°o~~i:::re~!1i~~tt;{}Ct~:c~VJ~sn° d:; ~~::i 

: : : .':º::':':'::•;', .:::' ":~·:~¡•:~¡~~;:~d;~l~t ¡.1,·_'_~_._,_._:_e_,,._:_;_' __ r_._}_::•-•-c_:_-_:,._'_•_1f !l!Jff; .::;::: :: 
.~.\~~!~>_:1·~~~:;:<!. \~·.·:, ~.~/~::-~:~_;/'.'.;_{_~_;*_~/:'~ .. ".. -~~;,:}~<:t __ -~_':{; ,-~ ::~~¡'.'~ 

. ,:-··-. 

La CEPAL, no ~()n~Ú,~'.~A~~-~~~~\1;~~f~~ff%0J1;~-~~,\~~l~d:~~---~de'~-~f~.ollo 
como fenómenos cualit_atiya_m·e,!1t;~"·~J.s,t,i,n.t_os1;'.,c~in_() ¡,-.com.o. e.xpresiones 

cuantitativamente dÜerendad;¡s, '. ~;~):.'.:':i>'roéeso histórico de 

acumulación de capital. Esto último implicob·a, que a partir 
_ . . :.,. 

de determinadas medidas corre-cti-vas áplicadas al comercio 

internacional y con una 

subdesarrollados verían 

desarrollo capitalista 

adecuada política económica, los paises 

abiertas las puertas de acceso al 

pleno,_ poniendo fin a la situación de 

dependencia en que se encontraban. Pero este enunciado de una 

politice económica centrada en la superación del subdesarrollo, 

reposaba sobre una concepción 

capaz 

del 

de 

pasa de un 

Estado como 

dotarse de 

análisis 

algo 

una 

situado por 

racionalidad 

económico serio a 

encime de la sociedad, 

propia. Así, la CEPAL 

una visión ideal del mundo, donde los Estados reemplazarian 
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y las leyes económicas 

por el deseo de cooperación, La manera· de superar; el· 

subdesarrollo sería a través ·de la industrialización,. -Y!' qlle 

ésta era capaz de promover una mejor. localización da la fuerza 

de trabajo entre los sectores productivos; elevaría los _sala-r'io_s_! 

interno; inducirla el progreso mejorando el mercado 

y el aumento de la productividad del trabajo, 

t~cnico 

poniend~ fin a 

las transferencias internacionales de valor. La 

industrialización se realizarla mediante una polltica deliberada 

de sustitución de importaciones de bienes manufacturados; tal 

proceso asumia una función tan elevada, que a la larga lograría 

la corrección de los desequilibrios y desigualdades sociales. 

Valoraba las medidos distributivos, incluido la reformo agrario, 

como algo complementario al proceso general. 

La justificación ideológica que elabora la CEPAL, a través 

de su mayor mentalizodor -Raúl Prebisch-, tendría como obje~ivo 

fundamental la apropiación de excedente que genera el sect_or 

agricola y oligárquico, por parte del sector (nacien_te) b\1rg_u_é
0
s 

e industrial, marcado esto último por la vigencia plena .de un 

capitalismo de postguerra que tenia desde ya pretencibnes 

globalizadoras e internacionalizadoras, especialmen_te,_ P,ºX:;_::,lcas 

expectativas sembradas por el ascenso de la 'UR_SS¡ '.¡:',_.c __ C!.['1º-
superpotencia. Fuera, claro está. 

buscaba expandirse cubriendo todo el 

que el mismo ~capi~ili~~o 

entramado socii'iJ..'' 'f~ el 

área agraria, su tarea consistiría en transfo'rma·r l~.:~~d~iidad 
reaccionaria de desarrollo del período de :-.pre~u~~r~ al de 

postguerra, es decir, de una economía ágÍ:-aí:-ia - 'tipo_ ,Junker a 

una economla agraria capitalista predominan~~me~te industrial 

tipo farnier (EE.UU., y la Alianza- para el Pro-greso, el Cuerpo 

de Paz, etc). La transición de la fase oligárquica a la burguesa 

ocurrió sin la intermediación de transformaciones sociales 

radicales (a no ser por las migraciones del campo a la ciudad, 

con todos los problema·s que esto acarrea). El Estado y la 

sociedad civil, según la especificidad del pais en cuestión, 
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tomaron una dirección capitalista desarrollando un sector 

industrial con caracterlsticas particulares (casos excepcionales 

los de México y Brasil) debido a la no eliminación de la base 

oligárquica y de la persistencia del problema 

contradicción entre oligarquia agroexportadora 

agrario.• La 

y burguesía 

industrial financiera resultó relativa y ambigua, ya que la 

tendencia expansiva del capital industriai en un comienzo impulsa 

a buscar una ampliación del merc~do interno, pero se ve 

contrarrestada por el temor de ·d.esai:'ticular el motor principal 

de acumulación de capital ,que descansa en el sector 

primario-exportador. El ejemplo político de lo que acabo de 

comentar, lo constituyen los fenóm~nos llamados "populistas" ........ 
(término detestable por su ambiguedad). En éstos, el sector 

burgués industrial impone su 

supeditándole a las masas 

del caudillo. El Estado 

~egemonía al sector agroexportador, 

mediante la manipulación por medio 

populista adquiere en América Latina 

por los alos de 1945 a 1955, con características específicas 

arbitral una dimensión y 

nacionalista. El aspecto 

benefactora, 

antioligárquico 

antioligárquica 

no le viene 

y 

del 

cumplimiento cierto de una reforma agraria que no. realiza, sino 

del hecho de tener que supeditar a la fracción agroexportadora 

con el fin de transferir hacia el sector industrial y hacia 

el Estado mismo, buena parte del excedente que de ot'ro modo 

captarlan la oligarquía agraria. Con esta transfere~cia es 

que impulsa su proyecto de industrialización. 

" .•• Prefieren las capas medias sentar las bases de una 

industrialización impulsando la transferencia del excedente 

del sector agrario y primario exportador en general al 

sector industrial, a la vez que a través del mismo estado, 

que ahora sí va adquiriendo las· caracteristicas de un estado 

'benefactor', intentan convertirse en árbitros reguladores 

del conflicto social."& 9 

La CEPAL, partiendo de 

Tl~('T(" CÍ\)\T 
• '~' LJ .. \.J!.1 
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términos en que había ;sido - formulado' por 

.3.30 
el- centro 

industrializado, introduc:e ._.'.cilmbios' ·que representan una 

contribución propia y. original·, quei:· harán del desaí-rollismo 

~:~ino;:sc:ri::;;o ;un L~;t;~¡~:H;L:;i~<I"~n ,iln c:~::~:u:;lc:e::ul:a te::~: 
instrumentalizada· pó{~·.·fa .;. lí~r'iJesia industrial, tanto a nivel 

local como mundi.al:'~- ·:·--E~~~.·-~¡,.~-'ducto del desarrollismo, constituyó 

la ideología mós. ;a-~hb~;d~-._: en• ·el ámbito latinoamericano lo· que 

permitió l_a 

de América 
IDLoadet_··irni •. ª$~.--~-~-: ___ ~i6~ • ª su manera, de las entidades sociales 

< '; ;.<·'.;,[ ::';'-: :-~-~í .. 
desarrollismo se-~conyirtió 

en 

en 

el 

la 

curso de 

ideología 

los años 

dominante y 

50, 

en 

el 

la 

matriz por ~-xceleii'~j;a •· 'de las poli t icas públicas. En Argentina, 

Chile, Uruguay~- B~~~i.1/ México, Colombia, Venezuela, Ecuador, 

etc.. se as'is'tió' a- un proceso en donde se implementó sus 

apreciaciones teó~i~~s~ No obstante, el modelo gradualmente 

mostró sus ·f:isuraS'. Se debe aclarar el hecho de que no todos 

los países adoptaron· al mismo tiempo tales conceptos, 

implementarl~s co~o politicas de Estado, Algunos 

hicieron tempr·a~a'meni:e; otros, de manera tardía. 

en si proponío"~uatro etapas: 

para luego 

paises lo 

El modelo 

a) Producción de bienes de consumo ·de carácter básico pero 

no duraderos, tales como p~oductos textiles~ alimenticios 

y farmacéuticos. 

b) Producción de'bienes de consumo durade~os, tales como pequeños 

electrodomésticos, radios y televisores; la importante 

industria de vehículos a motor (el montaje de estos productos 

comenzó con una proporción conjiderable de piezas importadas). 

c) Surgimiento de les industrias intermedias que producirían 

los suministros pare las empresas creadas durante la primera 

y segunda etapas. 

fibras sintéticas, 

Las industrias típicas serian las químicas, 

tintes, ingeniería pera la fabricación 

pequeños motores y cejos de 'cambio, o de piezas para de 

montaje de bienes duráde~o.{!1 _ . 

d) El desarrollo de· una' ¿inJ'ustri'e'. d'c bienes de capital que 

producirla ma'qui'naria'y se.ocuparía de su instnlación. 70 
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En las primeras_ etapas . de_ la teoría de la CEP~_L, S(!;. pre'/(!_i(l _ 

el incremento._-_d!' la producción de bienes de -consumo (aquelÍos 

que se ,dest_in(ln a la-. satisfacción directa de --_1,as ---~e~esidade~ 
humanas: alime!1tos,_. ro¡>as, carros, linea 1>111rc11,• ;~_t_c';) _Pªfll• 
ya impuls.ad __ o .. _;en-·· su. ,desarrollo el merca.do• .. int1frno · y, muy 

especialmente el sect_or servicios, pasar a los.bi~'ó'.~.~('de.capitsl 
(aquellos, _que . _no atienden a las necesidades ";·~:u~'~ri-~-~ -"~~,.forma •'," .. ~.-- . 

directa y que se destinan a multiplicar la effi:iencia - del 

trabajo: inst.rumentos, máquinas, carreteras, e·tc'.')",'· ::Se:-.::~·speraba 
una exportación de manufactura para .llpúntala_r, .. :~_]. sistema 

agroexportador, al inicio, y también al s·ector._ mi·n~H·o,; de~pués, 

Durante los primeros años del. model_o sustitutivo de 
"~· f • "'' , 

importaciones, crecieron las . exportacio~es:!_ 'Mas, la 

: ::: : : : : : '.o i ::~ '::: ": :: : : : :: : .:': :: :: ~:: "'.:[t:f l ~¡;:;~:~1~. ·:: :: :: 
ern estimulado por el sector industd_al pri'._r(:s':1- ~r.e~imiento, 
ni en una forma directa mediante une polt_tfc;a d~ pr.ecios reales, 

o de una manera indirecta a través de la a·mplil)¿i·~:~. del. mercado 

A la agr_ic_ultura ;no-. se ... in~or.poró de manera 

al suministro de_ inaterias_. · pr_imas _q\íe_. r_eclamaba la 

ni tampoco llegó a cubrir la dÓm·~;;d·a interna en un 

interno. 

creciente 

industria, 

determinado 

la postre, 

país. Al ·suceder est<?_• ,,.se_ .. u:,mit.ó, -el crecimiento 

del sector industrial,,, .volviéndose esta situación un fenómeno 

circular que se alimelltaba_ ·.ll -sí •-rn~_smo-.. En .e_l Ecuador, como 

ya se lo ha señaládo,_ eri,.:el:-cá._pitulo_¡írimero d':'l presente libro, 

para el año de 1970;- .a'!tes_.. de; .que .se- iniciar.a .la explotación 

intensiva del petróteo ~o a'grlciiltur_a represer_itaba el 22,63% 

del PIB., mientras que. para·_ el .. año ,de .19,?4, .el mismo sector 

representaba sólo el ll'~-7 .. 9% 'del,. PIB 7, 1 _. En _el mismo lapso de 

tiempo, la industria eéuatoriana rep_l'.es_ent;_aba para el año de 

1970 el 17,30% del PIB., mientras q°:e p_ar_a el añ_o de 1995, llegó 

a representar el 26% del PIB 72 • El valo_r. agregado que puedan 

poseer lns mercancías, conceptualmente deberia llevar a un nivel 
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de precios .. sostenibles de las mismas en el mercado •.•. En este 

sentido, se s.upone que los productos industriales. ·'ól :poseer 

un mayor valor ag·regado que los productos•· ógricolas,' pueden 

alcanzar un 'nivel de equilibrio sostenido de ·SUS : precios" en 

el mercado. Como ya hemos analizado, el asuiít·~;;«:n•;; Hll?p~nde. de. 

las caracteristicas intrinsecas de las merc~ncla~~ sino más 

bien de 

de las 

los elementos sociales q~e interviene~ ~n la p"roducción 

industrinles mismas. Tanto los productos agricoias e 

pueden tener altos niveles de valor agregadó:. Si~las•condiciones 

de productividad del trabajo· se ven alteradas -.por estructuras 

politices y económicas de hegemonia mundi~l, .. ~quello constituye 

un asunto de caracteristicas globales, no loc~les. 

El modelo de sustitución de importaciones tuvo un relativo 

éxito en aquellos paises donde existían estructuras sociales 

y económicas que podían asimilarlo de una mejor manera, por 

ejemplo, 

politicas 

México. 

de 

En un determinado momento histórico, las 

endeudamiento 

latinoamericanos sirvieron 

modelo. Los altos niveles 

para 

de 

para proteger a la industria, 

seguidas 

financiar 

aranceles 

aplicados 

por algunos paises 

la adopción de tal 

a las impor.taciones, 

la década de durante 

los setenta, privó a muchos paises del buen. aprove~ha~ie~to 

que se podia hacer a los precios agrlcolas altos.· vigeni:es:·':.en. 

tal década. Las inversiones directas fueron limitad.as ·por: el 

anhelo nacionalista imperante durante toda la década en América 

Latina. Los resultados de este proceso son, entre los 

principales, una abultada deuda externa, de exportadores netos 

de ciertos productos agricolas a importadores netos de algunos 

de ellos (en el Ecuador, por•ejemplo 0' el arroz, el trigo, etc.). 

Dado que durante el proceso en que nosotros intentamos 

alcanzarlos en el ámbito indu.strial, el centro industrializado 

se superó notabl.emente en el áreó agricola (capitulo tres del 

presente libro). Y",· no óbstante que el sector industrial 

latinoamericano se níUes.tra., en general, cada vez más rezagado 

en comparación con sus similares de los paises industrializados, 
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el sector agricola es el,_que_ ha ,demost.rado un_o_,_mejor· capacidad 

de repuesta ante.- las'- sit.uaé:iones--- de crisis >global. Así'·.· lo 

evolución de : la· .. agr:icultÚra frente a la indU~~-;.:Í.a en.:).os .años 

80, ha sido súper::ior. en -Amé.rico 'La.tina,, según,, .el Anuario 

Estad1stico de .AmÍ!rica. •Latina, re~pC,¡\',¡-;¡Úlid~d· de '.la _CEPAL 

( 1988). 

El valor agregado de los productós. ;¡gríco.las pued.e ser ::muy 

elevado gracias a los procesos biotecn~lóg.Úos.y · agroindust~_lales 
que puedan emplearse, para posteriorment;, proceder a un .proceso 

de agroexportaci~~.· ... ·. Por ejemplo, actualmente en ~as zonas. 

andinas se cultiva el piretro, esta pequeña planta de ·flores 

blancas o amarillas, constituye la materia prima para la 

elaboración de un insecticida. Su cultivo en el Ecuador empieza 

después de la Segunda Guerra Mundial. También se cultiva el 

abacá, originario de las Filipinas, su cultivo en el Ecuador, 

lo inicia la empresa japonesa Furukawa en la región de Santo 

Domingo de los Colorados. La fibra obtenida de su tronco, tiene 

acogido en los mercados de Japón y Estados Unidos. Por otro 

lado, tenemos la coliza, planta herbácea originaria de Europa, 

sirve como forraje para el ganado y para la producción de 

semillas de las que se extrae un aceite utilizado ce .como 

condimento; se ha exportado este producto a Francia, •u;,:~anda, 
Canadá y Chile. El problema con el proceso agroindtistrial es, 

por un lado, el det(!rioro de los términos de intercambio y, 

por otro lado, los'. grandes avances tecnológicos de los países 

industrializados; <.10 · que les permite reemplazar las materias 

primas importadas· del tercer mundo; un ejemplo de lo antes 

expresado lo constituye la biotecnología desarrollada en los 

paises industrializados. 

La CEPAL, argumentó que unas de las principales causas para 

que ·fallara su propuesto para un desarrollo alternativo, se 

encontraba determinado por el hecho de que la industrialización 
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sin las reformas estructurales capaces 

económico adecuado para ~l crecimiento 

334 
economia exportador:-n, 

de cr:-ear un espacio 

industrial. En los 

países de un' capitalismo avanzado, la industrialización se dio 

de maner:-a or:-gúnica, llevando a que el cr:-eC:imiento del sector:

de bienes de consumo gener:-ara inmediatamente la expansión de 

la oferta de bienes de capital. En los países latinoamericanbs, 

la sustitución de impor:-taciones operó sobre la base de una 

demanda interna preexistente de bienes de consumo y llevó a 

que la obtención de bienes de capital reposar:-a esencialmente 

en la importación, confor:-mando un modo de r:-epr:-oducción industrial 

intrinsecamente dependiente del exterior:-. La viabilidad de ... .,,. 
un proceso semejante suponía un cr:-ecimiento constante en la 

capacidad par:-a importar, es decir una masa creciente de divisas. 

Divisas provenientes de las exportaciones. Sin embar:-go, como 

las viejas estructuras pr:-oductivas se hablan mantenido intocadas, 

las expor:-taciones seguían consistiendo en bienes primarios 

tr:-adicionales, los cuales se encontraban supeditados al deterioro 

de los términos de inter:-cambio. A su vez, el sector:

mnnufacturero no se había preocupado por:- conquistar mer:-cados 

exterior:-es y destinaba toda su producción al mercado interno, 

lo cual lo hacia depender del sector primar:-io para la obtención 

de las divisas necesarias par:-a la adqui~ición de los bienes 

intermedios y de capital que su expansión demandaba. En este 

sentido, el proceso industr:-ial pr:-opuesto por:- la CEPAL, lo que 

hacía en términos reales er:-a impulsar la reproducción ampliada 

del capital en la periferia, acentuando la relación de 

dependencia de América Latina con respecto al mercado mundial, 

sin conducirla hacia una superación autónoma. La ot r:-a fuente 

probable de ingresos de divisas para el financiamiento del 

proyecto industrial cepalino, se encontraba comprendida por 

el conjunto de los capitales externos compuestos por inversiones 

directas, préstamos, financiamientos y donaciones. Sin embargo, 

los procesos que efectivamente se dieron en el sentido antes 

expuesto, tenian una naturalez~ contradictoria. Dado que la 

mayoría era de un carácter:- asistencialista y de inversión 
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extranjera, al momento de recabar las ganancias, que se habían 

obtenido en el mercado interno de un deter~in.ado pals en moneda 
... ·._,·.·.-;' 

nacional, habla 

convertirse en 

sustraldas, en 

que remitirlas nl extranjero!.· Y·.PIJ,r.IJ el.lo debía 

moneda internacional;, t11les. dJvisas eran 

términos reales, del mism~;·l'IJÍ~,; .. : .. al que se 

pretendía beneficiar. Es decir, no se ~mpl.inbo :.ln .capacidad 

poro importar. En último término, est'e es el problema de ln 

realización de la plusvalía en la perif~ri!J, Como el mercado 

interno se enco.ntrablJ,· en expansión, no se llegó. a· . e.ntender 

apropiadamente el. m.ecaf1ismo real de reproducción del capital. 

El desestímulo al·; •.se.ctor. agrario, junto con .el aparente 

crecimiento fór~al d~l ,sector industrial y de las ciudades, 

provocó la elevación ·de las migraciones del campo .a la ciudad, 

lo cual se tradujo en .un rápido crecimiento de la oferta urbano 

~e mano de obra, elevando el desempleo. Al combinarse el capital 

industrial con los 

de la intensidad 

bajos salarios, 

del trabajo; 

unido a esto la ,Pro,longacióff 

se podla extrae~ ,cantidades 

elevadas de plusvalía o un precio infimo, En e,t~· ~~ntido, 

no era necesario una modernización del aparato in~ust'rial, al 

mismo tiempo el crecimiento real de la capacidad. d~ consumo 

real era muy limitado, 

de los años. 

lo cual se acentuaría, so b c'e todo! con 

.::ést:df1giil 

áreas. de 

técnicas 

el 

el 

pasar 

mercado 

inversión y 

Todo 

interno, limitaba 

desestimuloba lo 

esto, a fin de cuentas .• 

la creación 

introducción 

de 

de 

nuevos 

nuevos 

de producción, Al 

estructura agror in 

mismo 

y lo 

tiempo, la preservación. de.· la.: v~.eja 

concentración de las inv.ers.iones en 

la industrio, 

alimentos y 

provocaron un 

el crecimiento 

desequilibrio entre. ,la · <!fertá de 
:' -.·; 

urbano, impuls.ando .• : . los. precios 

agrícolas hacia arriba y desatando la inflaci.óri, ,Pc)'st1Hiormente, 

la CEPAL modificó sus planteamientos iniciale~ y ~rocedió a 

dar un mayor énfasis a las reformas estructurales y a la 

distribución del ingreso. 

A partir de 19ú5, con el alejamiento de Raúl Prebisch de 

la CEPAL, Celso Furtado toma la posta dejada por éste, y se 

ml Ti'C1TI"" col\¡ 
L • ._¡¿_) L' 
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propone demostrar 

estructuralmente .al 

culpa. Para él, 

JJ6 
que la economía ·lotinoaniericana · 'tiende 

estancamiento, liberando a· la; CEPiiL' de·.· toda 

la existencia de .. dos estructuras '.sociale~ 

contradictorias, existentes en América Latina, ori.glriarian una 

limitación 

existencia 

profunda ·para el desarrollo 

de un sector precapitnlistn de 

de la 

carácter 

región~: ·La 

seinifeudal, 

junto a un sector industrial, origina una distribución regresiva 

del ingreso, concentrándose tal ingreso en unos cuantos grupos. 

Al unisono, considera la política exterior de Estados Unidos 

y la acción 

negativos 

a proponer 

para 

la 

de las empresas 

el desarrollo 

práctica de un 

estatal y tercermundista. 

multinacionales 

latinoamericano, 

soc in 1 ismo de 

como factores 

incluso llega 

corte nacional, 

"Con respecto al caso de Chile, cabe destacar que es 

el que mejor desmiente la conocida fórmula de 'a menor 

capacidad de importar mayor sustitución de importaciones 

por tanto mayor industrialización'. Si nos atenemos 

n los cuadros elaborados por Celso Furtado, descubri.mos 

que en Chile la 'magnitud del proceso sustitutivo'·:· fue, 

entre 1929 y 1937, tres veces superior a la de· Méíc:lco 

Brasil (17.4% frente a 5.7% y 4.4% respectivamente); 

pero resulta que en el mismo lapso la intensidad del pro.ceso 

de industrialización fue del orden de 

en Brasil y apenas 16% en Chile. 

realidad, lo que cada pais dejó de 

46% en 

Furtndo 

importar, 

Méxi·co;«::· 42% 

cnlcúla~; en 

dando:: por 

sentado que este dato revela en si mismo un ºproceso 

sustitutivo', cosa evidentemente falsa. En todo caso résulta 

claro que la industria chilena creció a un ritm'o inferior 

al 2% en el período de crisis, lo cual signiffcá que el 

producto industrial por habitante sufrió un estancamiento 

absoluto en dicho laps6." 73 

Para Agustin Cueva, resulta infundada la tesis de que las 

crisis de los países· centrales producen automáticamente el auge 
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de las economias periféricas, o que. siquiera .. impu_l_san,_, c_on sus 

solos efectos, el desarrollo industrial de. :ésta~~ Pára ,él~ 
la 

el 

tendencia general del capitalismo 

costo de las .crisis metropolitanas 

Además, 

similar 

una recesión en los países 

situación en la .Periferia. 

es más bie.n a transferir 
.~ la~ .::ó.r.ells·~- :d~p~-~cJ"i~n·tcs. 

~'· . ., . -· ' ,· . , . , 

no es posible importar muchos 

centrales, det'.;rmiríaria una 

En épocas le· crisi,s, cual1do 

bie~es, la política más 

industrializan te no va más allá de un empleo relativamente 

eficiente de la capacidad ya instalada de producción y de ciertos 

avances supeditados al. limitado desarrollo de las fuerzas 

productivas locales, 

.. .,,._,.. 
" ••• Ya se vio, pc;ir lo demás, que el cambio fundamental 

en la estructura de la industria brasileña entre 1907 y 

1920, de acuerdo con los datos que maneja Caio Prado, estuvo 

determ:i.nad_o por :el:. crecimiento notable de .la industria 

de procesamiento dé c:arnes para la export.~~i .. ón •.. ". 7
.
4

.:· 

Para Agustín Cueva, la. industriolizac.iór.:\,por/,:súst.itueión 

~¡:::~~~:~:::~~:.~~::: z:~;:~li~tf 1~tf i,r~m~~l~~:~:,j;;; 
de la manera planteada pues ';;b;a;s'tli \ ~'¡¡¡¡· a·nalizar los· datos 

:.·.' ·· .. · .. : ·,.. -

disponibles 

argumentación. 

para 

Asi, 

demostrar lri inconsisténcia de tal 

"En Argentina, el producto industrial se incrementó 

en un 6% entre 1929 y 1934, o sea que en términos per 

.cápita permaneció estancado; entre 1935 y 1939 tuvo un 

desarrollo del 25%. Lo que quiere decir que en estos diez 

años creció, 

1925-29. 1175 

en total, menos que durante el quinquenio 

Se supone que Raúl Prebisch nutrió sus concepciones teóricas 



de la experiencia--Arg~n~ina. 
.3.38 

En todo caso se afirma " •• ;que 

tal sustitución - •-espontánea' no parece haberse producido de 

verdad en ninguna par.te.n.?G 

Aníbal Pinto, tenién~6 como telón de- foridé> la concepción 

de la dualidad estructural latinoamericana, de_i::ide investigar 

si las condiciones imperantes son pr.opicias p_ara. la ·continuación 

·del desarrollo económico y social. El punt'o de partida para 

su razonamiento es la modificación conceptual de la 

interpretación sobre la dualidad estructural· en" América ·Latina. 

Intenta trabajar c9n..-. un bagaje interpretativo niíis_ sofisticado, 

introduciendo una mayor diferenciación de ~!veles. entre cada 

uno de los polos de 

casi siempre a el 

preocupación continúa 

en el polo claramente 

la economía. No obstan te, se va a limitar 

esquema bipolar por él criticado. Su 

girando en torno al progreso que se da 

capitalista en comparación al atraso que 

se da en el sector tradicional. El resultado de la anterior· 

interacción será la distorsión y la pérdida de dina~ismo de 

la industrialización. Asimilando el caso de los paises - más 

desarrollados dentro del contexto latinoamericano, sup_o_ne· -que 

el consumo de masas ampliarán y sustentarán el mercado multiforme 

existente. Propone la intervención del Estado como eleménto 

modernizador en la concentración de la propiedad, espécf~"lme_itte 1 
f: :,, 

la agraria. Recomienda una industrialización pero i::ori\~cento 

en la autonomla de las bases y que cubra algunos•-.r.úbros pesados 

de bienes de capitales. Sin embargo, deja al- ajú·;;fé.'espÜ~t.áneo 
y automíitico del mercado muchos de los eleine'it'to's":· que podrían 

interferir con el buen funcionamiento del m.odJ1"0',':.· no obstante 

de insistir en la idea de que el Estado in~~r~e~go· en aquellas 

íircas donde ·el mercado se muestre inca·pa:z:u_de. iié:úucionar los 

conflictos. 

Pinto atribuye la pe~s-istencia" .del" fenómeno inflacionario 

a los desequlli·brios' que afectan a las estructuras económicas 
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sociales, Para iil, el crecimiento del sector in~ustrial 

conllevará' al_ crecimiento de los salarios,. los mismos:: que ante 

interna inelásticá: ''i;' pr~cl~'cir·á~ la 

agricolas. Los obr~·~;,'~' _urbanos al 

su salario real, lucha-riir( ''r'cir:> incremer1tos 

que una vez obtenidos obligariiri'. a -las empresas 

trasladar tales aumentos a los precios de las 

una oferta agropecuaria 

elevación de los precios 

ver reducido 

salariales, los 

manufactureras a 

mercancías que se venden al consumidor finál, generándose de 

esta manera una espiral inflacionaria. Por ello, es necesario 

corregir la inelasticidad de la oferta agrícola mediante una 

reforma de la propiedad agrlcola; también se debe proceder a 

diversificar las exportaciones, reduciendo su contenido de 

productos primarios; reducir o controlar el funcionamiento de 

las industrias oligopólicas. Estos planteamientos tienen el 

mérito de querer 

paliativos como 

evidente rechazo 

provocar reformas estructurales, y no ser meros 

las recetas propuestas por el FMI. Existe un 

a entender la inflación como un fenómeno 

puramente monetario; ésta es 

las profundas contradicciones 

entendida como 

que se dnn en 

una 

el 

expresión de 

cuerpo social 

económico, ya que ni la inflación ni los programas 

nntiinflacionarios son neutrales en un sentido final. 

a 

Si a Prebisch se le conoce por el 

Pinto se lo conoce por el 

esquema de centro-periferia, 

concepto de heterogenéidad 

que, en el plano interno de estructural. Tal noción: su_pone 

las economías latinoamericanas,. se reproducen en buena médida 

los p"rocesos que la CEPAL de~cribe -co~o prop_ios_ de lás relaciones 

centro-periferia. Para Pinto~- in estructura productiva de 

América Latina puede desc~mpone~~é, en tres' grandes estratos: 

el primero, es el llamado_,_;p~imiti_vo --d-:ebiclo: a"' sus niveles de 

productividad e ingreso por habitantes, .. -pr-~'bab_lemen-te semejantes 

o inferiores a los que existilin en la - economía colonial o 

precolombina. El segundo, constituiió: ~d; un polo moderno 

compuesto por las actividades de_- expritt'a'~:i6n', industriales y 

de servicios, semejantes a los promedios existentes en las 

T1;ir•r0 C'nN -'-··.·L) v 
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economias desarrolladas. El tercero seria el que. corresponde 

a la productividad media del sistema nacional; consti~uiria 

el estrnto intermedio, Esta heterogeneidad estructural señala 

la coexistencia del capitalismo con formas precapitalistas, 

lo cunl precipita de manera espontánea la transferencia de valor 

desde los sectores mfis atrasados hacia los sectores mfis avanzados 

o modernos. La productividad por hora trabajada es igual al 

inverso del valor unitario: cociente entre trabajo y producción, 

Así, los términos de intercambio interno, equivalen a la relación 

de intercambio interno de precios. Es decir, si los términos 

se deterioran, las transferencias irán desde el sector .. ·moderno 

al sector atrasado; pero, si mejoran, el valor será transf.;ri.do 

desde el sector atrasado hacia el sector moderno. -.Este úlí:i~o· 
es el caso latinoamericano. La re1z última del proceso se 

trabeJeda. 

de valor. 

encuentro 

En este 

en el 

sentido 

grado de productividad por hora 

la dirección de las transferencias 

apuntan hacia los sectores más modernos y de éstos hacia lo~ 

paises centrales. Los 

de 

mecanismos que precipitan teles 

transferencias son tipo politice (Estatal), económico 

(diferencia de precios), los desniveles de productividad• 

Ahora bien, la relación de precios de intercambio. ·entre •. l'os 

dos polos tiende 

de productividad, 

a independizarse 

permitiendo que 

de los cambios respectivos 

el avanzado guar.de ·pare •·si 

la mayor parte o todos los frutos de los mismos. 

En todo caso, de manera predominante, le industrialización 

letinoemericene perece haberse enfocado heció la producción 

de bienes propios de paises mucho más desarrollados'. ,·Y» -esto 

constituiría une contradicción 

mercado interno. 

enorme, dedo el niv'el•':de pobreza 

Las transferencias. d_e. valor de general del 

parte de los sectores atrasados, pueden llega·r»;.'e ·agotarse, por 

resulte necesario desarrollar tal sector, sin eliminar lo miSl)IO, 

su heterogeneidad y dependencia estru~tura~. 
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UN BALANCE NECESARIO. 

La acumulación originaria del capital. que 

industrializador. se realizó a costa del agro 

de llevar r.iquezÍls a las ·Ciudades, en realidad 

el surgimientc:í: de una mayor pobreza y miseria 

industriales ~ urbanos. Puede afirmarse que 

ln miseria no ocurre como resultado directo 

341 

por el proceso 

con el objetivo 

sólo ha provocado 

en tales centros 

la expansión de 

de la .fal.tn de 

crecimiento;' sino· del 

que en el decenio de 

propio crecimiento económico. Es ,cfo,rto 

los ochenta se observó un esta.ncande.nto 

económico en Amér.:t,¡:11- Latina, mientras que el decenio, de, i.os' 

setenta se presentaron altas tasas de crecimiento rei:á·tiyo_...en, 

muchos paises de la región¡ sin embargo, ni en los setenta, ni 

en los ochenta, se produjo una notoria disminución de los nive1es 

de pobreza. Parece ser que el crecimiento de ,un sector 

productivo, resulta directamente proporcional al aumento de 

la pobreza en otro sector económico 

hipertrofiada. Cada vez es mayor 

vez es mayor el número de los 

latinoamericanos más endeudados son 

pasado reciente se: lle.vó a cabo 

en el marco de una economia 

la pobreza, así como cada 

paises pobres. Los paises 

aquellos en los que en el 

gigantescos proy.ectos de 

desarrollo industrial ' .. pri·vados• y" estatales,. cuyos objetivos 

fundamentales eran sa~ár(, ª·': lri'il econ'oínfas .. látinoamericanas del 

atraso del subdesál"rollo/:i SÍ:rndu,~:i.énd:~_lns a la: modernidad. 

La 

de desarrollo 

desarrollismo no 

las clases sociales 

desarrollista de 

y dirigiendo la vida económicai· 

latinoamericanos. Por otro lado~: 

intentó romper definitivamente con 

~,1.·. 

'{Í.8 

no 

el ¡fl)g~Íi desarrollista, más 

bien lo radicalizó hacia una perspectiva antiimperialista y 

rp0•r• r"..-...c,l 
• .~;!J ~·Ui1 
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En realidad, la _·impronta desarrollista marcó 

el estilo de pensamiento de las élites-politicas e intelectuales. 

En un principio, los primeros impulsos modernizadores 

provinieron de las oligarquias y no de las burguestas nacionales 

en gestación. El tipo de modernización dependiente y asociada 

a lo dominación oligárquica, tendió a producir desequilibrios 

e inestabilidades en las estructuras sociales, económicas y 

culturales de cada país. Tal tradición autoritaria ha pretendido 

consolidarse en la conformación del aparato Estatal. Tanto 

las dictaduras del ... sJ.glo XIX como las dictaduras del siglo XX, 

en una rara combinación oligárquica-modernizadora, burguesa

histórico¡ han pretendido presentarse 

progreso, de la civilización y del 

modernizadora, en su orden 

como las realizadoras del 

desarrollo, Si la CEPAL, hubiese llevado a cabo un análisis 

riguroso del Estado, se 

lugar, en América Latina 

dinámico y progresista en 

hubiera dado cuenta de qué, en primer 

no existía un empresariado nacional 

condiciones de conducir efi.cientemente 

a los diferentes paises por una vía industrial; tampoco existia 

una apropiada clase tecnoburocrlitica de Estad.o que-" ac"ompañoro 

al anterior proceso. En segundo lugar, que lo economia_ ·aplicada 

al Estado, como ciencia pura, no existe, ,Y: _p_or .io mismo se 

encuentra supeditada a determinados intereses de_ gru¡Íós y' c.i'oses. 

Al implementorse los planes cepolinos, en:-- lugar"_ de" tener uno 

reproducción ampliado de la industri~liz~cióri, ésta tendió a 

caneen tra r se en ene laves de pend len tes d-~-1 ex_té rior, cuyas 

influencias no se extendían hacia el c·onjunto de las relaciones 

sociales¡ en lugar de generar situac:Í.ones de absorción de mano 

de obra, fue esencialmente un proceso éxc-luyente¡ y en lugar 

de llevar la modernidad a las relaciones sociales atrasados, 

creó nuevos focos de miseria que con el correr del tiempo se 

han convertido en estructurales. La industrialización, pretendió 

desenvolverse en compartimientos estancos altamente protegidos 

por una barrera 

restricciones y 

de elevados 

prohibiciones 

aranceles, complementados con 

qpe eliminaban la competencia 
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exterior, pero que tambi&n dificultaba la penl!tració? del 

progreso t&cnico, asi como el buen aprovec~am:i.~nio de 16s 

factores productivos. Ln estrechez de los merc·~dos·,·;:junto con 

una frágil competencia, llevabn el- germen· '<le" ·su propio 

debilitamiento, 

internacional 

ya que-.el 

desalenta.bo 

no tener : contactó 'coll'' .e.l .mercado 

exportacio'nes. de·····• p_roductos 

propia mod~raÍz~ci~n\ 
las 

industriales, lo cual disminuia su 

El colapso teórico de la CEPAL, permitió a su vez que con 

relación a la tesis originaria se alinearan cuatro tendencias 

teóricas. La primera, sería lo tendencia reincidente. La 

segunda, la tendencia de izquierda, representada por la· teoría .. ·,. 
de la dependencia de los años sesenta setenta. La teréera, 

constituida por la tendencia de derecha, y 

durante la d&cadn de los ochenta, representada 

neoliberales o monetaristas. La cuarta, que 

que tuvo. su auge 

las ¿·~óricos por 

cobra impulso. en 

los años noventa, constituye la tendencia pragmñtic~ ~~s~ibe!al, 

que busca realizar una slntesis entre el desarr~ll.fsn;o, .c.epa.iino 

y el neoliberalismo. Estas serían las cuatro ramos .. P:rincipales 

del árbol del desorrollismo latinoamericano 77 , 

La tendencia reincidente busca salvat la esencia de las 

teorías cepalinas a fin de establecer la continui~ad de su 

discurso. Los reincidentes reconocen el in~umplimient~: de los 

pronósticos de la CEPAL, pero lo .adjudican a errores en su 

aplicación, o afirman qu.e ... tal. discurso .fue m~'1 ertendÍ.do' por 

sus ejecutores. Afirman .. que. la buc:·guesi·a ··industrial, los 

sectores medios el pi-oletridado urba'~:~. s;;: .. >~'tf~-~ia.r6n" del 

discurso industrialista de mod~r.rii.zacióll,' en: l.'1" "!!!-~ida en que 

les era funcional a su .proy~di:o .de }'ésplazll~·;,.~, la·;;· ol'igarqu1os 

agrarias del poder. Por tal Í"az6ri~· ~; dÍ.6'." .. ú'· e~~n~micidad y 

la selectividad a la hora de· tomar,. d~~':i.s,~b,n~-~ ... g_ube.rnamentales, 

ello explica la irracionalidad én lá,'.p(otecci.ón excesiva de 

la industria, la postergación de ln airicultura, y la integración 

Tr :--~-~ r .... , 'J 
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de lo misma a 

industriolizaci6n o 

los exportaciones, 

cualquier costo~ Sin 

privilegiando. 

·embargo, es 

344 
-la 

muy 

razonable suponer que la burgueslo industrial ·.no ·se apropi6 

indebidamente del discurso modernizador de la CEPAL •. ·Mós bien, 

el discurso de la C!;PAL estaba elaborado pora. fori:ale'cer a la 

burguesla industrial, en el sentido de posibilitar una ·adecuada 

transferencia de valor a nivel nacional e internacional. La 

CEPAL, se apropi6 de las aspiraciones hist6ricas de los sectores 

antes mencionados, y les dio un sentido programático, te6rico 

y metaecon6mico, De olli lo importancia que se le dio al discurso 

de la CEPAL en toda América Latina. 

La teoria de la dependencia, tuvo como ejes geográficos 

México. Varios 

cona t rucci6n de 

principales a los paises de Brasil, Chile y 

de los intelectuales que participaron en la 

la teoría de la dependencia provenlan de Brasil, tal es el caso 

de Ruy Mauro Marini, Vonia Bambirrn, Theotonio Dos Saritos, 

Cerdoso, entre otros. El golpe de Estado Fernando 

de abril 

Henrique 

de 1964 en Brasil, no s6lo propici6 el crecimiento 

de la reflexi6n sobre los regímenes militares, sino que también 

provoc6 la migraci6n de muchos académicos 

de la regi6n. Algo con 

que se dio en el 

parecido sucedi6 

año de 1973 en Chile. 

hacia otros países 

el golpe· de Estado 

En el CESO; se 

encontraban 

llarnecker, 

muchos intelectuales como Andre 

Pizarra, 

Gunder Frank, Marta 

Cristián Sepúlveda, Julio L6pez, Roberto 

Jaime Torres, Marco Aure1io Garcia, Alvaro Briones, Guillermo 

Labarca, Antonio Sánchez, Marcelo García, y·'·Jaime Osario. Sin 

dejar de contar a investigadores témporari~s como Régis Debray, 

los cubanos Germán Sánchez y José Bell Lara, junto con el 

mexicano Luis llerniíndez 'Palacios; El ·c·ércer. país mencionado 

que reunía una tradií:i6n l~tirio~nier!:i:~ariis~a importante y que 

rec i bi6 a los 

fue México. 

importante a 

exiliados· dé 

En la UNAM¡' 

otros p:aisest;Sométidos a dictadur~s, 

en 'e:l 'CELk,: ·se dio •un impulso muy 
' ,.,. , 

la disi:usi6n. sobre· •la i'teoriá de la dependencia. 
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Las ideas per_s~stent~s en la teoría de la dependencia son 

las 

de 

siguientes: a) el-- ·su bd eso r rol lo es un 

lo 

siglo 

expansión mund in l , del 

XVI; b) por -lo- ·mismo, 

capitalismo 

la historia 

mercantiL -eu,r,op-:o. del 

del subde'sarrollo es 
.. . .. •"';, 

la hist:oria del :desnrrollo; c) el concepto de ÍÍepe'nde~17,ia im11lica 

relaciones de" dominación al interior -Y al- ext:erior de __ los paises, 

a diferencia de- la concepción cepalina que acentúa el papel 

de lo dependenci'a externa; d) se busca un mayor nivel concept:ual 
; 

para t:ratar t:anto las variables internas como externas que 

ejercen influencia en el desarrollo del subdesarrollo, 

.... I'• 

Sin embargo, se suscitan entre sus integrant:es diferencias 

de comprensión sobre l•s reali~ades que pretenden ,analizar. 

Tales divergencias concept~ales tienen como, ejes Pfi~cipales 

la confrontación entre los análisis económ1cos, ~ó.ciológicos 

clasificar la trayectoria y políticos, a 

histórica de 

características 

la hora, de 

algunos 

weberianas 

analizar y 

paises de 

de Ca rd oso y 

Am~rica Latina~ Las 

Faletto; las tipologias 

de Venia Bambirra y Theotonio Dos Santos, que vipculan la 

temática de la dependencia a la teoría del imperialismo y ofrecen 

como vio de superación de tal situación la ruptura con el sistema 

capitalista en su conjunto, además de buscar lo rev_oluc_ión 

mediante el socialismo; empero, sin lugar a dudas, será en .los 

textos de Ruy Mauro Marini en donde se dará un esfuerzo notable 

por superar el desarrollismo y tratar de generar una teoria 

marxista de la _dependencia, esto es: la búsqueda de las l_eyes 

del capitaliSríio •dependiente. 

A,•{-':}> '" 
.~~- ! -··• '--'r 

-.l,'' ·( 

Por otro lado, en_ el ILPES, Osvaldo Sunkel y Pedro Paz, 

expondrán que· el --proceso ·del desarrollo y el subdesarrollo sólo 

pueden ser entendido como las dos caras que asume un mismo y 

único fenómeno: la 

internacional, retomando 

Se puede afirmar, que 
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así una fórmula de Andre Gunder Frank. 
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constituyen una r.uptura. con la ... CEPAL,. al mismo .tiempo·· que ·abren 

los caminos para los desÍlrrol.lo's cónceptuale.s· de la teoría .de 

lo dependencia. Frank, seria· ,un ·par.ceaguos· t'eór.fco; Moririi, 

Dos Santos y Bambirra, en.tre otros,.,:constituirían ·la ;.,vertien.te 

marxista de la teoría de la dep~nd.encia: 

Los teóricos cepalinos, predominaron durante los años 

cincuenta 

los años 

y sesenta; los 

sesenta y setenta. 

dependentistas predominaron 

Fue una ép.oca muy rica en 

durante 

ideas,. 

tanto, que no ha habido otra similor • 

. .. ..,.: 

En general, la teoría de la dependencia experimentó unas 

relaciones de continuidad· con el discurso cepalino frente al 

cual pretendió ser una ruptura. tal teoría resultó ser la 

prolongación radicalizada del pensamiento cepalino. Lo desmedida 

presencia del capital extranjero en los débiles estructuras 

industriales, lo imposibilidad de la reproducción general del 

ámbito de la acción industrial hacia el campo, la conformación 

del sector industrial como un enclave dentro de la economía 

nacional, la 

suficientemente 

ausencia 

autónoma 

motor de un desarrollo 

de una 

para poder 

industrial 

a los dependentistas que para una 

proyecto industrial en América Latina, 

burguesía nacional lo 

convertirse en sujeto y 

autónomo; harían proponer 

correcta aplicación del 

era necesaria previamente 

una revolución social. El iniciador de la corriente 

dependentista fue Andre Gunder· Frank, ·Y .su probable pensador 

final fue Ruy Mauro Mnrini. Las,,cate~~r.Í.as .. centrales utilizadas 

por Frank, de metrópoli y sntéli'.t.e(:,;;áE!' asemejan mucho a los 

de centro y periferia. Inclus.oXL~~-us:i;,dós .,tesis más novedosas: 

lo no existencia del feudaHS~ii',i~~n:1'tiA~~rica Latina, y lo no 

existencia de las burguesíóiof ;:,ñ'aciorioles; ya encontraban 

antecedentes en los mismÓs,/~~~~~j'o's.'de .la CEPAL. Toles tesis, 

parecían probar científ.iáJ~~fff°é''.\·,q~e no hnbin condiciones poro 

que el capitalismo de~eriJói~.lern·.~us posibilidades en Américo 
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Latin11L_Y. por_ lo_ .mismo -se .abría 'el camino :para uno _revolución 

socialista inducida mediá_nte- focos guerrillero~. En este 

sentido, la revolución an.tiim-perialista. deb_ia_,. ·ser· _c:n. primera 

línea 

social 

anticapitalista\ Al .igual que con 

la 

ser 

encargado de llevar. -a:'.cabo :el proce.;io::;,_é¡u_~da·'.' más para 

señalamiento corice¡itu°:,1,} · ~xplicito. deducción que para un 

:,,·, 

El pensamiento de 

considerado como 

Car.doso y fale_tto; en ·-ni'~~Í.~.; caso puede 

una ruptura de •.fondo· con"·e'í. désarrollismo 

cepalino. Tules autores ponían en duda la po:Ú.bilidad .,.de, que 

el desarrollo industrial pudiera tener lugar en el marco de 

relaciones capitalistas; incluso se llegó a suponer que pare 

lograr el desarrollo de los países periféricos era nei::esar_io 

repetir la fase evolutiva de las economías de los países 

centrales. Tal como se desenvolvía el proceso en el marco de 

dependencia periferia-centro, no era posible que el ·desarrollo 

industrial se llegara a ramificar económica y socialmente, por 

lo cual la forma histórica que termina adquiriendo casi ~iempre, 

es la forma de enclave. Así, para plantear una política de 

desarrollo económico en América Latina, habría que librarse 

de la dependencia económica y de -las oligarquías tradicionales. 

Tal tarea no la podía asumir una burguesía nacional, debido 

a las limitaciones de su desarrollo• histórico, ni tampoco. el 

aparato estatal. No qued_aba.' c°laro, entonces, quién debia-asumir 

tal tarea. 

Con la intención· : de· fu¡;dar. una· t°Í:!or.ía dei. ,.la.• r.évolución, : .. · ,_ '. _·, ·- ·.' 

surgirian los traba'jJs''. de ·'Ruy Maur'i:fr M~riili.ii :En· su' contenido 

esencial, las·· tesis · ·dif -~lárin':Í.· •ria· .. s'~::- dÜi!ré1.ic:Ú:lbaii mayormente 

de las expuestas por Fro~'k';<:.¡,Ú:ide · ~ri's'c-Í.deas}~ri,ndpales de la 

CEPAL, Sin embargo, es ~~id~nte eÍ int~~Í:.·Ó~'..:pci~_Íundar una nueva 

teoría marxista de la dependencin ,·.,l¡tlérlinch;~'e'~:·de ca°r.ncteristicas 

funcional-desnrrol listas. No obstánte'¡· LfiriÚ.ni': revistió con 

ropaje marxista las tesis últimas de la··CEPAL¡·· Asi; el concepto 
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intercambio, busc6 explicu.rlo 

lu plusvul1~ , absoluto y lu 

plusvalía relativo, siendo ln primeru mucho míis. ·intensa en. la 

periferia, mientras que lu segundo lo ero 

esta forma, lu trunsferencia de valor que, 

lu periferia hacia el centro llevaría n 

en· ei·:c~'ritro. De 

tiene lugar desde 

intensificar los 

mecanismos de superexplotaci6n del trabajo en los países 

suudesnrrollados. La fuerzo de trabajo disponible en la 

pcrifcriu, actúa como agente productor, de manera que su papel 

en la generuci6n de demanda es mínimo. Por esta ruz6n, la 

industrializaci6n latinoamericana no tiene posibilidades de 

expnnsi6n dudo que desde el principio se encuentra orientada 

a satisfacer la demanda de los sectores de mayores ingresos, 

cerrando cualquier posibilidad de estimulo a la inversi6n 

tccnol6gica en el sector productivo destinado u atender el 

consumo popular. Así, mientras los industrias de bienes 

suntuarios crecen a tnsus elevadas, las industrias orientadas 

hacia el consumo masivo (industrias tradicionales) tienden ul 

estancamiento o a la regresi6n. En tanto que paro la CEPAL, 

los desfases provocados por lu industrinliznci6n debían ser 

superados mediante reformas estructurales que reorientaran las 

inversiones en funci6n de ln demanda ejercida por los sectores 

industrialista a 

en el sistema de 

de 

los 

la 

bajos ingresos, separando de ln alianza 

sectores oligárquicos mediante cambios 

tenencia de lu tierra; para lu teoría de la 

so u re todo en el caso de Mari ni, la alternativa 

dependencia, 

s6lo pasaba 

por una revoluci6n anticapitulista y antiimperiulista. 

Ahora uien, la tesis de la superexplotnci6n de la fuerza 

de trabajo, lleva a concluir que en la periferia no se va u 

dar una proleturizuci6n creciente de las relaciones de producci6n 

como se dio en las economías centrales; no, en la periferia 

lo que se va u dar es una pauperiznci6n creciente de la mayoría 

de la poblaci6n. En este sentido, vale la pena recordar que 

pura Marx, el capitalismo en su desarrollo produce dos grandes 
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sectores sociales que son victimas del capital: uno es el 

proletariado; el - otro es el que _se encuentra contenido dentro 

de la 6rbita del pauperismo. 

"Los últimos despojos de la superpoblaci6n relativa 

son, finalmente, los que 

pauperismo. Dejando a un 

se refugian en la 6rbita 

lado a los vagabundos, 

del 

los 

criminales, las prostitutas, en una palabra, nl proletariado 

andrajoso ('lumpenproletnriado') en sentido estricto, esta 

capa social se halla formada por tres categorins. Primera: 

personas cap~5itadas .P1!.!.!!.. .!!.!. trabajo. Basta consultar 

superficialmente la estadística del pauperismo inglés para 

convencerse de que la masa de estas personas aumenta con 

todas las crisis y disminuye en cuanto los negocios se 

reaniman. Segunda: huérfanos e hijos de pobres. Estos 

seres son candidatos al ejército industrial de reservo, 

} en los épocas de gran actividad, como en 1660 por ejemplo, 

son enrolados rápidamente y en maso en los cuadros del 

ejército obrero en activo. Tercero: degradados, despojos, 

incapaces para el trabajo. Se trata de seres condenados 

a perecer por la inmovilidad a que les condena la divisi6n 

del trabajo, de los obreros que sobreviven a la edad normal 

de su clase y, finalmente, de las victimas de la industria, 

cuyo número crece con las máquinas peligrosas, las minas_, 

los fábricas quimicas, etc., de los mutilados, los enf_e_rn~os, 

las viudas, etc. El pauperismo es el asilo de.-i11v_álidos 

del ejército obrero en activo y el peso muerto dei ~j~~~ito 
industrial de reserva. Su existencia va lmplíci'tri, - en la 

existencia de lii superpoblaci6n 

y con ella 

relativa,- su 
constituye .una 

nécesidad 

,de en su necesidad; 

condiciones de vida de la producci6n capitalista y 

las 

del 

desarrollo de la riqueza." 78 

A este último sector Marx no le concedi6 mucha atenci6n, 



y esta_ria inc'iuido: .en _la --- subsúnc'ión formal -_del 

capital.· Pero·; -en últt-ma' -ins'tancia, ·se trata de 
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trabajo_ al 

dos suje'ti:is 
,-, , • '· 1 

históricos. El uno se encuentra· vinculad_o' al - eje 

producq_ión, Í.!'d~strial ~ es 

será n'~n¿~; pr~letariado. 

central de 

la 

ni 

del 
e•• '·','O.'··-

paup(!rismo, no sufrió 

el proletariado; el- otro' 

Este último sector, en -la 

no- es 

órbita· 

une disección teórica adecuada en 

lo qu(!,· e_s si! composición 

hubiere incu~sionado más 

social orgánica. 

en este sentido, 

Probablemente, si 

Marx se habrin 

encontrado con un campo poblado por múltiples actores~ los 

cuales, al realizar los tareas cotidianos que demanda su 

sobrevivencia, contraen divcrsns relaciones sociales que no 

son sólo de produc.c:).9n, pero que también lo son. Quizás, a él_, 

le interesaba más la misión histórica del proletariado dentro 

de un ambiente propio de la primera revolución industrial, en 

donde las organizaciones obreras reclamaban sus derechos en 

contra de los patronos y del Estado. 

Pues bien, este problema conceptual originario en el propio 

Marx, para Marini, en el caso de América Latina, encontraba 

su C"espuesta en 

debla actuar en 

dependencia, la 

en los conceptos 

la teoria de la vanguardia revolucionaria que 

nombre del proletariado. En la teoria de la 

pro¡1uesta de una revolución social, -encuentra 

de proletariado o de masas, meras fórmulas 

recurrentes que se derivan de un racionalismo que .convierte 

a la economia en determinante indeterminado. Eh:. toii:i .caso, 

uno formulación persistente en la teória de -:~la -deperiden'cia, 

fue que la indole de nuestra formación_ soc~ial _se encontraba 

determinada en última instancia por ·1a: '-fotÍnll _c·de,;,a·ri:iculación 

de ésto con el sistema capitali'stn mundial; Sin embargo, no 

debe caerse en la idea de que toda lo historio de América Latina 

es comprensible a partir de la op~sición centro-periferia, 

metrópoli-satélite, o cn~italismo~clíisico y cnpitalismo

dependiente. 

Lo teoria de la depende-ricia es en gran medida expresión del 
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colapso de las_ posicione_s -~e la CEPAL. Constituia el resultado 

del deterioro -teórico del discurso del desarrollo, y de su 

prolongación ha¿ia ln izqui~rdi. No obstante, el mérito de Marini 

consiste en ligar orgánica y dialécticamente las formas de la 

plusvalia relativa y_ ~bsoluta' al desarrollo de la productividad 

del trabajo y, por lo mismo_, a la tecnología, La dependencia, 

segfin Marini, imposibilita la realización de la propuesta central 

de la CEPAL, esto es, que la industrialización y la sustitución 

de importaciones, en la medida que lograran reinvertir y ampliar 

el mercado interno, reteniendo el progreso técnic~, lograrían 

llegar a un nivel de plena autonomía económica. Marini, por 

el contrario, plantea una profundización de los·--rasgos 

exadrir'bacf6~·-
duros 

dependencia; esto significa, una 

superexplotación, estimulada en la 'act~-~-1-idlÍd fC ~-o-r·' la 

de la de 

flexibilización del trabajo, Otra aportaci6n' '.~--~p-~,rt~nt'e de 

Mari.ni, consiste en la afirmación, d{, ~ue··'~ A~~r!C:a':;•-_LiíHna 
contribuyó de manera decisiva a apresurar el -pas_o- d-~- i"a'' Jiós~a'1'ia 
absoluta a ln relativa en el capitalismo 'clá~lco_; durante la 

primera revolución industr.ial. Sin lugar a- dudas, esto tiene 

consecuencias muy importantes a la hora de· examinar el papel 

actual que desempeña Américo Latina como región salarial para 

el desarrollo de los paises industrializados, es decir, el papel 

actual que desempeña la superexplotación del trabajo como palanca 

del desarrollo de la productividad. Esto es, la generalización 

de lo vigencia de la ley del valor en lo determinación del tiempo 

de trabajo socialmente necesario para la producción y 

reproducción de la fuerza de trabajo en condiciones 

internacionales, con el 

paradigma tecnológico, en 

para la superexplotación 

fronteros. Se trataría de 

objetivo de desarrollar un nuevo 

donde la vigenc,ia mu_ndial del capital 

de la fuerza de trabajo carecerla de 
,· ·,· 

la articulación' mayor y eficaz entre 

la producción 

reducción de 

de 

los 

plusvolla 

salarios 

absoluta, pl~~v~l(ií relativa, y lo 

por debajo_ -de _su valor, enmarcados 

en los procesos de reconversión fndustrial y de modernización 

tecnológica. El objetivo finnl, sería tin- desarrollo más avanzado 

del capitalismo dependiente en la esf_ero_ de los intereses del 
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gron capital financiero y de la fracción moderna de la burguesln: 

mundial y latinoamericann, 

los condiciones de trabajo 

n costa de rebajar drásticamente 

y de vida de decenas de miles de 

trabajadores latinoamericanos, los cuales no :·tien~n otra .salida 

más que el empleo precario o lo aceptación de bajos salarios, 

con altos tosas de explotación vía prolongación de las jo'rno'dns 

de trabajo. Este cuadro se completa con ,lo especialización, 

productiva de las economías dependientes, '10 con,cetitració.n. del, 

ingreso en determinados grupos, el consumo suntuar,l:o: ,de, éstos 

grupos. 

la 

Lo evidencia 

teoría de lo 

empírica revitaliza e1 

dependencia; en. cuanto 

nivei, ~etodológlco 
a, la· ·confirmación 

de 

de 

lo existencia de dos esferas del' mercado interno, desdoblada 

una hacia el mercado interno de, ,bajos ingresos, mientras que 

la otra se encuentra orientada hacia el mercado ~de altos 

ingresos, sin descartar una tercera ·esfera, volcada al mercado 

mundial. 

El caso de la teoria de la modernización con José Medina 

Echnvorria y Gino Germani, entre los principales, merece una 

mención importante por la influencio. que tuvo tanto en la teorin 

cepalina como en lo dependentista. En efectn, muchos de sus 

planteamientos atravesaron al desnrrollismo., en. menor medido 

ol pensamiento marxista. Los planteamientos de Mox Weber y 

las formulaciones elaboradas por los teóricos del funcionalismo, 

especialmente el sociólogo norteamericano Tnlcott Pnrsons, 

ejercerán una influencia decisiva en la idea de que América 

Latino nsistin a un proceso de transformación de sociedades 

tradicionales a sociedades modernas. Estas últimas son definidas 

como organizaciones sociales 

(Weber), y la asignación de 

y preparación de los 

en donde. predomina la racionalidad 

roles en función de la capacidad 

individuos (funcionalismo). La 

industrialización constituye el principal proceso que encarna 
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la racionalidad económica imperante en la. sociedad moderna. 

La influencia, 

Echavarría en la 

afirmar que con 

a partir del aiio ·de 1952, que., ejer,ció Medina 

CEPAL resultó. elevada. De .. hecha·',. se puede 

él nació la. sociologla. del d'es;¡~r~ll~; .. ,su 

considernr que el ~od~i:~ ' liberal razonamiento lo 

capitalista es el 

No obstante, deja 

lleva a 

que mejor 

indefinido 

propicia 

el tema 

el 

de 

desar roúci)eC:on6~i~o. 
las re~po~~-a~iiid~~í'~s 

sociales al respecto. 

rasgos tradicionales y 

Para Echavarría, América Lll.tina';presenta 

modernos, conformando una: s·1·1:~\.ici6.n '.de 

en donde la hacienda co~stit~iria heterogeneidad estructural, 

el soporte funda~·¿;~al de la estructura Sin 

embargo. resalta la característica del 

tradic:i.on~l. 
h~c~~dat~rio sistema 

para asimilar elementos modernos, .sin modificar sus asp1,?Ctos, 

sustantivos¡ insiste en poner énfasis en los aspect:.ós de 

complementariedad entre los sectores tradicional y moderno, 

rechazando las versiones de un dualismo estructural en conflicto. 

Por otro lado, para Germani, el tránsito de sociedades 

tradicionales 

principal del 

a sociedades 

desarrollo. 

modernas constituye 

El primer tipo de 

el elemento 

sociedad se 

caracteriza por 

segundo tipo se 

en una creciente 

una· economía ·de.· .. stibsistencilÍ, mientras que el 

caractéri'zá por.: una <economía expansiva fundada 

aplicación ~é ··ia: té~:~ica •.. Se debe vencer los 

obstáculos que plántea·· l.a· is.ocled'a,d · ··fradicional para avanzar 

hacia el desarrol·lo la'· 

La teoriif de .ia · módérnizoción no ·lógra; av·anzar mucho en la 

explicación· d'el jlór"· qué se -da la .asi'nC:-;:o·~ia entre. un,. tipo de 

sociedad y ef otro. Sólo confirma que:;.ias:·dive.rsas partes de 

la estructura social se mueven a distinto.s·:'~Í.tm~s··.·y, velocid~des, 
. ' . . ' . . . 

lo cual genera desfases y falta de coni:ordanéia>-.. entre· los dos 

tipos de sociedad, creando sociedades duales. 
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En todo caso, el colapso del_ discurso depend1?ntista en todas 

sus formas, darla lugar. a·. una.,solución - radical de derecha:• el - .. ; ··, 

neo liberalismo .... -- - ,surg" n1?olib1?ralismo, como una respuesta a 

las políticas 

El 

de desarro.llo· industrial autosustentado. La 

industrialización que ·habí:a: :tenido lugar en algunos pa.íslls, 

habla demostrado su carácter_ dependiente, excluyente y 

concentrador. La erosión de las alianzas sociales que habían 

servido de base al proyecto industrial, provocaron que los 

sectores empresariales nacionales poco dinámicos, se sintieran 

amenazados por las demandas populares y obreras que ellos mismos 

hablan desatado. En tales 

comenzaron a solicitar una 

condiciones, los 

mayor disciplina 

sectores medios 

en la. sociedad., 

De esta forma, l~-· oleada de golpes militares que ocurrió. en 

diversos países del continente a partir de mediados de los afias 

sesenta, 

de las 

debe comprenderse tomando en consideració,n 

alianzas nacionales populistas sobre las 

la ruptura 

cuales. el 

proyecto de modernización industrial°· habla pretendido,:, apoyarse. 

Además, el fracaso del proyecto de modernización industrial 

incidió en el crecimiento de la deuda externa y ~e la ~nflación. 

El neoliberalismo, con sus políticas de estabilización, primero, 

y ajuste, después, pretendió justificar y entender, además de 

manejar, la nueva realidad que se vivla. 

Asi, le nueva división internacional del trebejo como 

resultado de la vigencia de nueva_s_ _tecnol.ogies, especialmente 

en el campo de la computación; .la. é'nergia atómica y la 

producción genética, más ahorrativa ._de fuerza de trabajo que 

el sistema de producción en, masa.· .. o fordismo; provoca que muchos 

países no industrializados deben postergar sus proyectos 

industrializentes, y continuar, como exportadores de materias 

primes. En este punto surgen -las teorías de derecha que hablan 

de las ventajas comparativas de unos paises sobre otros. 

El neoliberalismo logró su inserción en países que habían 
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sido sometidos a cr.u_entas dictaduras 111_i·li_ta_i:es_, Bajo_ e_ste marco 

se llevaron a' la prác-tlc.,-. tnle's pollticns:-·en países c·omo Chile 

Argentina. Si las tcorias econ6micas:, d~:- .1·a;_ ciPAL, y de los 

dependentistas ignoraban al actor· sóciaL .p·r·i~-~ip~·l· o no lo 

identificaban adecuadamente, las te~~ík:s!'·,· n·e:óliberales lo 

suprimían. El neoliberalismo latinoamer'icano', en·- este ·sentido, 

fue una prolongación económica del despotismo político-militar. 

Cepalinos y neoliberales comparten unas creencias similares: 

la determinación de la economía por criterios puramente 

exponenciales¡ la idea de que parte de la población debe ser 

sacrificada a fin de que se obtengan beneficios¡ que el orden 

social se encuentra determinado por el crecimiento económico; 

incluso la idea de ln industrialización, acaso con la diferencia 

de que los neoliberales, a diferencia de los cepalinos, ~enuncian 

a llevar a cabo la industrialización por vías. y medios 

nacionales, otorgando al capital extranjero una ampliau:iap.acidad 

de acción en ese terreno. Dado que el neoli beralismo surge 

como una reacción ante los procesos inflacionarios;· para 'ellos 

el crecimiento económico sólo será posible si se realizan medidas 

de ajuste nntiinflncionnrlo. Por ello, el eje principal del 

proceso económico no se encuentra en el nivel de ln producción, 

sino en el nivel de la circulación; es en este· punto donde 

arranen su monetnrismo, Por ello es necesario mantener bajos 

los sueldos y salarios, desmontando estructuras sindicales 

establecidas, Al mismo tiempo, debe darse la privatización 

de las empresas públicas para disminuir los gastos estatales, 

esto significa desarticular política y socialmente a los sectores 

medios constituidos bajo el amparo del Estado. Otro paso, 

implementado usualmente por ellos, consiste en romper las 

barreras proteccionistas para permitir una mayor afluencia de 

cu pi tal extranjero; también se pone énfasis en dar las 

facilidades necesarias para permitir las salidas a tos mercados 

externos de productos nacionales anteriormente dirigidos a los 

mercados locales, así la producción pasa a orientarse de acuerdo 

a la demanda de los mercados mundiales, por ello habla de 

diversificar las cxportocioncs. 
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El éxito del neoliberalismo, ,sol,o pÚcde darse, bajo una serie 

de c~ndiciones. En primer luga,r,, una aéu'mulació,n yrevi'a de 

copita les, que permito mantener' relotiva~erite sana Í,a, -balan'za 

de p'agos. En segundo lugar', cuando ya no: es -posible, e'!_' coriser:iso" 

se debe dar la hegemonía de un gobi"!irr;'o aui:~dta~io que 

monopolice el poder político. En tercer lugor1' 'la: r'cir,111~ción 

de sectores tecnocr5ticos y financieros, dirigidos por. ulla élite 

de economistas con una visión fundamentalista de la realidad, 

y social existente. La dictadura teórica 'de lá 

se convierte en una condición para la dictadura 

económica 

economía 

política, Muchos otros aspectos de las políticas neoliberales 

ya han sido abordados adecuadamente en ·el capitulo dos del 

presente libro. 

La tendencia pragmática posliberal es el resultado de acuerdos 

politicos producidos por el retiro de los reglmenes autoritarios. 

El pragmatismo económico busca aunar consensos entre tendencias 

que parecen irreconciliables. Es una tendencia ecléctica que 

reclama para 

Ln definición 

ruptura sino 

sí lo mejor de cadn teoría que le ha precedido·. 

de posliberales se debe a que ·plantean"' no':: la 

la continuidad de las políticas neoliber~ies en 

un marco de mayor participación de diversas fue'rzasi, po'líticás 

que apunten a un compromiso institucional sobre" ln',báse,:de, una 

democratización. 

A pesar de que en un comienzo parecla es~ableccr una 

concertación de principios entre escuelas supuestamente 

antagónicas, poco a poco ha ido afirmando su propio' mensaje, 

hasta alcanzar su autorreproduc,ción teórica, al momento::",de" la 

afirmación autónoma º· ·de la conversión en docti:'iri~; El 

posliberalismo inicia su,raióriá~iento sobre la brise;de-los hechos 

consumados. 

lntinoamericana 

Para la industrialización 

no pódr.~ realizarse con relación al sistema 

basado en la produi:cióll e'n masa, y por lo tanto hay que aceptar 
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producido 
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en 

ln renlidnd el 

paises. 

desmontaje_ industrial qu_e. se 

También hay que rendirse. a 
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ha 

la 

evidencia 

obliga a 

de 

algunos 

que la nue~a división 

asumir la 

algo 

política de 

i11ternacional del 

diversificación 

trabajo 

de las 

exportaciones como ineludible. No, obstante, paro ellos 

el desarrollo solo puede ser alcanzado. -mediante el crecimiento 

basado en lo industrialización. El neoliberalismo precedente 

hobria llevado a cabo las modificacion~s estructurales necesarias 

para 

como 

ingresar 

teóricos de 

la 

un 

etapa 

nuevo 

poslibera·l. ,Se presentan a si mismos 

tipo de .industrialización, boj o las 

condiciones impuestas por 

de 

la llamada tercera revolución 

tecnológico (liberación ·-· ... 
mf1quinas electrónicas). 

lograr 

medio 

uno 

de la 

inserción más 

utilización 

diversificación de los 

lo energía nuclear y 

Lo estrategia general, 

profunda en el mercado 

de nuevns tecnologios¡ 

exportacio_nes 

el empleo 

consiste 

mundial 

combinando 

de 

en 

por 

lo 
·de 

industrialización¡ teniendo como 

altamente equipadas que puedan 

base á p~<¡ueñas, 

c'esponde'r .. , o: 

ren~nciadÍ>, 
una 

:.~m)>r_esos 

deinarida 

crecientemente diferenciado. Han 

industrialización de corte fordistn para vol:v:erse1 haf_i_Úcu'n· tipo 

de industrialización más selectiva, de. ¡~uerd~'.; 'c:,01{ .. ios 

imperativos de la nueva división internacioi:ial;;; d'ú ;',_t,r'a~ajo. 
Su modelo de desarrollo, estarla constituido porf·nlgunó.!;i "pl:iises 

del sudeste asiático, como Taiwan y Cor e~ del <sú~;5 ~'.A~~rn bi~n, 
por qué esta nueva industrialización deberli'' t'i!n~.r ,éxito en 

comparación con la precedente, es algo que n·o. queda ·cloro en 

sus análisis. Asi, si se fracasó en la vincula'cióná la·-segunda 

revolución tecnológico (revolución de los trans~ó~~es)~ se debe~á 

tener más éxito vinculándose a la tercera revol,ú_ción _-tecnológica 

(liberación de la energia nuclear y el empl~o de máquinas 

electrónicos). 

Los posliberoles son tributarios ideológicos de los antiguos 

desorrollismos. En efecto, creen que el 

la realidad al modelo. la realidad y no 
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afirmación de que para propiciar el desp~gue de los paises 

latinoamericanos, basta con apropiarse de, liis últimas 

innovaciones tecnológicas aparecidas en los paises desarrollados. 

Realmente, este tipo de propuesta no toma en cuenta las fases 

de desarrollo que se dieron en los países industrializados 

gracias a la primera y segunda revolución tecnológicas, dado 

que tales cambios facilitaron la llegada de la tercera revolución 

tecnológica. La nueva tecnología, introducida en un medio que 

no la produce y que no se encuentra preparado en lo social y 

en lo cultural para absorberla, puede ser algo peligroso 

destructivo. 

•.• ,. 

Para los posliberales la historia no existe, imaginan que 

la rea lid ad puede ser recreada por medio de innovaciones 

tecn~lógicas forúneas. Piensan 

transplantes tecnológicos que 

que pueden realizarse verdaderos 

propiciarían artificialmente un 

desarrollo que naturalmente no tendría lugar. 

la alianza social para que el modelo sea 

Incluso, proponen 

posible. En tal 

sentido, deb" existir un reforzamiento de los actores, junto 

con una adecuada articulación de la institucionalidad vigente 

a través de la concertación. Tal situación debe involucrar 

a cuatro actores básicos: el Estado, el sector empresarial, 

el movimiento sindical y la comunidad cientifico-tecnológica. 

Cada uno de estos actores, por sí solo, no tiene la fuerza 

suficiente para emprender un proceso de cambio estruciural. 

La doctrina económica, nuevamente, determina al actor social 

y no el actor social a la doctrina. 

Algo que no logra explicar, es por qué el movimiento , .. sindical 

se encontrará inter·esado·. en promover tecnologias que en los 

propios paises en que,.· flleron .t>rod uc idas han ~emos t rail o ser 

ahorrativas de fuetza ;dec .tr~bajo. Tampoco Íridica, de dónde 

saldrá el empresnriado ;'nBCion'al dinámico qUe no han encontrado 

los desarrollismos anteriores. De esto formo, los únicos 
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participantes confiables de tales propuest_as, ___ serí_an,_. p_or un 

lado, el Estado, y por otro -ladp, la comunidad 

científico-técnica. Tampoco aclara el signif_~cado que tendrá 

para esta alianza el grupo de '1os':·'campes(nÓs, los trabajadores 

agrarios, las comunidades indigc!!ºr;·, :h-o-s .ho_blt~ntes_ de los 

barrios marginales, los desocupud8's-;~·~·e.~:c';)._ Ade~ái¡~. n9 parece 

contemplar los efectos de lo destrúcci.ó'n;::'.de, la natu'raleza y 
•. ·.' .· ¡,.--<:,; .- ;:_~>J-,- "J>..;\·. [.:.'~~;.-;¡,".\·t., '·e'::··- . ,l.'.'.:,: -:,/:. ,- " 

las políticas de ahorro energéti70\';•ni q\Je ,decir ,,de deter111inados 

programas destinados a paliar: e{,;lla1~bf'~,y-·l;::~¡~e~,;~¿, . . 

~~ -- :>\!;, · _,·~::x:,: (~~·~·:: ·:<,_ .. ·.:¡-; .. ~:_f-; ~.-" .. , .. :__.;> 

, . ; .~: ,. :-r~- ," -- .'.: __ ~:>:';[/:··· 
Los actores sociales deben 'ser' c~:iin¡ir'e'n<l'.1:dds de :encuerdo con 

los planes 

nunca han 

metoeconómicos y -~etáhi~t:6·~1¿'J'.5 acé~ca\'d'~ los cuales 

sido consultados. No 'se\JJ~~·iJe't'~~~ln~~r al actor 

social o través de· teorías ~conóÍl\icás relaciones 

de poder, sino por el controi;-io, fmnginaÍ:' propues.tns económicas 

a través de lo determinación d~l actor. 
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CAPITULO V 
EL NUEVO MODELO DE DESARROLLO 
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EL NUEVO MODELO DE DESARROLLO 

El anlllisis de una realidad determinada que intente a su 

vez seña.lar 

se encuentra 

alternativa 

neo liberales 

elaborar un 

posibles soluciones 

con la dificultad 

de soluci6n. En el 

a los problemas estudiados, 

de estructurar una adecuada 

actual nivel hist6rico, los 

o los 

di'scurso 

pensadores de izquierda no han 

te6rico apropiado que se adecúe 

logrado 

a las 

actuales circunstancia• espacio-temporales. 

"La alternativa al neoliberalismo es 

pol1tico y social de urgente soluci6n. 

importante problema intelectual que 

un problema 

Es tambilin 

se plantea 

moral, 

el mlls 

a las 

ciencias sociales de 

proponer un regreso 

nuestro tiempo: ~atas no pueden 

al pasado sin convertirse en sal. 

La alternativa para el estado neoliberal serll una democracia 

social diferente del estado benefactor, del populista y 

del socialismo real. Lo único que sabemos es que serll una 

alternatiTa democrlltica que luche por el poder de la mayor1a 

y para una econom1a de la mayor1a en cada naci6n y en el 

nivel mundial. Ese es el proyecto que hay que pensar y 

realizar." 1 

Una propuesta de soluci6n no significa la única opci6n posible 

para el problema analizado, Todo dependerll de las circunstancias 

concretas que se presenten en las diferentes formaciones 

sociales, pol1ticas y econ6micas que se examinen. Por mi parte, 

deseo proponer como alternativa flexible de soluci6n el modelo 

de desarrollo sugerido por el Instituto latera•ericaao de 

Cooperaci6a para la Aaricultura, hace ya algunos años, Tal 

planteamiento no pretende cerrar la posible y natural 

discrepancia sobre su realizaci6n concreta; no pretende ser 

un absoluto en si mismo, sino que debe adaptarse a las diferentes 

situaciones emp1ricas que de una manera u otra trata de 
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comprender. 

"El modelo de dusarrollo 

en vurius ocasiones en los 

requerido yu se 

últimos aiios. 

ha 

En 

esbozado 

1987 el 

Instituto Interamericano de Cooperación pura la. Ag!iculturo 

planteó la modernización de la agricultura como sector 

ampliado o complejo ogricolu-ogroindustrial. Me.dinnte los 

encadenamientos intersectorioles hacia atrás y hacia 

adelante, si los politicos económicos son adecuados, es 

posible activar el sistema paro generar empleo, ingresos, 

divisos y recursos fiscales. Ln propuesta enunciada ••• 

tiene vigencia y debe fortolecerse. 112 

Lo que se va a esbozar es ln forma en que determinados paises 

lograron superar su condición de ·subdesarrollo a partir de un 

modelo primario-.exportodor 3
• 

En determinados pn.isei;; el proceso primario-exportadpr .. c.ondujo 

a lo con.figuración de encadenamientos hacia atrás:. cÓnstru.cción 

de maquinaria agricola o minero sencillo, almac:e,n.es,, e~.~ipo 
puro molinos, fabricación de bureos, ferrocarriles y, .ge~1ú::~ción 

de energía, envases 

en un 

para 

inicio 

empaque, 

modestas, 

puertos, etc. Estás 

actividades, 

importancia y. posteriormente, van 

comienzan a adquirir 

gen.erando.~, "e.fÓ.ctos 

y máquinas de metales, etc. Al mismo ,.tiempo, los excedentes 

no exportables se podrian utilizar;.para obtener otros productos 

para el consumo interno. IUlo induciría o uno mayor producción 

de materias intermedias, herramientas y maquinaria. Es decir, 

al sector exportador se le anexa una industria procesadora, 

una agroindustria. Con ello se expande y diversifico la economia 
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nacional junto a sus: regiones interiores. Con el. tie'mpo; 'tal 

situación permitirá 'diversificar la canasta. de las ·c.~·partaciones, 
tanto. en 'la esfern'• del procesamiento. como en el sector. del 

equipo ~len'ci 1:1·ó ;· Erí es te punto, res u 1 ta crucial la· capacidad 

de iini~a~~r;~cnol~gias propias para el proceso, es decir el 

desarrollo de innovaciones de la más diversa lndole adaptada 

a las condiciones locales. Deseable serla que al expandirse 

el sector exportador aumentara en proporción adecuada los 

salarios con el objetivo de ir desarrollando una demanda interna 

de bienes de consumo masivo. Bsto incrementarla la demanda y 

producción de alimentos elaborados, gaseosas, vestimenta, bienes 

de consumo duradero, etc. Al mismo tiempo se sustituirían las 

importaciones posibles de 

estimulando colateralmente 

tnles bienes con producción interna, 

encadenamientos en el consumo. Así, 

con el fin de nutrir a las industrias productoras de bienes 

de consumo, 

maquinaria e 

surgirán segmentos 

insumos para cubrir 

de 

las 

producción de equipos, 

demandas generadas y las 

necesidades de infraestructura productiva (encadenamientos de 

la inversión). Luego, después de varias décadas, esta economia 

adquiere "madurez", entendida ésta como una diversificación 

e interacción inter e intrasectorial crecientes. La economla 

dual, de enclave, va adquiriendo coherencia interna·, con lo 

que se convierte en una economía nacional integrada, cuyo 

desarrollo dinámico provino de un ímpetu iatrrno, producto del 

desarrollo de sus propias fuerzas productivas y por la expansión 

del mercado interno de masas, punto en que se diferencia 

notablemente de las econoniias dé plantación o de monocultivo, 

a pesar de que :el ~ector' 'iconÍ>mico. dominante siga siendo el 

exportador. 

extensivos, 

Luego 

se pasa 

dé: 'p redo¡,;ino r las 

a 'liu{: in te'iísi vas 

actividades económicas 

en capital, conocimiento 

y tecnologia. i>5r:a fosé:¡ \cualitativamente superior, 

promoción 

adicionales 

induce 

a mayores efectos ,.;de.'' encadenámientos, de 

productividad y le.· br,inda éfectos-ingreso 

economia. En el com~r'cio internacional se P.nsa de 

comparativas eitúti~ri~ a la~ dinámicas. 

de 

a 

la 

la 

las ventajas 
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El anterior_ escenar_lo de_ t_ipo_ id,ea_l __ ¡iuedeeo, encontrarse en 

el desarrollo de Dinamarca, Suecia, Finlandia', Canadá, Australia, 

Es ,decir, pese !' .. ,ln "d_epe1;cÍe~~-i'lln ,pri-ma~io::-exportadorn 
en su fase hici_al, _estas ecónomÍ.~s: .. .i~gra~on_; desarrollarse. 

Sin embargo, no se tratá de -una v'tá ~~tomáti~:~ de ~rosperidad, 
como lo -demuestran los. casos -de_ Argentina; Uruguay, Hungría 

' .·· . "· .·· • .. ''· 

etc. 

y Rumania, entre comienz?s ,-~~! jÍr.,~ente siglo 

mostraban niveles 

otros_, que __ a 

de desarrollo 11rim~~fr-'.ii;tP()rtado~ similares 

a los de los casos exitosos anterior.inen~e\norn'.~~n'd(,_s':._-

"Adviértase aquí 

de economías 

norteamericana 

procedimientos la 

una 
. _ ... ;'.".' :h~. -.:!i,\AY~ ,,. ·' 

difercncia.,_intere,sante ·i.'?ºn respecto 

la ,iau.St~düll~a{ ¡ nl!~zelandesa, como 

canadiense;~; d~n_--_de:,,':;: p_i:>r._ diversos 
, ·,• ... 

disponibilidad de 'tt-~rrns para el colono 

agrícola potencial se. man_tuvo. en-- -~~pans-Í.6n_' durante todo 

el periodo, En otras palabras, m_ientras. en Argentina y 

la Uruguay el 

tierra no 

asalariado 

inmigrante que aspiraba a la propiedad de 

tenia otra alternativa que trabajar como 

o arrendatario en haciendas ya establecidos, 

en las otras economins citadas existi& una frontera agrícola 

en expansi&n y el Estado foment& el establecimiento de 

los colonos ••• "'. 

Esto se debe al hecho de que en al caso de Argentina, Uruguay, 

Hungría, Rumania, etc., no lograron gestar economlas coherentes, 

cuya dinámica se caracterizara. por 

los 

importantes 

,diferentes 

efectos 

niveles estructurales transmisibles a 

intersectoriales e interregion_ales •. P(!ro, parn 

resulte, deben existir det.er_lllif\adas 

<JUe este proceso 

precondiciones 

socio-culturales y políticas que permitan su desenvolvimiento 

sostenido. 

En primer lugar, es muy importante ;con_ocer las peculiaridades 

de la estructura social que va a acompañar desde el inicio al 
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anterior proceso. Es._ necesar_io que -_el ingreso pro_ducto de las 

exportncio'nes -se distribuya- -dé una -manera relativamente_,amplia 

cutre los elementos que .. confo-rman la población, y que no se 

vayan a quedar concentrados en unas pocns manos (productores 

y comerciantes). 

En segundo lugar, la tierra no debe encontrarse extremadamente 

concentrada en unas pocas personas, pero tampoco debe estar 

fragmentada de una manera exagerada. Lo ideal seria la 

existencia general de extensiones medianas de tierras. 

En 

debe 

tercer lugar, la distribución del 

mostrar una desigualdad moderada: 

ingreso y de los activos 

ni tan igualitaria como 

para llevar al letargo, ni tan desigual como para desembocar 

011 frustración social. 

En cuarto lugar, un proceso de generación _de demandas mnsivns 

de mercancias que configure un mercado interno amplio e integrado 

de bienes y de equipos sencillos entreÍazados con la economia 

agraria, abririu las puertas a un tipo de sustitución de 

importaciones muy distinto al ocurrido ya en América Latina 

durante la postguerra, cuyo agotamiento se pr,>dujo precisamente 

por la estrechez (poca capacidad adquisitiva de las mayorías) 

y la diversificación exagerada (derivada de las demandes de 

mercancias de lujo de los estratos adinerados) de los mercados 

nacionales. Así, como_ consecuencia de la desigual distribución 

del ingreso nacional, se consolidó una estructura social 

piramidal, sin posibilidades de movilidad vertical; clientelistn 

y paternalista, con una base ancha y un pico estrecho y elevado. 

En quinto 

conocimientos 

lugar, él desarrollo del 

y habilidades alcanzado 

nivel de educación, 

es fundamental para 

TESJS CON 
FALLA DE OHIGEN 



mantener el nivel de competencia internacional de 

371 
todo el 

proceso, ya que esto permitirá· asegurar la transición de una 

economia primario-exportadorá 

Este factor desempeñó un 

a una 

papel 

economla 

central 

procesadora madura. 

en las economías 

exportadoras que 

Suiza y Japón. 

no poselan .muchos recursos naturales, como 

En sexto lugari es' esencial para el proceso una transformación 

relativamente· radical del p'oder· político con. el .objetivo de 

lograr una cr~ciént~· capacidad 'de automanejo y autocontrol de 

la sociedad en curso. 

En séptimo lugar, debe existir 

autodeterminación, especialmente en 

una capacidad soberana de 

materia de las políticas 

de comercio exterior y en la capacidad de responder a las crisis 

internacionales con pollticns de desarrollo interno. Es obvio 

que el crecimiento inducido 11or las exportaciones requiere de 

uno integra~ión creciente al mercado mundial, pero debe ser 

un comportamiento selectivo-disociativo, de esta manera, si 

es el caso, establecer cuotas de importación, cargas 

ornncclnrins, gravar o no o los exportaciones, etc. Debe· existir. 

una mezcla de control del comercio exterior junto con una 

politica gubernamental doméstica de desarrollo forzado· y 

dirigido, para contrarrestar las presiones:. y ·los choques 

provenientes de fuera. Es por ello que' ·ei' Estado cumple un 

papel fundamental en este proceso. ( .. y ··este es el caso de los 

países asiáticos). 

La constante histórica del entr~lazamiento dependiente de 

las economías periféricas a las economías centrales es un hecho 

que se ma.ntiene hasta nuestros días. Si en la época colonial 

el mercado interno periférico no ero más que una prolongación 

del mercado externo central, actualmente los matices y formas 
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han cambiado, mas no su característica centr_a_l ._ Y no _só_lo eso,_ 

el asunto ha tendido a profundizarse-y a agr.avarse.-·:-Pór su_puesto 

que han existido cambios de forma,- de clases; d,e ·.contenidó-, 

mas todo ello no ha hecho más que re.afirmar la "prinia_rización 

es ·;·'asl, por. l·a dependiente de nuestros economías.· y esto· 

necesidad de alimentos baratos que experimenta la• :re.pr'odúcción 

del sistema social 

de 

capitalista. llistóricamerit'e, la 

funcionalización la agricultura para con· ·1a · industria 

o central ha tenido como objetivo -el· "cre,cimfento periférica 

de ésta última. Con la diferencia de que• en los.·_·._palses 

desarrollados existió un proceso gradual y 

asimilación entre los dos anteriores el.emento-s;"::·co~a·\"•que · no 

ocurrió an la periferia, ya que la producción "•de.''rilimentos·: no 

fue formada por las necesidades del mercado' iíit~-~n~;. s'ino. por 

las necesidades del mercado externo. Proces'oc··agud··¡zado- ·por 
.·· ,-· .. -·-

de los capitales (modernamente, "_tr_1ins'ríaé'ionales el origen 

centrales) 

que éstos 

condiciones 

que se invertirán en la agricultura. perif_érii:a_. .· ya 

determinarían el tipo de explotación juntó . a las 

internacionales de cómerclalización que r_c·c laman 

los países centrales. 

El ascenso histórico dri' .los Estadós Unido_s, junto al 

crecimiento último de la Unión Europ~a, determinará .. la lucha 

entre los dos hegemones por el .dominió mundial de~tro del sistema 

capitalista; 

-equivalente 

una parte· importa'rite de tal enfrentamiento 

a la segu~idad naí:i'ohal' en cada caso- estará 

conformada por el rubró· de l<)s aliiifontos .-_ 

a 

La reprimariz'ac~6n·- de. iilgu~ios paises''.'latinoamericanos junto 

la exclusión ·'/de o'tros, -traza- ·obfe.tiVcis': :históricos comunes 

con una ·corta -:,-duración· .-en C()mpifr_asió~' con un 

teni.e~:d-~ "en- cuenta desarrollo 

descuido que sufre ·el sector •agrririo 

de gobiernos latinoamericanos mnyoria 

por parte 

inmersos en 

proyecto de 

el profundo 

de una gran 

la práctica 
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mec5nicn de pollticns de estabilización y ajuste económico, 

que no hocen sino provocar uno mnyor crisis en el campo por 

la falto de apoyo y protección de porte de los gobiernos¡ cosn 

totalmente inversa en lns cconomíns centrales. Ue esta formo, 

al sugerir un modelo de desarrollo centrado en el sector primario 

exportador no se está volviendo ol clásico modelo de enclave 

dependiente, sino que se est5 trotando de brindar una alternativa 

vinble ante nuestra actual circunstancia histórico mundial, 

dudo que ln economio de enclave, ol ir adquiriendo uno coherencia 

interno se deberá convertir en uno economia nacional integrada 

que ya no sólo seo funcional ol mercado externo, sino que sirva 

paro asegurar lo alimentación de lo población del mercado interno 

dado que es en el mercado de meaos interno donde· se fundamenta 

su impulso inicial, su crecimiento y desarrollo. Este último 

punto es le diferencie de fondo entre este tipo de propuestos 

y los históricamente tradicionales economies de plantación o 

de monocultivo. Sin embargo, tal situación deberá tomar en 

cuento muchlsimos factores 

se volverá irreolizoble 

que la hagan posible, de lo contrario 

en la práctica. Por ello, se debe 

continuar lo lucho poro que situaciones sociales y políticas 

aproximadas ol tipo ldeol propuesto se ve~ifiquen en la realidad, 

algDn dio. Si no, el comino yo se encuentro tristemente se~olodo 

poro bueno porte de los paises del Tercer Hundo. 

Lo ingenuidad de las estrategias 

lo CEPAL, consiste en lo creencia 

del 

de 

Banco 

que 

~lund i.a l y de 

los. ·ecor\omios 

latinoamericanos pueden incorporarse de una ma~era rápido al 

nivel de competitividad que exige lo nueva división .. ,ir'tte'rit'aci·onal 

del trabajo. En realidad, el proceso requiere de ifna' preparación 

previo de por lo menos una generación. .Por. e.!,~Pié"r,;i .. modelo 

propuesto no es uno reedición de lo que en el: Ji!:'s~rto .la CEPAL 

denominaba el desarrollo hacia adentro; Aqüé.l·;;, :1.l'.ro~e,11 i ente 

de 

se 

los esfuerzos 

dirigla o los 

de lo forzada sustituciíin:·aé};Jml'ortociones 

de ingresos medios ··Y':,'a.lt~s,, intensivos gr u pos 

en importaciones, incopnz de absorber productt'vnmente ln fuerzo 

'.':.' ',r r· ,.. ""1 T . \., 
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de trabajo interna. Por otro lodo, no se trata de desarrollar 

un proceso económico autárquico, negondo todo fomento n ltis 

exportaciones sean éstas tradicionales o 110; mós bie_n_, se trata 

de convertirlas en "l eje y sustento del desarrollo interno 

del mercndo. 

de sedn fue 

Por ejemplo, entre 

la principal fuente 

1874 y 1883 la. exportación 

de divisas: para Jap.ón 5
• La 

competitividad de este país en el mercado inter'nacional se d.abió 

o la habilidad pn rn hacer ajustes estructurales en las 

C!xportaciones 

C!n el mismo 

dC! tC?xtiles que usaban mano de 

proceso y como actividades que 

obra intensiva;. 

intervinieron en 

la formación de capital, tenemos la fabricación de ·barcos y 

ncero, Con el pasnr de los años, mayor cantidad de japoneses 

comenzaron trabajar en actividades no agrícolas. ·Al igual 

que en Inglaterra, C!l sector textil se convirtió en el sector 

líder en la modernización, llegando a jugar un papel muy 

importante en la mayoría de los procesos de industrialización 

moderna. En el caso de algunos paises latinoamericanos, el 

papel modernizador antes mencionndo lo puede desempefiar la 

ngroindustria. llebe rC!cordarse, quC! Jnpón logró desarrollarse 

por la presencia de un Estado fuerte C!n lo fiscal, monetario, 

cambiario y una ndecuado promoción de los exportaciones. Durante 

el desarrollo de ln primera revolución industrial en Inglaterra, 

C!l gobierno también jugó un papel protagónico. Por ello, en 

C!l modelo propuesto para la transformación del aparato productivo 

inserto en las estructuras concC!ntradas del poder, se torna 

indispensable la institucionalidad politica centralizada en 

regiones económicas; no la actual base histórica que .. hace de 

una división polltico-administrativa arcaica {prod~ct~ da un 

subdesarrollo hipertrofiado 1¡ue no toma en· .cue,11ta, la· diversidad 

regional-productiva de un determinado pa1s) la v.ia··.alternativa 

para un crecimiento sustentable. Induda,~lémen~~; ·el éxito del 

modelo propuesto dependerá de la co.rrela.ció'n. de las fuer.zas 

internas existentes en un determinado país, y de la dinámica 

C!conómica internacional, sin .dejar de· tomar en cuenta la 

responsabilidad de los individuos que se encuentran conduciendo 

el Estado en un determinado momento histórico. En todo caso, 
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ln configuración de un mercado doméstico 

dndn ln estructura productlva vigente, 

de 

sí 

un crecimiento endógeno 

transformación del aparato 

estimular el ahorro interno 

sector agrario. Actualmente 

simétrico. En 

productivo debe 

para promover 

se observa en 

375 
mnsos no homogeneo 

permitiría generar 

tal sentido, la 

estar dirigida a 

el crecimiento del 

la mayoría de. las 

cconomíns latinoamericanas una oferta interna reducido (aun 

con las importaciones) y una demanda interna y externa también 

reducido; parece ser que ln división del trnbnjo internacional 

viene determinado por el tamafio del mercado interno. 

La transferencia 

ugroexportador hacin 

de 

los 

excedentes 

sectores que 

de parte del sector 

requieran de inversiones 

musivns, esto es, hacia los sectores productores de bienes de 

masa en los que se concentran lo mayoría de lo población, parece 

ser una necesidad insalvable, dado que esto permitirá el 

desarrollo de las fuerzas productivos de toles sectores y su 

constitución en dinnmizadores del proceso sociopolítico. A 

medida que 

exportadores 

se expanda el mercado interno, los sectores 

de recursos naturales tendrán un interés cada ·vez 

mayor por vender lo que producen en su propia región. Ello 

harií que, con el tiempo, el sector exportador se integre 

completamente o lo economia nocional, lo que le perm~tirá 

desarrollar producciones de mayor competitividad internncion.a'l·; 

Es decir, o medida que se desarrollo el mercado inter"r\o;q·sus 

productos podrán ir introduciéndose gradualmente en ··01 ·'IOé.r_ca_do · 

mundial. Al perder su carúcter de enclave (polo de• desn1<i:·ollo), 

el sector exportador permitirá generar -o trrivés· ·'de::·· .los 

encadenamientos hocia atrás y haéia adelante·· mayo.res ingresos 

y empleos en lo~ demás sectores de l~ economía. 

Actualmente, lo que existe en la realidad ·es"'una disminución 

de los salarios reales: sin embargo, no se éonc.ibe. Ja. expansión 

del mercado interno sin el crecimiento dé·· los salarios reales. 

( ~~ ',l 
FALLA IJE ORIGEN 



376 
La experiencia hist6rica demuestro que súlo 

explotaciún extensiva_ e· intensiva del mercado 

después de una 

interno, se puede 

acceder al mercado :l.nt'ernaclonal una manera eficaz y 

competitiva. Al hablar de econom1os regionales y su 

funcionalizaciún en un ~royecto central de desarrollo autónomo, 

lo que se 

(capítulo 

racionales 

donde sea 

quiere 

II del 

propias 

posible 

resaltar 

presente 

es que 

libro) 

de su 

las 

acontecer 

diferencias 

la propia sociedad civil 

nsumn tarcos productivas 

cotidiano, eliminando hasta 

entre grupos hegemúnicos 

regionales dado que la tradiciún histúrica del 

ha sido determinada por el mercado externo y 

suntuarias de consumo grupa 1; ahora de lo que 

mercado interno 

por sus pautas 

se trata es de 

que exista un reordenamiento productivo no para debilitar al 

mercado interno, sino más bien para fortalecerlo. Las economias 

regionales al interior de un pais o entre países, ayudaríin a 

ln estabilidad e incremento del mercado interno. De esta manera, 

aun las regiones mós pobres 

expnnsiún del mercado interno 

de la mano. Lo <¡ue se busca, 

creciente entre los bienes de 

resultarán beneficiados. Lo 

y el desarrollo 

es 

regional irían 

la interrelociún finalmente, 

capital n pequeña escalo y los 

bienes manufactureros sencillos, además de funcional izar o los 

sectores rurales al proceso global. De nuevo, la presencio del 

Estado debe estor encaminada a reforzar los encadenamientos 

(sectoriales y regionales) con el objetivo de gestar el mercado 

nacional de masas. 

El asunto dé de. los para lii expansi6n 

inón'e'i-á ·gradual, 

con el pasar de Íos a-i\os\' .. Es probable que rás' 'iünpresas en 

general no ganen t~n'i:o. sin ~mbárg;,, con el "pa~'a'r d"el tiempo 

eliminaríin su capacidad oi:_iosa inst'al'nda; Ío -~\i~i'· eievaríi sus 

índices de productiv:i.do1l.- La creaciún·--_dé''\Jna 'competitividad 

nacional, seríi la base para la intégra"ci6n -''de' las masas en el 

camino de la ocumulaciún' nacional' e Ú1tern~'~ion-al. De lo que 

del mercado hacérselo- de 

se trata, en última instancia, es de fortalecer el sigu lente 
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circuito económico: mayor mercado interno, rn5s empleo, mó.s 

ingreso, m5s gann11cin, mfis inversi6n, m5s product{vidacl, mfis 

cxportaclón, etc. Al unísono, debe des3rl-o-llarsc unn serie 

de reformas institucionales y estructurales bñsicas, dirigidas 

todas a mejorar la distribución del 'ingreso los activos en 

el pais. Reformas amplias y' suficientes e'n el í1mbito agrario, 

e el u ca t i v o , esta ta 1 : o r i en t n das a fo r ta 1 e ce r ', m ns no a sus ti t u i r , 

las acciones de las pequeftas y medirinas cmpresns, 

comunidades campesinas y, 

La reforma en el ámbito 

importante para fortalecer 

proceso, sin olvidar in 

en general, de ln sociedad 

cicn~lfico y tecnológico 

la columna vertebral de 

regio~alización económica 

de las 

civil. 

es muy 

todo el 

en un 

determinado pals, para tratar de desplaz11r a los pocos 

oligopolios que hoy por hoy concentran la acumulación del cripital 

dentro de ciertos paises. Lo que se busco es un encadenamiento 

integral entre ramas y sectores económicos dom&sticos. Se trata 

de una reconversión industrial y ngricola dirigida hacia el 

mercado interno, 

determinado nivel 

di ver si f i en n 11 o 

de integración 

las 

a las 

exportaciones 

rnmns loco les. 

con un 

No·· se· 

trata de estimular el desarrollo de todas las ramas productivas 

y de cada uno de sus sectores, sino de privttegiar a las que 

se encuentran integradas entre si de una manera vertical y 

horizontal. 

En materia de reestructuración productiva, los objetivos 

y criterios deben ser los siguientes: a) contribuir a modificar 

los patrones de consumo de la población, explotando el potencial 

que ofrece el mercado interno: b) reforzar la pequeiia y mediana 

propiedad, reorientando los ingresos y los activÓs: c) estimular 

el ahorro interno y el externo: d) reorientar los flujos de 

inversión, especialmente entre el agro y la industria: e) 

reestructurar y usar racionalmente las fuentes de energía, sobre 

todo, las no tradicionales: f) procurar una mezcla tecnológico 

entre el nivel interno y el nivel externo: g) limitar el poder 

económico de los grupos de poder, estimulando desde el Estado 
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un mayor grado de competencia .. e·nt.re- ellos;. h). propiciar_: ,el 

surgimiento de las ciudades interme.dÍ.as.· 

el proceso anterior para venc~r ias do~ co~dicion~s.f~nda~~~triies 
que prolongan el subdesarrollo: ·;el mer.~ado ·interrí~ .• ~ed~·ci:~o, 

la dependencia del mismo ;·para. produeir. ~olament.~;.1.6 ··c¡~e.el 
mercado mundial necesita. Ln reestructuración·· debe:. enc-am'(nnrse 

·,,.. '"·¡· 

hacia la sustitución selectiva de. ·importaciones ind!Jstr:ieles, 

pero dándole mucha importancin>e les que, tienen. ,11.ue .. :·: v.er ... •:con 

el surgimiento .. de un_e hduf!tr\~ 'rural (agr.oindustrfeU i-· 

Para el establecimiento ·-de nuevos núcleos •-pro.ductivos ·en 

e 1 marco de una sus tú ució-n • tle impar taci aries se.l ~c fi '!ª. que busque 

el desarrollo- de la· lndustrio rural menct'onuda·,. ·se deben 

encontrar nuevas lineas de crecimiento, como las sigui~ntes: 

desarrollo de los mercados regionales y locales, disminución 

de los impuestos que afecten ul tipo de industria propuesto, 

mejorar los canales de comercialización, compra estatal y privada 

de tecnologias intermedias, aprovechamiento de las energios 

no 

del 

convencionales, etc. En todo 

Estado con el sector privado y 

este proceso la 11articipución 

lu población, es fundamental. 

Lo que ha sucedido usualmente, es que se hu dudo una alta 

concentración de capital en los sectores modernos, y una baja 

concentración del mismo en los sectores tradicionales. Ello 

ha estado determinado por el predominio del Estado burgués 

Le sobreocumuleción en el sector sobre el Estado oligárquico, 

moderno, centraliza y concentra excedentes, ampliando 

marginalmente el empleo. Este es un circulo vicioso en donde 

las ganancias del sector moderno dejan de tener alicientes para 

su uso productivo y son destinadas a fines especulativos. Por 

ello, ¡inro romper tal circulo, se hoce necesaria la reasignación 

de 

de 

que 

inversiones. No obstante, 

divisas. necesarias para 

requiere el capital fijo 

es importante disponer 

importar los insumos y 

instalado. De alguna 

de la suma 

el equipo 

manera lns 
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tendencios inflncionorins en determinados poises subdesarrollados 

pueden otribuirse n los trnnsfe.rcncios que demanda· cil sector 

moderno de porte de los sectores tradicionales, poro elevar 

su tosa de acumulación interno y con ello poder sobreponerse 

nl pago del servicio de lo deuda. Por ello, dentro del modelo 

propuesto, el sector exportador ocupa un lugur determinante, 

todo vez que la formoción interno de copitoles se encuentra 

condicionado por uno elevodn capacidad de importar. Resulta, 

en un dcterminodo instante, más fácil importar que tecnificarse; 

es más cómodo comprar lo que hace falto que genernr ln tecnologio 

paro producir un determinado artículo. Por esto rnzón es que 

el modelo incluye la vía de la transferencia intersectorial 

de excedentes con el fin de homogeneizar gradualmente las 

diversos productividades a nivel nacional, poniendo énfasis 

en la generación de mercados locales que procuren el crecimiento 

de las ciudades intermedios y regionales. El Estado debe 

proceder con uno asignación selectivo del gasto e iriversión 

pGblico. Poro el correcto desarrollo de la propuesta mencionada, 

debe existir una concertación nacional alrededor de la mismo; 

para permitir el diseno de un programa de mediano ~ largo plazo. 

Se espero que todo el anterior proceso de homogeneización 

económica a escala nacional, permita mantener las 

heterogeneidades politicas y culturales existentes. Deben 

realizarse los transformaciones estructurales que generen un 

mercado interno masivo y que desarrollen las f•1erzas productivas 

domésticas, lo que permitirla a la economia de algunos paises 

latinoamericanos integrarse al mercado mundial de una forma 

dinámica y competitiva. El fracaso del modelo de sustitÚción 

de importaciones, no fue en vano, dado que lri ~xperiencin 

industrial obtenido mediante la producción paC"a ·.,;¡;,;mercado 

interno puede servir para pC"omover el nuevo mod~lo de~desnrrollo 

económico. Uno ampliación de ln demanda .internái para una goma 

de nrtlculos coda vez más diversos y softstic~dÜ~¡ será la base 

mfts nproplodn para unn exitosa nctividad cxpóC"tadorn. 
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El fortalecimiento de los sectores económicos 
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regionales 

a través de la ¡¡groindustria es un elemento fundamental a ln 

hora de analizar el destl.no histór.ico de nl¡¡unos lugares de 

América Latina. Lugares que cobraron vida en el marco ·de un 

capitalismo hipertrofiado que resultaba plenamente fi111cionill 

n las necesidades de desarrollo del capitalismo central; ~~giones 

deformadas brutalmente en su mercado interno, manteniendo una 

polarización económica 

lo que les impidió un 

de tales regiones en 

en el primer capítulo 

e ideológica entre sus grupos ·de poder, 

desnrrollo alternativo. 

el siglo pasado, como ya 

Chane, fue. una 

se lo analizó 

situación fue del presente libro. Tal 

producto del vaivén de los mercndos europeos durnnte la época 

de la segundn revolución tecnológica: 

próspera, y luego se perdió en un 

alas de soledad a cuestas. No hubo, 

nació una economía regio~al 

marasmo sin fin, con cien 

ni de lejos, un probable 

desarrollo alternativo a través de la agroindl1strin, "p_nra. d~rlc 

mayor vnlor agregado a sus productos nnturales. Se .debi! romper 

tal ciclo perverso del subdesarrollo por medio del, conocimiento 

y acondicionamiento de los leyes económicas que "rigen-~ en el 

capitalismo dependiente. 

EL CASO ECUATORIANO; 

El antecedente inmediato a la siguiente exposición de 

criterios, debe ~hc6ntrárselo en el capitulo pri~ero del presente 

libro. El objetivo. fundamental de la siguiente explicación, 

será el de establecer un nivel comparativo mínimo entre el 

desarrollo agrario ecuatoriano y el desarrollo agrnrio chileno. 

Parn el año de 1998, la superficie del Ecuador se encuei:itrn 

distribuido de la siguiente forma: para uso no ngropecuario 

se destinan 18 052 400 hectáreas y para uso agropecuario se 

asignan 8 027 300 hectárens, dando un to ta 1 de 26 079 600 

hectóreas. La tierra que se asigna para el uso agropecunrio 

significa el 31%, mientras que la que se asigna para el uso 
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no agropecuario represento el 69%, 

el uso agropecuario se·subdividen en: 

Pastos 

Cultivos Perm¿nentes 

Barbecho 

Cultivos transitoriós 

Tierras de descanso 

Fuente: Proyecto SICA-BIRF/MAG. 1998. 

www.sica.gov.ec 
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Las tierras asignadas para 

5 022 900 hás, 

402 000 hás. 

865 700 hiis. 

491 000 hás. 

245 300 hás. 

El Ecuador, como se sabe, obtiene buena parte de sus recursos 

de la agricultura' y la ganadería. La variedad geográfica de 

que dispone .·el pn1s permite producir:" desdé.·.· fi'.Ütoá ·t·ropicales 

como el cacaÓ, c.afé, banano¡ caña de'a:¡:úcar y·oléásinosas;•hasta 

prod lle tos de e ltma templado como él mah; Úi&o ,: .. e; b'~d·ri y;, p~pns. 
Ln producción agrícola del pa1s ha •cée~·¡·Í!~,.,·:eri. ~;{&~;~.áreas 
destinadas a lo producción poro lo e"f:p()f:t,@1i6'~j··:~!-'.k~t\~~ que 

han decrecido codo vez más los terr.é.nos 'q!·~~_lY,~do~\i~rll el 

consumo interno. Los empresas ogroindÚs~"riaÍés ex.istentes se 

han dedicado a ln explotación dé mnder'a. ·y :ae. palmo africano. 

En general, la estructuro productiva se encuentro orientado 

hacia el monocultivo ·de exportación y poro la agroindustria, 

sin tomar: en cuenta las potencialidades de un desarrollo 

independiente y las necesidades de la población. Posiblemente, 

esto sea lo razón para que la oferta de alimentos se haya ido 

reduciendo, teniendo en cuerita -además- todo lo analizado, desde 

la 

en 

en 

se 

década del setenta. Asi, la··: p·róducción de trigo se redujo 

mlis del 70%, la de cebada y malz én .u·n 50%, y la de tubérculos 

un 12%'. Por otro lado, la prripted~-d- monopólica de la tierra 

encuentro articulada al cap"it~.l ·'•financiero. Existe una 

altisima concentración de la ti:erra-,··~n pocas monos. El l '2% 

rpr:: r"·r• ('' ,.. -~ T , ~-, .:1 ·. ,.!.v 
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de los terratenientes controlan el .,66% de la ·:tierra_,_ arable, 

mientros que el 90% de. l~s .p~~u~~~s:--~;Sri~~lt~r~s poseen· parcelas 

no superiores a las .10 •hdeect!I;{};t:::;:f::7ir·i~ }~l~~s/üb~cadas 
en laderas y pendientes "•· . S.•.•· .. ·.~. ;El;\\U·~·?;·~~~<~Uelo 
cambia en función. del: ,tamari'Ó .. (f¡;:' l~s·.:;próp.iedades ¡ :+:lils~;· grandes 

propiedades se benefician· ilei' agUo mu.ch~. mds que~ las' ;~q~~ñas, 
posibilitando la intensificiici6n de la p~oducdéin,;~gricola. 
Lo caracteristica básica de las pequei\as P.ropiedad_es •:consiste 

en su bajísima productividad, la depredación del. medio ambiente 

(al igual que en las grandes propiedades), y . los problemas 

sociales generales que ocurren por los razones antes mencionadas. 

En la producción campesino, sobre todo en la indigena, faltan 

lineas de crédito, a·sesoría técnico y mecanismos adecuados paro 

la comercialización de productos. La agricultura ecuatoriana 

a pesar de que produce el 32% de los divisas que ingresan al 

país, apenas absorbe el 5% de la tecnologia y de los insumos 

importados 8
• 

El Ecuador es fundamentaimente un país agroexportador. En 

1999 exportó 4 451 millones de dólares, y de éstos, 3 062 

millones de dólares eran exportaciones agroindustriales, con 

un volumen aproximado de cuatro millones y medio de toneladas 

métricas 9
• Los principales productos agricolas de exportación 

son: el banano, con un total de :6 382 022 toneladas métricas 

en el año de 

hec tá reos¡ el 

1999, 

71% 

en 

de 

uno superficie total cultivada de 193 601 

los mismas adecuadamente tecnificadas. 

de treinta y siete 

Colombia el mismo 

El promedio de rendimiento de las mismos es 

toneladas métricas por hectárea, cuando en 

promedio alcanza las 51 toneladas métricas, y 

los 41 toneladas métricas. El 55% del banano 

en Costa Rica 

ecuatoriano se 

dirige hacia Europa, el 30% a 

Asia. Cabe recordar ,que los 

de banano a .nivel .mundial son: 

juntos representan el. 63% de 

fruta, Manabi ,. no produce más 

Estados Unidos, y 13% va por a 

principales paises exportadores 

Ecuador, Costa Rica y Colombia¡ 

las exportaciones totales de lo 

que el 2, 62% del total nacional 
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de la mencionada fruta, siendo, su productividad.·. por hectárea 

del orden de ·les 20 toneladas cmétrices, .En '.:~l"ceso del café, 

las provincias ubicados en ln .Costa ,;.t,r~pi'cal·;· ·~po-~:ta}1." con el 

65% del total nacional. La provincia productorn\n\'~s ~.mportante 
es Manab1, con el 39% del totnl/pai.,;;,,p~~~:~;,·~1.fi:a~~~;,~~.'.:Í999. El 

rendimiento general por hectórea es<>d-¡;frordei1·,:ileto,i35"'toneladas 

métricas. Realmente, es muy baJo • / 'E~': ~·~c,esnrio mejorar la 

productividad de las plantaciones ·de« có'fé ecuát~rian~. ya que 

en otros paises se llega a producir hasta 3 toneladas métricas 

por hectárea. Durante el año de 1998 el fenómeno de El Niño 

destruyó 1 000 hec té reas en Mona b1, e lo cual se unió le , caída 

internacional de los precios del café de 2, 3 a 1, 9 dólares el 

kilogramo a nivel internacional. En lo que corresponde al cacao, 

para el año de 1999 la superficie sembrada fue de 301 690 

hectáreas, de las cuales 263 800 se encuentrnn en producción. 

Monabi produce el 20% "del total nocional. Le producción va 

en constante descenso,. siendo uno de los mayorc;s problemas la 

disminución de la productividad por hectárea. que : par'~ el aiio 

de 1997 fue apenas de 0,26· toneladas métricas· por hectárea. 

Además, la edad de las plantaciones tiené un .. promedio. de~;cuarenta 

años. 

Ten to en· 'el caso. ·'de·f. =berieno', como "en. el .. ceso del café y el 

cacao, la eiportáción' de estos productos se encuentra concentrada 

en un redu'cido g'rup'o·; 

monopólico de tales 

lo :·que ocasiona en la práctica un control 

exportaciones con precios muy por debajo 

En le Costa ecuatoriana existen cultivos no tradicionales 

compuestos de 

6 000 hás., de 

y l 200 hás., 

la siguiente 

piña, 32 000 

de palmito 

forme: 9 000 

de maracuylí, 

(chonteduro). 

hectáreas de mangos, 

3 000 hás., de limón 

En la Sierre se ha 

incrementado la producción de espárragos, con una superficie 

de 313 hectáreas, 28 hás., de alcachofa, 55 hás., de mora, 57 000 

FALLA JJJ:; üHIGEN 



384 
hús., 

tomate 

de 

de 

fréjol Sf?co;.480.hús.,• de br6coH; y•2_400.hás., de 

árboL >·se repite •eL dc1C>'· agricola· ·internacional 

yn señalado; mientras 

se reservan la ¡i1rod~cci6ri1 'd~~ ~rt1c~lC>s b·ú~i~osÓc:~ino 'los ce~e~les, 
la leche, etc ••. icl~ ¡;1{1;~~:.subdc~arroíl.adC>ii; bajo; ~na. supuesta 

ventaja comparativa, se .. dedican a· prC>ducir los .. postres y 

productos secundarios para el mercado. mundial como son el banano, 

caf&, cacao, frutas y también ~lores¡ descuidando lo que necesita 

el mercado interno. Por ello, el Ecuador a pesar de. ser un 

pais agr1cola, debe importar productos básicos como el 99% del 

trigo que se consume a nivel interno o el 86% de la lenteja 

que se necesita para el consumo del mismo sector poblaciorial~' 

La FAO, señala que la' cuenca 

su producci6n a un total 

embargo, el hambre y la 

las dos terceras partes de 

de 40 

del rio Guayas abastecér1a .con 

millones de> háb(tantes 1. 0 • ,Sin 

trece productos ocupan 

existente en el pa1s 11 • 

el mercado externo está 

desnutrici6n afectan -a po~ .~lo.· menos 

el 

la poblaci6n 

63% de la 

La orientaci6n 

ecuatoriana. ·Tan solo 

superficie cultivable. 

de . la. econom1a hacia 

generando procesos de especializaci6n 

productiva o de monocultivo, en el 

maiz, soya y palma africana. El 

caso del- cacao, banano, arroz, 

70% de. la· tierra .cultivable 

a los'o•pastos: el resto de 

utilizada·,· -la mayor la, en 

del 

la 

Ecuador, se encuentra dedicada 

tierra agrlcola se encuentra 

cultivos permanentes y la minor1a _en cultivos transitorios. 

De los últimos, apenas una déciina':1part·c·'se encuentra aprovechada 

en los productos de la cánasta· fain1Íiar. De estos, el 65% son 

cultivados en propiedades" menores de 10 hectáreas. que 

representan aproximadamén~e el '77% de las unidades productivas. 

Tales minifundios se encuentran en manos de comunidades ind1genas 

y campesinas. 

De los productos para el consumo interno, el ma1z es el más 

importante. La mayor parte del malz se cultiva en la Sierra, 
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un poco menos en la Costa. Las variedades suaves _que_ se 

obtienen en -lo Sierra se: dedican ,·ol consumo ."';_humano·,- mientras 

que las variedades ,duras ._q_ue se. pr_oA_uc,e,n '-en<._la __ . __ Cost~ _si_rven 

como materia prima_ pn_ra la industria .de;:alimentos.·balanceados. 

El promedio de producción ·nacional ·'de .,'maíz ·.es -de~---, ordén de 

dos toneladas métr-icns por hectÍÍre~ •. 

La superficie - de lo_s_. pastizal.es en el Ecuador _se_ ha 

incrementado de manera permanente. En 1965 se.-contaba con 

1 286 600 hectáreas dedicadas a tal objetivo¡ para ,19?8 habla 

un total de 5 022 900 hectáreas. Si la tercera ,Par:_te _ del 

territorio 

relacionadas 

explotación 

nacional se 

con el campo; 

ganadera. Es 

encuentra destinada a actividades 

de éstas el 63% correspcm-den a la 

decir, más del 20%_ del territorio 

nacional tiene un uso pecuario. La ganaderla en el -'pals es 

de tipo extensiva¡ para compensar la baja- productividad se ocupan 

grandes extensiones. Más de la _mitad de la ganaderla se 

desarrolla en la mediana y pequeña propiedad. Realmente, la 

ganaderla le ha ido ganando terreno a los cultivos agrlcolas. 

No obstante, el Ecuador se encuentra ubicado entre los países 

de menor consumo por persona de leche y carne dentro de la región 

andina, y es que el crecimiento del ganado no ha podido compensar 

el crecimiento poblacional. Si en 1959 se calculaba que habla 

una res para cada ecuatoriano, para 1998 apenas se produce 1/3 

de res para cada habitante 12
• De la producción total de carne 

durante el año de 1993, un 6% se lo dedicó a la exportación, 

un 4% para la industria y el resto para el consumo interno. 

Manabí produce el 16,93% del total nacional de carne. 

Con respecto a la producción de leche en el pals 1 3 , la misma 

fue de 2 081 376 litros por din. De ese total, ln Sierra produce 

1 576 493 litros, la Costa 380 000 litros y el Oriente y 

Galápagos 124 883 litros. Como ya se lo ha mencionado en el 

capitulo primero de este libro, Manabl produce el 7,76% del 

TVC'.:<1 C·ON .r.; r.:.I ... ) ..,, '- . 
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total naciona_l. D,,e., la_ :P_ro.ducción_ nacional~ .• de leche,--.él- '25;t.-

se destina a' .. la- indu.stiia (el' 19% •para l<ich·e·.: pasteuriz~da y 

el 6% para elaborados:.láct'cos),' e1-14% para•consu~o ·y.utilizné:ión 

de leche cruda .ú(el 49,% i>arií. cÓnsu~~ huróÍi~o ,d_Ú:~ctci: .• y el' ,25% 

::::uc~:~.~(f;iiS1·e·f J?~¿~{~\~·!f~·q-~::::~·.-d:~;::::;~;:~-~-)~'::.ian·~~ :~ 
país, ei éónsúmo 'íie' le'c~.; poi:·. habitant.;· e's. de '112 litros por 

año, apenas 'ei '.6:Í~~}d~l .m1nimo recomendado i'por la Organización 

Mundial dé''la'·'sl'i1'11d';::/ ._,, • , . 
. ;.,_ 

' . : '. -.;,·{~:~: :~:~·::~- ~f:·: ' 

.. ._,",\.! • '~y· ·: ,~. ; 

Un ru~),j:,·r'~P:();.-tatlte' en el ingreso de divisas al pais, lo 

constituye /'.1a:·l':/ód,U~ción y exportación ,'de camarón. En el pa1s 

se lo produ¿é ~n:las provincias de Esróetaldas, El Guayas, Manab1 

y El Oro. ":Ecuador es el productor número uno de América Latina, 

ya que 'en:•::1999 se exportaron aproximadamente 607 millones de 

dólares• En la actualidad el cultivo de este crustáceo enfrenta 

un relativo estancamiento, debido a que el mercado internacional 

se encuentra saturado gracias al aumento 

paises asiáticos como Chino e Indonesio. 

que eleva lo mortalidad de los cultivos 

niveles de contaminación del agua, junto 

spot o mancha blanca, han provocado para 

notable de disminución de la exportación 

si antes se exportaban 110 000 ton·eladas 

de la producción en 

El S1ndrome de Tauro, 

debido a los altos 

con el virus vhite 

el año de 1999 una 

del producto. Así, 

métricas de camarón 

al año, ahora. se exporta alr.ededor de 70 000 toneladas 

métricas 1 '. Ecuador' tie'ne principalmente tres grandes mercados: 

Estados Unidos qué. absorbe el 63% de la producción, y el resto 

de la misma qiJé.-ts'é ·reparte para los paises de la Unión Europea 

y Japón. El ·c'ulti.vo de· camarón en cautiverio ha provocado daños 

irreparables· a los manglares. La tasa anual de deforestación 

del manglar es de 0,78%. La mayor deforestación la tiene Manab1, 

con el 2,69% anual. 

En 1999 las exportaciones de madera sumaron un total de 26 
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millones de_ dólar~s _aproxim~damente, 

hectáreas que ·constituye - la· superficie 

J87 

De las. 26 079 JOO_ de 

del _Ecuador¡ el 42% de 
" - ( 

este territorio_ se; encuentra cubierto por: bosques • .--' -'En .1962 

el 'Ecuador disponía d·~'<i.;15. 542 000 hás., de. -b~s~ue~;,Ílativos, 

:: "::.~: ., : :~~.: ~~= ,::: ::::!· :: : ·::: :::: :::, :!:,~~i,:~m~i~~ f: ::: 
550 000 hás., de bosques tropicales y de ;:,pÍiramiís:_;¡;t_ueron 

utilizados, con una tasa anual de 110 000 hás; •. /,i~l;·:;~it~d' de 

ellas para consumo de madera 15 • En los últ'imos años- se ha 

mantenido una tasa de reforestación de 10 mil -h~~-~6re~s-- por 

año, cifra inferior a los niveles de defores-taci6n_- y· que- no 

compensa el consumo industrial de madera. 

Con respecto a los cultivos para uso industrial, tenemos 

el caso de la palma africana y del algodón 16 • Para 1999 existen 

99 063 hectáreas dedicadas a 1 cu 1 ti vo de la palma africana, 

con un rendimiento de 11 toneladas métricas por hectárea, con 

una producción de frutos de palma de alrededor de 952 140 

toneladas métricas. 

el restante 15% en 

En 

el 

1988 se cosechó el 85%, mientras 

del total 

que 

de año 2000. La ganancia 

hectáreas sembradas hasta. 1998 es de aproximadamente 

de dólares. Las principales zonas de producción 

africana son Santo Doming.o, Quevedo y Quinindé. 

365 millones 

de la palma 

Con respecto 

al otro cultivo de uso industrial, 

número de hectáreas cósechados fue de 

de toneladas 

el algodón, para 1999 el 

17 540, con una producción 

métricas y de producción 

en 

algodón en ramá de· 5--602 

fibra de 8 296 TM,· con un rendimiento promedio por hectárea 

de 1,3 toneladas métricas. Las provincias productoras de algodón 

son: Mana bí, con 12 17 3 hectá r.eas sembradas; y Guay as, con 6 060 

hectáreas sembradas. 

Tradicionalmente las exportnciones 

han permitido al pais resarcirse de 
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por la baja de 

para el año de 

los . otros , rubros 
- __ ,_ .· - .· _ 

1998 el-; _ .;:;,t,.-Ld:e 
de (?Xportación • 
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Sin embargo, 

las: exportaciones -ecuati;irianas 

fue de 4 203 millones· de" .í61al-cs; .inferiores en aproximadamente 

mil millones de· ¡fr,.1S:~e~-<:.c~·n --respecto al"- año ant_erior. Para 

1999 el monto tota1:.;~~}i;1~ .. ~'. exportaciones resultó• ser de. 4 45.1 

millones de" _dólares/': experimentando una leve mejoria. No 

obstante, del núm~r~ total de exportaciones, los pr.cid1Jctos 

primarios .siguen representando el rubro principal. En ¡999·, 

el total de las exportaciones de productos prima'rios_ ... fu~ , de 

3 388 millones de dólares, y el de productos ind~s{r-iÍÚi'i,¡dos 
•/· . 

resultó ser de 1 300 millones de dólares. De, ·~os· .p.fpductos 

industrializados, 

del 

el 

el 

los mfis representativos son: 1os .~e~iv~dos 
3%, elaborados de productos" del már con 

de metales (incluye vehtcJi~s» Í:an solo 

anteriores datos 17 confirman- que el Ecuador es un 

petróleo con el 

6%, la manufactura 

3%. Los 

pais netamente exportador de productos prima·rios, .y que el peso 

de las mercnncias industrializadas es de apenas:el 23% del total 

de las exportaciones. 

Tanto en la agricultura; como en la industria, los servicios 

la banca; existe un número reducido de empresas que controlan 

tal o cual sector económico. Estas empresas mantienen relaciones 

crematisticas e incluso familiares entre si, y constituyen grupos 

monopólicos. 

alrededor de 

Todos estos grupos 

la banco; comprenden 

se 

un 

encuentran 

conjunto 

articulados 

de sectores 

(industria, servicios, agroindustria y comunicación), y en este 

sentido actúan como grupos. financieros. Se ha desarrollado 

una creciente concentración de capital y riqueza, sobre todo 

a partir de los años setenta, dando paso a la conformación de 

grupos monopólicos. En efecto, para 1996, seis grupos monopólicos 

controlaban el 62% de las divisas de exportaci6n 18 • Los antiguos 

grupos basados 

desplazados de 

desde med iodos 

en la agroexportación, comenzaron a ser 

los primeros puestos por los grupos financieros 

de lo década de los setenta; no obstante, se 

han mantenido lazos muy fuertes entre los dos sectores. La 
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moyoria de los grupos financieros del Ecuador, a través de, los 

bancos, mantienen la participación en subsidiarias off-shore, 

lo cual demuestra el proceso de transnecionalizació~~de la 

economio nocional o través' del capital financiero. 

interno sirve de base para constituir bancos ,en el :~x,t~:n'ri}ero • 

Por otro lado, 

nacional, apenas 

acumulación de la 

la participación del 

representa 

riqueza 

alrededor 

en mano de 

del 

los 

tiene como contrapartida la agudización de 

. ' 
en,. lo". e·conomia 

La 
, ' . :C'· 

grupos··mdriopólicos, 

la ~obr.ezií y>de la 

crisis social para la mayoría de los ecuatorianos¡, De todos 

los paises de América Latina -en su orden-, llo,nduras, Perú y 

Ecuador son los que mayor desigualdad en, 'la distribución de 

la riqueza poseen. La brecha que separa las 'do.s: ,grandes 

categorias, el capital y el trabajo, se ngranda;•crei:e,:de ,manera 

dramática, quedando en evidencia el carácte'r irreversible. del 

proceso concentrador y excluyente a nivel"::.planeta.rio; . Asi, 

mientras el ingreso de los poseedores del cap.ita l., representa 

más de las 2/3 partes del ingreso total. del Ecuado,r· durante 

el año de 1994, las remuneraciones sala rieles alcanzaron su 

punto histórico más bajo: 10,3% del PIB 2 º. Paré el'.;año de 1995, 

el 20% de la población ecuatoriana de más altos ingresos 

concentra el 63,43% del ingreso total, ubicándose en los niveles 

más altos del m~rido. El 20% más pobre de la población 

ecuatoriana recibe apenas el 2, 16% del total de ingresos para 

el mismo eño 21 • El porcentaje de pobreza siempre será superior 

en el sector rural en comparación con el sector urbano. 
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CUADRO No. 11 

PORCENTAJES DE POBREZA. 

SECTOR URBANO 

1,4. 2 

35. 1 

35,8 

nd. 

SECTOR RURAL 
72,7 

74,5 

87. 1 

39,6 
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CUADRO No. 12 

PORCENTAJES DE INDIGENCIA. 

SECTOR URBANO 

B,6 

9,5 

6,7 

nd. 

390 

SECTOR RURAL 

22,4 

19,7 

62,6 

12. 1 

Fuente: Lo Geografía de la Pobreza. Secretario Técnica del 

Frente Social. 1996. 

de 

la 

En general, le 

lo Sierra; no 

Sierra. Esto 

pobreza rural de lo Costa es menor que ln 

as1 la pobreza urbana que es mayor q'ue ·1a de 

se debe al rápido proceso de· crecimiento·· y 
urbanización debi<lo a la migración. Los crecientes·· pagos para 

el servicio de la deudo y la aplicación de reajustes pe~ióJlc'os~ 
reduje ron los gastos sociales dentro del Presupuesto'· de,l' E.in:a:do·:': 

cayeron del 38% en 1980 a 20,35% en 1999. En el mism'o periodo 

el servicio de la deuda se incrementó del · 8%•. aÍ:'.' 41% 22
• La 

desnutrición afecta al 48% de la poblac~ón ná'ciorial ·y.· al, 64% 

de la población de los cantones de alta con.c'entr;;ci6ri ind!gena. 

El 55, 4% de los niilos menores de cincri· ,,¡~oii· sufre de 

desnutrición, el 49,4% de desnutrición ·¿~·ó~-ib¡' y· el 4% de 

desnútrición aguda. El 66% de la poblac:Í.ó_ll~ d~ns~me por debajo 

del 80% de las calorías adecuadas. El 4f .. :ti .. é:~~sunie por debojo 

del 80% de los proteínas adecuados~· Háj~u~•~jficit de unidades 

habitacionales de aproximadamente 1"4o·o 000 'viviendas. Cada 

año es te déficit numen ta 200 000 unidacles más. El 55, 6% de 

los hogores sufre de hacinamiento. No más del 30% de la 

pobloción económicamente activo · iie~e un empleo 

desempleo afecto al 19% de la PEA, y el subempleo 

desempleados conforman el 54% de la población joven. 

estable. El 

al 55%. Los 

En general, 

el 60% de la PEA se ocupa en el sector informal de lo economio 23
• 



La deuda externa total 

es de 15 890 millones 

corresponden a la deuda 

del. Ecuador al 3_0 de junio 

de,: d51.,-rcs, de .. los cueles 

11ública y 2 4Ío ~'iti~nes de .. · . -· -_ ... ' 

391 
del 2000 

13 480 

clólares 

la deuda externa privada.. La deu,d,n '·"·i,ntcrnn supe_rn los 2 800 

millones de dólares, En conipnq1ción·:'~o:n_',}i'',Producto Interno 

Bruto ecuatoriano, equivale a npr'ox-~madamerite 'el. 75% del mismo, 

experimentando una reducción del,' 28,%' entre Junio del 2000 y 

Junio del 2001; la disminución se deb_erra el aumento del PID, 

y a la rebaja de la deuda externa mediante la negociación de 

los bonos Drndy 2 °'. Entre 1982 Y. 1993 el Ecuador he pagado 

alrededor de 21 mll millones de dólares; y a pesar de ello sigue 

debiendo más de 15 mil millones. Para 1999 el porcentaje dentro 

del Presupuesto General del Estado para el pego de la deuda 

tanto externa como interna fue del orden del 41,12%; para el 

aiio 2000 tal porcentaje se lo estimó en un 54,3%. Ecuador. 

recibió entre los aiios de 1950 y 2000, 26 715 millones de dó~ares 

por concepto de deuda externa pública; 

aiios de de petróleo obtuvo entre los 

de 29 000 millones de dólnres 25 • 

y, por sus exportaciones 

1972 y 1999, alre,dedor 

El ambiente desesperante en que vive el pais lo ha conducido 

a la producción de productos agrícolas para la exportación en 

perjuicio de la agricultura para el consumo interno, El país 

sigue dependiendo de los productos agricolas y mineros, en un 

proceso permanente de reprimarización de la economia. Por otro 

lado, no existe ningún tipo de control o reglamentación sobre 

le entrada de capitales extranjeros ni sobre la repatriación 

de utilidades. En 1997 ingresaron cerca de dos billo_11es de 

sucres como inversión extranjera directa, la cual se dU:•igió 

en un 38% hacia la industria, un 21% hacia el comerc'i.o, .·ei•'':(9:i; 

hacia el sector servicios; y, para la agricultura s·e :·cfii'i'i:'i'nó 

tan solo el 12%. En el aiio de 1999, la IED, .fue de 6JJ .. múloncs 

de dólares, inferior en un 21t% respecto al año ~~¿~c;i~·~'i'&'., 
. º'( -· 

Las privatizaciones que se han llevado a cabo_, no han:_,pr,i;tef!_di'do 

vender en las mejores condiciones y a precios reales las e~presas 

Tvcrri ,...,,...,,,,I 
J.... f._~ { ) 1, 1 _ t\ 
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En efecto, un exclusivo circulo de _amigos muy 

relacionados con el- -régim.;n_' de turno- han sido favorecidos y 

beneficiados por tal,~ircunstan~ia. 

Para los neoliberales·;-· la· inflación es un fenómeno monetario 

producido por el incremento_ de-~:_ circulante en economla. Por 

lo tanto, el control de la .mifinia ·-se lo debe hacer a través de 

la contracción de la demanda.-_ '•Tal situación ha der-ivado en 

una recesión permanente en el· pala. Se ha reducido el consumo 

de amplios sectores de la poblac_ión con bajos salarios y altas 

tasas de interés; sin tocar ... los b_eneficios de los grandes grupos 

monopólicos, especialmente los - vinculados al comercio exterior. 

Todo esto ha llevado a que todas las actividades destinadas 

a la producción para el' consumo interno disminuyan cada vez 

más y más. 

LA DOLARIZACION 

En agosto' de 1998 ascendió a la presidencia de la Reptiblica 

el candidato __ por el partido Democracia Popular, Jamil Mahuad 

Witt. Buena o·parte, de los funcionarios que ocuparon altos cargos 

en tal gobier&o hablan estudiado en universidades estadounidenses 

y por lo mismo manten1an una metodologia de análisis similar 

sobre las complejidades del pa1s. 

hacerlo. 

Sab1an qué hacer, cómo 

La estrategia económica del gobierno de Mahuad fue ampliamente 

aperturista y neoliberal. As1, el lunes 14 de septiembre de 

1998, el presidente Mahuad, adoptó drllsticas medidas de politice 

económica para disminuir sensiblemente el déficit fiscal, en 

la cuenta comercial y corriente de la Balanza de Pagos. Las 

medidas tipicas en este tipo de tratamientos de shock consistian 
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en el incremento de los .. precios,-::del_ .. g·as,. los_· combustibles, las 

tarifas eléc'tricas; una macro·· devaluaé:Hi'n~,d~i:- 15%~ y .:la ,;entrega 

de un bono popular .de ·10 dólares. men~ual~s.:,.,,, Al comenzar 1999, 

el gobierno dispuso un nuevo increment;ó 'en ·.las tarifas 

eléctricas; y, a partir de la s~gunda sl!rú'llil~': del me~ de febrero, 

la flotació~" d·~l"-dólar, es decir la no•.intervención del llaneo 

Central en la,. fijación del precio de la moneda norteamericana 

para que ésta sea determinada por la oferta .. y la demanda. Sin 

embargo, la ejecución de las medidas señaladas no daban los 

resultados esperados, dado que la econom!a segu!a contrayéndose, 

crecia el desempleo, aumentaba la inflación, se incrementaba 

la cotización del dólar, ca1a la Reserva Monetaria lnternacional 

y aumentaba el déficit fiscal. 'A lo anterior se unia el hecho 

de que el 'pais no se habla recuperado del fenómeno de El Niño 

ocurrido en 1997; la calda constante del precio del petr6leo 

y la contracción de los mercados financieros internacionales, 

agudizaba aCin mlis la situación antes descrita. Por ello, el 

d!a martes 2 de marzo de 1999, el presidente Mahuad atribuyendo 

la causa fundamental de la crisis a la presencia de un crecido 

déficit presupuestario, estimado en 700 millones de dólares, 

anunció unas nuevas medidas que pretend1an disminuir tal déficit 

mediante una reducción del gasto pCiblico y el establecimiento 

de nuevos impuestos. También dio a conocer ln necesidad de 

recortar el presupuesto de las fuerzas armadas, contener los 

aumentos de los sueldos de· los profesores, y bajar el servicio 

de la deuda externa luego de la renegociación con los acreedores 

externos. Po~teriormente, ·puso a consideración del Congreso 

una Ley de Racionalización de las Finanzas Plíblicas, con el 

propósito-"de ~1-'.i.'mhiar los pagos en dólares en el sector plíblico, 

y limitar• lós salarios a 5 000 dólares mensuales como mliximo; 

congelar 'los subsidios de antigüedad y por ubicación geogrlifica, 

cambiar :fes 'reglas de contratación y liquidación de los 

trabajadores estataies, prom?ver las privatizaciones y una nueva 

reformo tributaria. 

Sin embargo, los problemas del pais no se resolvieron, mlis 
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bien se agudizaron, Una de las razones fundamenta.l.es, paro elevar 

la complejidad de la situación prec~d~~~;,, <fue si~ . d~d~ 'la 

aprobación del impuesto del l:Í a la ;ci\'cuÍ~i:ión:. •de>c~pi.tales 

::pu::::pla::pe~:l ~mpue~setc0u t:rs~a :en t;o·mEZ.Y::;.t;d'.J:;l~~j~~l:~~f l:!: 
contribuyentes iniciaron un proceso de ::.:evasión '•"'tributario 

- 1 ·-.:~· .. • _1.;·,'>·. :r· ·-,'e"." · .. " 

: ;; ::;: :: ·:~ :· ,: : ,';; ::. : :~ ,, ::·:::~::; ,: '.:::.~:.~1!!:1•'?R~~&:~: 
,. _,.V.,. ,•J. :;':· , . , 

bancario y contrayendo la demando de bienes::.:.Y:, ~~ry,ic;:,~o.:i 1 lo 

que perjudi6ó o la estabilidad del tipo de cambio •• 

El sector •financiero ecuatoriano, en ·forma mayoritaria, 

exhib1o una> tendencia constante hacia lo concentración de los 

crC!ditos en. empresas vinculadas a los· principales accionistas 

de los bancos. Lo crisis bancaria inicial comenzó con Filonbonco, 

y derivó en lo creación de lo Agencio de Gorant1a de Depósitos 

{AGD), un mecanismo que buscaba proteger los depósitos generales 

de los ecuatorianos en los bancos. El lunes 8 de marzo de 1999, 

el Po1s, por disposici6n del gobierno, sufrió lo imposicibn 

de un feriado bancario que se extendió hasta el domingo 14 del 

mismo mes. El jueves 11 de marzo de 1999, el presidente Mohuad 

decidió unos nuevos medidos económicas pera sacar de la crisis 

al Ecuador. 

los 

los 

precios 

cuentos 

En tal sentido anunció una drlistico elevoci6n de 

de los combustibles, 

bancarios de todos los 

un congelamiento 

ecuatorianos, el 

parcial de 

incremento 

del Impuesto el Valor Agregado (IVA), un conjunto de reformas 

legales que pretend1on obtener fondos de la modernización y 

privatización del sector público, El objetivo último consist1o 

en reducir el dl!ficit fiscal que oscilaba entre los 700 y 1 200 

millones de dólares. En general, las medidas econ6micos 

aplicados por los funcionarios del gobierno del presidente Mohuad 

no difer1on de los clásicos medidos usuales dentro del modelo 

neoliberal. Sin embargo, las constantes y numerosos 

movilizaciones sociales obligaron el gobierno o negociar. En 
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tal sentido, .el gobierno 

reducción "de los precios 

del Impuesto a la Rento, 

procedió a decretar una .sensible 

de los combus~ib .. le.si .la restitución 

manteniendo el.· u ·ª la, ciibú1~ción 
de Capitales como adelanto del -pago· del ·Impu_estó·-a la Renta: 

el establecimiento de impuestos al· ~atrf~oilio, netoi de las 

empresas, a· los veh1culos de luJ.o y a las utilidades camb_iarias 

de los bancos; la eliminación de las exoneraciones al I,VA salvo 

en el caso de las medicinas, alimentos, servicios. bAsicos e 

insumos agr1colas espec1ficos. Se mantuvo el bloqueo del 50% 

de las cuentas boncorias, sean éstos corrientes o de ahorros, 

con un saldo superior a los 80 ó 200 dólores, la libre flotación 

del dólar estodounidense y el oumcnto de la tarifa del transporte 

de petróleo de las compañ1as privodas por el oleoducto estatal. 

Sin embargo, el déficit persistió. La decisión del gobierno 

de salvar a los bancos mediante créditos de liquidez, la 

colocación de· papeles a tasas de interl!s ·que en algGn momento 

llegaron hasta el 600%¡_ junto con la e~isión indiscriminada 

de dinero, provocaron una reducción de la Reservo Monetaria 

Internacional, a la.:p:ai: :que se devoluaba constantemente el sucre. 

En general, ias medidos dictadas resultaban ser de corte 

f iscalista y recesi vo, antes que reacti vaderas de la econom1a 

nacional. Lo que se buscaba era otorgarle mAs dinero al gobierno 

para sanear un dl!ficit fiscal, ahondado por el salvataje bancario 

en que se hab1a incurrido. El circulo vicioso 

inflación•devoluación, persistió de una manera constante. El 

domingo 9 de enero del año 2000, debido a la constante elevación 

del tipo de cambio y a su impacto en la subida de los precios, 

el presidente Mahuad anunció la dolarización de la econom1a 

nacional. Para ello, se fijó el precio del dólar norteamericano 

en 25 000 sucres. Empero, la medida de corte pol1tico no evit6 

el derrocamiento del presidente Jamil Mahuod el 21 de enero 

del 2000. Despul!s 

lo presidencia de 

Bejarano, el mismo 
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de algunos relevos y contradicciones, asumió 

la RepGblica el vicepresidente Gustavo Noboa 

que ratificó la decisi6n de dolarizar toda 
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la econom1a del pals, 

A le dolarización se le: atrib~ye' eLmé'r.ito de haber ahUyentado 

de manera definitiva a le hiperinflación y a la devaluación. 

Se llegó a creer que el:,ingreso de los capitales extranjeros 

se iba a producir de manera·: in.med:let:11. atra1do·s por una moneda 

sólida, lo cual redundérlii en un aumento de ·le . inversión y en 

une baje de la inflación. Sin· omba·rgo, lo qua· le darla beso 

o le dolerizeción sede ei -~umento. del•'pr~~io d~l petróleo en 

el mercado internecionei, j~n~~ cori l~~ remosai'de los emigrantes 

ecuatorianos, convertida en le segunda fuente más importante 

proveedora de divisas después de las exportaciones de petróleo. 

No obstante, el aumento de los exportaciones de petróleo resultó 

sor coincidente con une notable disminución de las ventes de 

todos los demás productos do exportación que posee el pela, 

Lo dolarizeción, solo podrá consolidarse si es que el pe1s llego 

e disponer de una cantidad suficiente de dólares pare sustentar 

el desenvolvimiento de sus actividades económicas internas e 

internacionales. Los excedentes favorables de le Balanza 

Comercial, le afluencia de capitales extranjeros v1a préstamos 

e inversiones, el retorno de capiteles nativos que han fugado 

del pa1s, los remesas enviadas por los emigrantes, les donaciones 

o préstamos no reembolsables junto con una posible condonación 

de une parte do le deuda externa ecuatoriana, constituyen los 

posibles puntos de apoyo para sostener el modelo examinado. 

ANALISIS 

Los vinculas entre el sector financiero y el sector 

industrial, nacional e internacional, han sido poco estudiados 

en los paises subdesarrollados. No basto con industrializarse 

pare vencer al subdesarrollo. En algunos paises muy endeudados 

del Tercer Mundo, la industrialización al llegar e cierto nivel, 

.•.·· 
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resulta dificil de proseguir y en ocasiones retrocede, como 

es el caso de algunos paises de América Latina.<~ .En otros, como 

los paises pertenecientes al Asia Sudo~iental:,,a .Pesar de poseer 

un alto nivc?l de endeudamiento, la industri~lizo~i,~n i~e acelera. 

A nivel planetari.o, el df>lnr se 

reserva de valor, uriidad cambiar.in y 

;(~,.>'" , 

im.Pº!1~, .. c~ .. d,n ·vez mlís como 
a veces· como \n'i,erm~diaria 

en el intercambio de ciertos productos. 

anteriores fenf>menos define ,lo que es· 

Ef _co,nj un to de los 

l~ ... do:tarizacif>n. La 

dolarizacif>n caracteriza, 

latinoamericana~. 

en los 

La econom.1.a m.undial es un todo que se encuentro en movimiento. 

El endeudamien,tO internacional y la 'dolari,,%.a~'¡6n,·; favorecen 

un creciniie.nt~ ·m.uy. rlípido del sector financiero a expensas del 

sector in,dustrinl. El reforzamiento histf>rico de la burgues1a 

industriaf,-.. ·en unos cosos; y en otros casos, de la burguesía 

comercial en las lireas periféricas del capitalismo; no se traduce 

necesariamente en un incremento de la autonomía frente al Centro. 

La penetracif>n y el desarrollo de las relaciones mercantiles 

en la periferia, se efectúan en condiciones tales que trastornan 

las estructuras existentes, .modelan las relaciones de produccif>n 

y las adaptan sin destruirlas por completo, a los necesidades 

del Centro. Ln formo del valor de lo merconcio mundial, que 

incluye la categorio de la diviso mundial, implica el trlinsito 

de las relaciones de produccif>n a nivel nacional, o un grado 

internacional. La forma especifica del valor se reflejarla 

formalmente en el precio de una mercancla mundial sometido o 

la composici6n orglinica del capital y a la operatividad de la 

ley del valor o escalo planetario. Lo formo aparente que toma 

la distribucif>n social del trabajo a nivel planetario se 

encuentra revestida 

equivalente 

lo merconcio 

1;fi1C:TC1 Cílj\T 
.!-Jiv·.'.J ,.) ... 'J 

general. 

adquiera 
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en la figura del dinero d6lar como 

El hecho de que el valor de cambio de 

existencia independiente en el dinero, 
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constituye_ por· si' mismo .éf r_esultedo del· proceso de _interceml>_io;, 

el desarrollo de lo - i:ontr~ilic¿ión· ·del valor de .. uso y -~l v11l~r 
de cambio encernad~~.: en. Í.~ imer_cancie; la contradic¡ció'! -~n.tr~ 
el trabajo' .·particular el trabajo social. El ~as_P.1¡>ctc,> 

cualitativo deÍC;a';tun:t':>)cÓntenido en le _presentocifrn;-(!e_~·/vá;tor 
de cambio.' c'ónio.;"·'d'i'riero, ! reflejo el elemento esenc':i.81,° '.'en; qÚe 

todas les mereancios pueden reducirse al trabajo, ~"a~<>,)i~.~';'nt~ 
común. El ~~;ali11j·~· resulta ser la sustancie .. del._'.,v~f~r!':. y. el 

tiempo de'i:robafo deviene en le magnitud del,.v,át.ºrJ~•-(j;;,e_~- yalor 

es la forma dei: trabajo social. La fórma ,del _vaflfr-;\esto es, 
- - .. ' ·. . -·:-: :,3:·>~~: ·~7'~-··· - "-' ··-

su valor de cambio; y su contenido,•. el .-tre.l>ilJo_~. une a le 

productividad del trabajo con los fenómenos. -ir_~¡;-:i_;,-5 'del mercado. 

Por ten to, · le magnitud del vóiór de :'~lia>mJl"c~fic111 de pende de 

la cantidad de trebaj o abstracto soc:l.01~-e~le ~~c:~~~rio contenido 

en ella. A su vez, el . treboj-o. ·;¡u~·;: ~e haya estrechamente 

vincule.do el sistema del vólor ·de_bilo':,:-a·.•SU aspecto social o 

abstracto, se encuentre ·intimamente -relacionado con un sistema 

de producción 

entender que 

capiteles, se 

del trabajo. 

debido 

debajo 

e su aspecto concreto. 

del proceso visible 

Resulta importante 

de distribución de 

encuentre le secuenc1e invisible de distribución 

Le regularidad coincid~nte en el mercado de 

les mercancias, encuentre 

igualación y distribución 

producción, 

su 

del 

paralelismo 

tre bajo social 

simbólico en 

en el proceso 

la 

de 

Existe un determinado valor de 

que influirá en le distribución 

diferentes esferas de producción 

cambio, expresado 

del trebejo social 

de valores de uso 

en dinero, 

entre les 

destinados 

al mercado mundial, y localizadas en distintas partes del globo. 

Seria le forma del valor mundial que contribuir in el 

funcionamiento y conservación de las relaciones internacionales 

de producción. 

El problema del intercambio de mercencies entre dos sociedades 

'1,._ ('• tp r •· 

1 t · 1 , L i . 11¡ 
.. ¡~ • ~·. ...... • '• •• ~, 
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diferentes, .. tiene _directa . relación con un_ .det.e_rminado momento 

histórico en• donde el ·trabajo socialmente necesario resulta 

cuantificado en su valor mediante la cant.idad d_e:. tiempo de 

trabajo abstracto simple o nivel: medio d_el, eje _de ,pr~ducción 

dominante, influyendo sobre su precio •. Empero, es-_p~si,ble.: logr~r 

uno redistribución del capital social mundial, -ni'eifiante los 
('.·<; ' .... :.· 

mecanismos de emisión y endeudamiento, La no~~onvertibilidod 

entre el papel moneda y el oro no puede 

la proporcionalidad entre los mismos. 

el dinero es la forma de manifestación 

del valor inmanente a las mercanc1as: 

elimi~a~-,' -~i~ e~bargo, 
En Gltimo .instancia, 

necesaria de la medida 

el tiempo de trabajo. 

El valor de los billetes de papel circulante depende de su propia 

cantidad. El papel moneda no es en· si mismo medida de valor. 

En un 

comercial 

nivel planetario, se 

mundial que seria 

produce la formación de 

el promedio de los 

un valor 

valores 

comerciales nacionales, ponderodos· .. por lo participación relativa 

de cada pa1s en él total; El pa1s mlis favorecido recibirla 

uno mayor cantidad de trab.ojo a. cambio- de una menor cantidad 

de trabajo por parte del pa1s menos favoreci.da,'· As1, en el 

comercio exterior se competir1a ·:.con· mercanc1as - producidos por 

otros paf:ies'•' con menores facilidades _de·· •producción, de modo 

que el pata'.: mlis avarizado venderlo sus mercanc1as por encima 

de su valor. nacional, ·En la medida que el trabajo del pa1s 

mlis adelan't.ad·o se .:val~riza como. trabajo de mayor peso especifico, 

aumenta la t'asa "de génancia a 1 venderse como cuoli ta ti vamen te 

superior al trabajo'.que no ha sido pagado como tal. No obstante, 

una vez· estabie'cido' un valor medio comercial, los valores 

individuales' d.e las distintas lireas geogrlificos resultan 

reducidos o él. Lo anterior le permite a los capitalistas en 

mejores condiciones de producción apropiarse de una ganancia 

extraordinaria mayor que la correspondiente a los que estlin 

en peores condiciones. Pero, dado que las ganancias en 

condiciones extraordinarias son particularmente transitorias, 

el valor comercial mundial de una mercanc1a podria sufrir un 
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desplozamien_to ___ de_sd_'e _,el promedf(J': ponderado hacia el mayor _valor 

comercial del.: pa!s, ~X por tadó'r ' neces'a'r-io, al mercado, es decir, 

una forma del veló{ dis~in{ó -~L-'ji~l~r mismo. En todo caso, 

los capita'ii~to;'fie'~'. -- gene.rol re'sul t-a~ '' beneficiad os, ·en ''mayor 

o menor m~'dii{~\ ';cci'ri : eÍ. comercio: :{'~ ternacional; dado' que 'de él 

resultan e·if: :¡;¿Úiones mayores o menores tesas de - plus'v~lor, 

::~:~:::dri X~§fa:~i:: m:::::ir: ~:"ª::t::ci::tr::rd~::ri::. :va~:~ 
nocional y •'el' 'valor comercial mundial' se encontrarlin influidos 

por la di vi;ión in ternacionol del tr'á b'a.1 o: la c~-¡.. t'iclad d~ - ti-abajo 

social mu~dial y su localización •• -&erig~lifica asignada a la 
' - ' 

producción de los diferentes valores, sobre t~do, de uso. 
,¡y:¡·:·, ,~: .. ' 

El fu~ci'ó~amierito de la 

comercial entre el centro· y 

intercambio ley del ' valor en el 

la periferiii; Bleja completamente 

la imagen de una producción ·e· :L'nte'rciunb'io entre productores 

iguales e independientes de mer'ca-n'~i~s.".~-- Los paises poseedores 

de un sistema capitalista tempran'ci; -<ti~-fidén o incrementar la 

fracción de trabajo social orieritad1í'.' ·o la producción de 

merconcias industriales sobre la :'.bá~-e "':dé. la gran industria, 

y a disminuir la fracción de traboJo social orientada a la 

agricultura. 

agricultura, 

siempre. En 

Lo menor composición org6nica del capital en la 

no constituye una fatalidad que debe existir poro 

todo caso, los paises periféricos pasan a cubrir 

ciertas necesidades e nivel de materias primos que puedan tener 

los paises del centro desarrollado. Por ello, la ciudad se 

concentra en los paises de capitalismo temprano; y el campo 

se expande o todo el resto del planeta. El sistema de producción 

propio de la gran industria tiende a consolidar lo subsunción 

real de trabajo al capital. 

en buena medido prevalecer6 

al capital. 

En la periferia, 

la subsunción 

por el contrario, 

formol del trabajo 

"Si en un pais el salario y el precio del suelo son bajos, 

y en cambio es alto el interés del capital porque en él 

r------------... 
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no está desarrollado en absoluto el modo capitalista de 

prod ucció_n, mientras que en otro pais el sa--lar i¿ ,Y el precio 

del suelo son nominalmente altos, y en cambio el interés 

del capital está bojo, el capitalista _empl~arli en aquel 

pais más trabajo y suelo, y en el otro, en proporción, 

más capital ••• los precios de las mercancias están 

determinados por el salario, el in.terés y ·1a renta, por 

el precio del trabajo, del capital .Y del suelo y que, en 

rigor, estos elementos de precio son tos formadores 

reguladores del precio." 27 

;' ( . ' 
Dado que en los paises generalmente pertenecientes al Tercer 

Mundo los agentes principales de producciín1 - so encuentran 

constituidos por el trobajq ___ y la t_i_érr_a, serli ·-~ª ·'.cit;'~ulación 

del capital originado en la metrópoli la ~u~, ~ro~ederli o 

valorizar los elementos_ si:nl!~ºdos .,-j~nto_ C:iin su,~ J{~i~~~'.i'ones
on lo periferia, Los ,; __ :paises de desa,rro_l~o- (l?_piPf~ric;> del 

capit;olismo serán los propietarios hege_m~lli~os ,4,e_l-'.{~capital 
industrial, del empleo - - del trabajo potenciado .-c:.con ·mayor 

productividad de valores .de uso en expansi~"~,;~<~-~}: b~1~~~:a __ la 

creación del plusv!lor relativo, propiciandd las condiciones 

adecuadas para la reproducción ampliada, P·ar-.-.;"e1· contrario, 

los paises de un desarrollo tardio en su. s'i~j:efuii -~opltolista, 
",..._ : . 'k' ~ ;; 

tenderán a ser productores de alimentos. y materias primas; sus 

posibilidades de acumulaci_ón y de inversión productiva se ver6n 

seriamente limi tedas por las actividades que la di v isi6n del 

trabajo establece. Lo vigencia en los hechos de uno monedo 

Gnico viabiliza el proceso de acumulaci6n ampliada a nivel 

mundial •. Sin duda, la anterior circunstancia genera diversos 

estadios de desarrollo en los diferentes paises en donde se 

asienta el capitalismo mundial, 

Las posibilidades de acumulación de plusvalor en los paises 

periféricos se limito al aumento de lo producción de recursos 

rp 11f'tT(! r<f"IN 
.1.1' ~.l.~.1 l.·~·. 
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primarios, tanto_ por_ la incorpor_a_cJ~_n d_e :lo_s __ mil!mos_, __ a_l_ torrente 

circulatorio, como por lo tecnific~ci6n ,de :,una, q\Je _otra~ parte 

del proceso. La demanda de <1as-:Í.~p~,:.'taÚon~~ p~Í.oi°~~-ias d~:-~u~e 
' '.~' ·. -e,-'-.·,: :¡~.>:· ':.· :: . ·,:;:··. t"·> •."·:.'·:·.:·::,,:-::·;·'._:->·-:."-:'~:·.~.-:··:.-,\Y. .. ' 1-.: .!' ' 

del centro desarrollado, tiende ¡a', se~-; me":~rf,<iue- lá -:demanda de 

importaciones ind us tr iales --·por ;p-ar\~?~~ jf~:f~'é~_tf ~e~t~~"<~¡', _\> '"-• -
"Pero s6lo el comercio exter:Í.or, ·el. desarrollo del mercado 

. . '. . .- ._,-: .,-.-,; _ •.... '•' •.' '·' 
hasta convertirse en m_ercádo mundial_, h·ace - que el dinero 

se desarrolle hasta transformarse en dinero mundial, y 

La 

tanto 

riqueza, el 

el trabajo 

el trabajo abstracto en trabajo 

el valor, el dinero abstracto, y 

abstracto, se desarrollan en la 

social. 

por lo 

medida 

concreto se convierte en una totalidad 

en que el trabajo 

de distintos modos 

de trabajo que abarcan el mercado mundial. La producción 

capitalista se. basa en el valor, o en la conversión del 

trabajo encarnado en el producto en trabajo social. Pero 

esto sólo [es p_osible] sobre la base.del come:-cio exterior 

y el mercado mundial. ,Esta es al mismo tiempo la condición 

previa y el- ré.9urtod9 d(!_ ,l.o pr()du'cci6n capitolista, 02 ¡, 

:-~(·:, ~ __, ... - - .,, ·-

;:::1:.~:~~~~i~~~(~~~f ~}~1;~r f if :f if ::~~:~;~:~:::~~~::~~ 
cuota mundial i del,_ Í>lus+l'<>''I'.'<~e?:li;, máyor a la originado por los 

¡¡:¡l\;((~;:i~t1ltt~~~~~¡~;~f ;~~¡;;?~:¡;:;¡~~::¡¡ 
de plusvalo(;'.;a~d~:ta_d;;;. La_ succi6n sistemático de plusvnlor 

por port~)°de 2,'1~.~:~ p~{s~s con altos salarios hacia los paises 

con bajos ~iveies salariales, formarian parte de la tendencia 

al desa~rollo desigual entre los paises de un capitalismo 

..------------
'111¡ ! . ... ( 
1 L."t · 1 •·¡ !\ 
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temprano y de un capitalisín'o,··-tordío~- Sin. embargo, no debe 

concluirse que la creación :•'de:i,·-,/~lor· en jornadas-_ de" ·trabajo 

similares en diferentes, parte~··,~el '~undo,' resulta -en algo igual, 

independientementri d~ l~s\ 'condici~nes del desarrollo de las 

fuerzas productivas.·,- No es H> mismo el valor comercial mundial 

que el precio de piodticcióri mundial. Este Gltimo hace referencia 

al prorrateo del plusvalor mundial entre todos los capitalistas, 

y se encarga de det.ermiriar la magnitud del valor creado por 

la jornada de· tí:-o boj o abstracto simple. El valor creado por 

tal jornada, se ve equiparado por medio del tiempo de trabajo 

necesario 'p'ara producir el oro correspondiente a la forma dinero 

de su valor. La conversión de los diferentes trabajos abstractos 

simples de las naciones que participan en la exportación de 

las mercancías a un trabajo abstracto simple medio mundial, 

no parece ser idéntica a la conversión de los diferentes trabajos 

simples nacionales. No obstante, en Mari el concepto de trabajo 

abstracto simple es mlis completo que el de duración e intensidad, 

diferenciado entre sí por el desarfollo de la fuerzas 

productivas. No resulta a'propi1i'do re'el'izar una comparación 

de equivalencia mediante conversion~s de intensidad o 

calificación, dado que el producto se encargerli de identificar 

lo uno o lo otro. Si se quier'e comparar valores de diferentes 

paises cuyas mercancías son producidas por productores 

independientes 1 debe hacérselo mediante el producto del trabajo. 

Esto quiere decir que debe rechazarse la identidad de los 

valores producidos por trabajos de igual duración e intensidad 

cuando corresponde a circunstancias de distintos desarrollos 

de las 

a las 

fuerzas productivas. El precio 

relaciones internacionales de 

mundial correspondiente 

producción, tiene una 

vinculación cuantitativa muy estrecha con el 

mundial. Por lo tanto, la anterior situecHin 

diversas lireas geogrlificas realicen el valor 

valor comercial 

permite que las 

de lo que han 

creado; es la forma dinero del valor la que se encarga de 

determinar la magnitud del valor creado por la jornada de trabajo 

abstracto simple. 

rp1(0rc' f'IQN 
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"La primera proporción· ~entre·,e1_ tiempo;-suplcmentario .del 

dia de trabajo con, el ti'empo 'rieces~rio del mismo puede 

ser y es modificada:· de . hecho :por_ el ·de!í'árrollo de las 

fuerzas produc tiv'as ;:,: de :• r'órmn'• tal--!que -'Cl'-; trabajo'. necesario 

es reducido a ~na paite-~Ücu'a'taciÍda ve''z•';nti~)pequeña. 11 _2 • 

El diferente nivel de' desarrollo'' de las fuerzas productivas 

determina que, con respecto a - --una misma mercancia, la jornada 

nCsmero de mercancias que la 

jornada de otro pais,, Si-.compa'ramo's las·dos jornadas de trabajo 

normal de dos paises a 'travfis"'de ·su -producto, nos damos cuenta 

de que una jornada media.' crea mayor valor que la otra. No hay 

identidad entre las unidadés ••de tiempo 'de trabajo abstracto 

normal de un pais cree : un- -.ma_yor 

de uno y otro Si ex is i:iera un 

homogéneo, 

abstractos 

se 

pais, 

podria 

entre los 

desarrollo ·capitalista 

hallar. una ~-ide'ntidad ·entre los - trabajos 

difér'éntes . paises. ·Sin. embargo, tal. no 

del.-- capit~li;m~;:, . , Por: . tan_t~;. resultaria 

que en el" pÍe'nó.-::inte'rnacional · los-, trabajos 

fue el desarrollo 

incorrecto asumir 

abstractos nacionales son c'i:e''Od~r'k.!1"' d~{ :Cg'ue'l valor, a menos 

que determinadas rÚacÍ.on~(f~~;dt;>1>tCidu~Úón , unidas a una 

monetización similar posi bi-li ~.a_r11-nJtal· '-circunstancia, 

"El texto de este plírr_afei-~ hast_a- aqu1, es sustituido en 

la 3ra. y 4ta. edici~'n~~ p~r el siguiente: 'Si un hilandero 

inglés y uno chinó; por. ejemplo, trabajaran el mismo nlimero 

·de horas con la ::-mi'sma intensidad, ambos producirian en 

una semana valores iguales, Pese a esa igualdad, existe 

una 

del 

diferéncio "enor-mé entre el 

inglb, - qu·e· dispone de un 

valor del producto semanal 

poderoso autómata, y el del 

chino, que 'sólo-. trabaja con una rueca. En el mismo tiempo 

en que· el cn:Cri'o· hila una libra de algodón, el inglés produce 

vario·s ciént"os dé libras. Una suma de valores anteriores 

varios ci·eñtos ·de veces mayor abulta 

de es~e .liltimo hilandero, producto 

valores se conservan bajo una nueva 

el valor del 

en el cual 

forma Csti 1 

i 

producto 

aquellos 

y pueden, 

' " ., .-
1 

'1 
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de esta manera, v_olver a funcionar com_o capitnl." 3 º 

La cita anterior dice de manero:- - muy cloro que trabajos 

crean en __ - 'el_, -m_ismo __ tie_mpo igual valor. nacionales· diferentes, 

Si el trabajo• n(:) tiene vaÚdaci6n coin~ trabajo social mlis que 

en el cambio, las mercanc1as producid_as con mayor productividad 

del trabajo tienden a desvalorizar·: a- las mercanc1as idénticas 

producidas con· menor productividad, desvalorizando al trabajo 

contenido en ellas. El trabajo s~cialmente necesario para lograr 

determinados niveles de productividad, desvaloriza al trabajo 

de menor prod uc ti vi dad que, co_n tiene un mayor valor que el 

socialmente necesario, El· mercado reduce al que ha acumulado 

un mayor valor al medio; e iguala al que ha acuín,1:1lado _un valor 

menor al medio• Aunque se_ diera un aumento ,nol1linlll del salario 

real, liste nunca - estarli · en , prriporcióri'. ~ la .-p\ot~_ctividad del 

trabajo. 

"Por consiguiente, el : precio: dinere'ri'o :a'bsl>lü'to del trabajo 

puede estar mlis alto en ,una ~J:cf'l'>~}'.ij~~/en:la otra, aunque 

el salario relativo, - esto" es,-, ::~i '. .ffolilrio :_comparado con 

el plusvalor producido por, el'.;ob\f~/o":,/~ su producto total 

de Valor, O, el preCio de los •;Vtv.er,~S ,: sea ,,menor• 113 l 

Debe entonces rechazarse la ident':Í.dad 

producidos por trabajos de igual duraci6n e 

de los 

intensidad, 

valores 

cuando 

corresponden a circunstancias de distintos desarrollos de las 

fuerzas productivas. La competencia internacional alrededor 

de una misma mercanc1a producida por la gran industria de los 

paises de· capitalismo mlis desarrollado, reduce el mayor valor 

capitalistas 

les impide de 

acumulado en las mercanc1as producidas por los 

de los paises menos desarrollados; al hacerlo, 

manera estructural su desarrollo industrial. Si existiera tal 

igualación mundial, ello impedirla que las diversas regiones 

en el planeta realicen el valor de lo que han creado. La forma 

dinero del valor mundial seria lo encargado de equiparar, para 

rr~v, r''N •• -·· IJ ~J ~ \ . .' L 
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obtener una mnyor ganancia, los diferentes tiempos __ de_ trabajo 

necesario. La competencia hace cumplir la ley _del_..válor. _Debido 

a esto, el precio de mercado rondarli .el· valo_r_ .. ó,_.'p_recio_ de 

producción. Detrlis del valor comercial de. __ c_~da:; na'7Hin, se 

encuentra el trabajo abstracto simple nec_esiirio;':- ,:_ii,ifr_'_ ello la 

determinación del valor comercial mundial-· estar_li ·dada _ _p9r el 

trabajo socialmente necesario efectuado en las_- dist:Í.~tos partes 
; • 1 •• 

del globo para llevar adelante la producción .:de . la:: masa de la 

mercancía con demanda mundial solvente. La· alta"· g'oncración 
'. . . 

de moneda inorgánica, conduciría o la formación de .unos. precios 

internacionales de producción en donde los países•de tiajo s~lario 

nominal obtendrían una ganancia menor que el "pi~svalor que 

aportan o la 

los diversos 

El movimiento 

.... ,:, ... ·• 

masa mundial distribuible proporciopalmente en~re 

ca pi ta listas que participan en el. merc~do_ mu~dial. 
' ~· ••• 1 

del capital mundial --.tiendé:,,a.,igualar . ._los, tasas 

nacionales de ganancia, en donde los'. paí_se·s ; de' ·01~nó_r diisárrollo 

tienen un intercambio desigual . con los _países -de Dl~Y.or 

desarrollo, ya que tienen ganancias menores en relación-,,.con 

el plusvalor generado por ellos. EL· emisor de papel monedo 

mundial se reserva para sí la capacidad de obtener_ capita_l co_n 

el fácil mecanismo de imprimir dinero. 

Uno monedo internacional debe ser abundante, yo que sirve 

como medio de reservo y como medio de tronsaccilin nacional e 

internacional para numerosos países. Lo situación es sana cuando 

el flujo de moneda internacional se ve alimentado por un exceso 

de ahorro del país cuya divisa clave es la moneda internacional. 

Sin embargo, la alta emisión inorgánica de dólares 

estadounidenses, resulta impulsada por los déficit repetidos 

de la balanza comercial de ese país. Con el surgimiento del 

Euro, el dólar podría desempeñar un papel menos importante en 

las transacciones financieras internacionales: pero como el 

volumen de tales transacciones se incrementa, la demanda del 

dlilar crece, aún cuando pueda ser a un ritmo general menos 

sostenido. Estados Unidos y Europa, en vez de proporcionar 

------· ... --... -·-···-r.ir. r<' ... .': '.'¡ } A~ .. , 
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capi_teles al mundo, los ven- a absorber. Asi,,el alza_ o le baja 

de las teses de interés d·entro '-del .... territorio·. norteamericen(), 

mantiene le estabilidad ·del dólar, Los Est.ados Unidos tienen 

cada vez mayor necesidad de los~copit~~es provenientes del Tercer 

Mundo. Se llega de esta forma--- e ·una -'·-inversión de los flujos: 

antes Estados Unidos .emit1a- capiteles, ahora los absorbe; .,los 

paises subdesarrollados al 'elevar su tesa de interés P!1sen a 

ser emisores de capital. 

La automatización, ligada a le revolución tecno.lógice, ya 

no es capaz de ga ron tizar el· ca.pi tal,·,._ ~lta:8·· tases de 

productividad; teles tasas se consigue(I: comb~non,_d~ :el" d~~e~~leo 
con altas· tesas de explotación en reiaci6n;;;c·o·n la'·p~_b,laci6n 
que va quedando ocupada, pero esta ·v-~z',•::-:a':,\~i-~_eJ.· de- t-~dó· __ el 

:~enp:::· pu~:e c:~:::;:c~: :::b
8

é
1
st:

0 s: 1t~i1iJ~;~f~:t:;~-i~~t)~:~ 
el aumento de la productividad de la f~¿r~a.,de'-~-~~b~j·()~., En 

la actual etapa de desarrollo capitalista, ei;dllpi.tal,'Únerario 

tiende a reproducirse de manera eutóno_ma. ·!)~b~ {~;C()-~de_~,se que 

el capital dinerario es básicamente,, dé; '.corte> -~speculativo, 
mientras que el capital financiero incluye a'1' ca;;·~ai bancario 

e industrial. Le acentuada divergencia entre la tasa de 

crecimiento de las actividades financieras en relación con las 

actividades productivas, pruebe cómo la vigencia de una monede 

inorgánica planetaria, beneficia fundamentalmente a su emisor. 

La abundancia de tal emisión inorglínica deriva en una inflación 

planetaria permanente, lo cual explica el crecimiento 

desproporcionado 

desarrollado y 

informalidad y la 

de las Bolsas de Valores en el mundo 

en algunos paises subdesarrollados. 

desocupación incrementada en los paises 

La 

del 

Tercer Mundo tienen su origen en le promoción de las inversiones 

de corte especulativo. Si los bancos quiebran de manera general 

en los paises subdesarrollados, lo hacen por la acentuada 

divergencia entre el nivel de productividad real de aquellos 

países en releci6n con la rentabilidad sobredimensionada por 
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unas altas tasas ,de_interés vigentes en la periferia de_Lsistema 

capitalista. En· -aque'llos·· paises"- ·en· donde_ las· inversiones ·,si 

se dan en lás líreas productivas, especialmente pi:ovocando_. la 

segunda revoluéi6n. tecnol6~ica, se estaiia en -p~~s~~~i~ del 

desarrollo ;dé_ un. nuevo mercado de trabajo, qÜe/--ii1a ':;;,¡¡~._, alllí 
'.,·e-: .. ;,.:· 

de la difer,enCiaéi6n' tr_adicional- entre - sector,· '.·formal :y sector 

informal, y'a 'que conihinaria los ingredientes de -ambos: sector 

formol que· 'é:on.tratar1a fuerza .de trabajo -~-.Sekú1{ p~rlímetros 
in formoles ( lá flexi bi li zacHrn laboral). -Los -p-ri~~i pales Estados 

' ' -.-· .... - ., 
emisores del_ papel moneda mundial no conv_er_tible; en los hechos, 

abren un espacio de apropiaci6ri del. producto social del mundo 

entero. 

Todas los mercanc1as se enéuentrán:: sujetos o la situaci6n 

concreta que marca un determinado''" .¡;·creado ·interno; el d6lar 

no es una excepci6n, El hecho · _d_e ~ue:~Üci~- ·precios de los bienes 

en determinados paises se· hayan,:,fr"ena(fo: en--á_u evoluci6n nominal, 

no significa que el universo•;:pobl'n'i"ioii~1; t~nga la capacidad 

de adquirir toles bienes; ya·:·•:.~·u0·: aquéllos se encuentran 

supeditados al nivel de produc~Ivid~d~ y•.0empleo que pueda tener 

un determinado espacio fisico-ilcici~i;::.y esto último, no se va 

a resolver mediante las ley~s_ .!~·- -Ía oferta y la demanda de los 

mercados mundiales, ya'--que. •aq·u~licis se. encuentran profundamente 

hipertrofiados, 

El sector 

un precio en 

circunstancia 

principalmente 

construcci6n. 

enfocada de 

mencionados, 

pro·duc.tivo no es aquel que 

el: meréado, sino el que 

hist6rica especifica; en 

resultan ser el agrario 

genero mercancias con 

genero yalor en una 

el caso ecuatoriano, 

y el sector de la 

Si una politica econ6mica gubernamental no es 

manera directa a fortalecer a los sectores 

toda mercancia (incluido el d6lar) se someterlí 

a un 

real, 

proceso devaluatorio 

La inflaci6n ya no 

extrlnseco e intrinseco, nominal o 

aparecerlí en la evoluci6n sostenida 
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de los precios dejla,canasta básica de,v1veres, sino .~n el exceso 

de personas desempleadas que el pais expulsa diaririmente~ 

Las. fugas de capitales 

los siguientes paises de 

México y Venezuela. Las 

han sido particularme~te fuertes en • • ', '•, • < ' - -. .,:-•.. ., <~ ',e 

América Latina: ~rgeni:ina, Brasil, 

pollticas ecoriómi_cas". pi¿ecedentes han 

facilitado el endeudamiento en la mayori~. :iíe .:.ios\-paises, y los 

reg1menes de acumulación vigentes han sido ,_partic~larmente 
devoradores de divisas. La crisis estructur:a1 in"terna se 

manifiesta en un creciente acondicionamient~ del aprirrito Estatal 

en relación con las necesidades de los sectores dominantes. 

La imbricación recurrente entre los sectores pollticos dominantes 

que incluyen a los sectores bancarios e industriales para con 

el Estado, provoca un alto nivel de ·,financiamiento. (emisión 

de dinero nacional) de la crisis interna a~osta de éste Gltimo. 

Si la inflación interna resulta ser un anticuerpo _para subsanar 

lo mejor posible la escasa productividad de ~n .sistema económico; 

la dolarización subterrlinea de una econonifó nacional, resulta 

una manera de mantener la tasa de ªanancia de los sectores 

dominantes en detrimento de la población no empleada en el sector 

formai en un pa1s. En ocasiones, el~financiamiento internacional 

via inversiones golondrinas o' créditos externos contribuye a 

proveer· de liquidez a· un pala:· dolar{zado. Por tanto, la secuencia 

serli, en su orden, de: crisis, dolarización, aumento del 

endeudamiento, agravamiento de la crisis. Como lo a[irma Jeffrey 

Sachs, en su momento asesor del presidente Mahuad: " ••• los bancos 

han proporcionado, en cierta forma, una intermediación: los 

agentes privados latinoamericanos hac1an préstamos off-shore 

en dólares al sector pGblico latinoamericano." 32 En una 

determinada circunstancia histórica, la deuda tiende a hacerse 

autónoma respecto al sistema productivo. El incremento de las 

misma, sirve para financiar sus servicios. La deuda se nutre 

a s1 misma, y lo politica económica trata, sobre todo, de liberar 

un excedente destinado a financiar un servicio de la deuda. 

Las politicas destinadas a financiar el servicio de la deuda, 
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conduce a una".dolarización ac.entuada, lo .Que ._l.leva. a la larga 

a una depresión, ya que .. ~la. demanda. interna .. origi~.ad.o en el ·~~c~·6r: 
. ·- . ' - .-·' ~ 

no formal· d.e ·10. · econom1a tiende n contenerse, no .~.i.smci,nuye.ndo 

esto a ~es!'r .·· del :aumento del salario real . de, la·s .:Pe~.;;onos 

empleadas;~ en el 's.ector. formol de la e17onom1a.;. El -~!'ume.njo . de 

la deudá interna, unido a la emisión de seudodÚ~r.es ;, tienden 

a vincular a la deuda interna con la deuda externa. La anterior 

situación hace 

del mencionado 

crecer el 

dUicit 

déficit presupuestario. 

se puede obtener a 

La reducción 

costa de una 

disminución 

disminución 

pronunciada de las inversiones pliblicas. La 

de las inversiones pliblicas, 

bajo en el consumo y en las inversiones 

fiscales, se incrementa el 

provoca a 

privadas. 

déficit del 

su vez una 

los 

del 

ingresos 

Estado. Internamente, el capital generado en 

Al reducirse 

presupuesto 

un pa1s ya 

no se destina a lo inversión, sino que se transforma en un 

capital de préstamo. La no inversión interno en l·os sectores 

productivos 

ecuatoriano-, 

en relación 

agrarios y de la constr.ucción -en el caso 

provoco un sostenimiento real .. de la. inflación 

con el crecimiento constante• de lós· sectores antes 

mencionados. A 

importaciones. 

la postre, tal situacilirí tiend.e a · promóver las 
~:~ .- - < •• -~,¡ 

Tomando en cuenta la anterior situación, la.orientación hacia 

las actividades de exportación para obtener divisas, constituye 

una alternativa aparentemente viable para el fortalecimiento 

de la econom1o nacional. Empero, si tales empresas no se 

encuentran insertadas de manera din6mica en la econom1a nacional 

mediante el consumo de insumos, su promocilin y crecimiento 

dif1cilmente podr1a generar un mercado interno amplio, generando 

empleo y elevando de manera real los salarios. La dolarizacilin, 

unida a una inflación que retrocede muy lentamente, provoco 

una distorsión muy alta en las tasas de interés del sector 

financiero en .detrimento del sector 

a la postre la taso .de .. inversilin. 

situación antes dese.rita, no permite 

productivo, lo cual reduce 

Le lógica inmanente de la 

la generacilin de un mayor 
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plusvolor. Cado vez cuesto · má's_· _su _, __ creaci6n; 'Nuevamente el 

desarrollo de las actividades Íinanc'i'eras ~pr'ovoca:;;u_llk: tendencia 

¡~,:~1:;,::::}::l~~:~~t,f ~~{,¡~fü;~~~;;.}~J~~i~~1~¡y:;~;::1: 
circunstallciál que posela el - S(?Ct()~ ncii,;f,or'm~Li•de fa>econom1a. 

:~:ul ::: ª·•se~ 0 s1 o poq!usees t i:áns~n º-~::ia1~=~:i~~·:;,j;~k~~·:'.fr¡Jr-:i:-P:::::~ 

::::~:::~:::~cisp,.l:o:::d
1

:ostl:•a:,rai:z:a:c•.~i:;:nt.·.~.:_,_,n.:f.:o¡r;•m:a.~l~.·~~l~i~:~t~:~%ii=•,:;:::: 
obtuvieron de u .é:i'-{;(;)féir~oi;· 'di? .su econom1o 

un estimulo y 'no u'rí ··úm:i.ta'nte';'' Un 'éoni"d~;¿:i'Ó /biláteral 'fuerte 

entre tales E~todcis y los< 'EfitadC>á Úni'doá+: ~e 1 NC>rteamé,rica, 

permiti6 dimensionar ic,'~ ;~Úci:C>s negaÜvos' y ·'posil:ivos de' la 

monetizocil'in 'intrlnsÚament¡;. vig~ll\:e:, 'dacio' que ··10_ tasa de 

inversi6n se monten1a en un niv'el" elevado_'..;; én ·:los paises 

receptores, m~disiit'e uno orientaci6n hii'cia' la -~r<l'ducci6n de 

bienes sofisticados, centrando las expC>~~s~i~nei en aquellos 

productos cuya demando experimentaba una tosa· de crecimiento 

elevado. Por su parte, los fuertes excedentes~ comerciales que 

se obten1an-fortalecion el proceso generaiLvi~ente~-

La oplicaci6n de la 

comercio internacional, 

intercambio desigual 'de 

teorio general del valor-trabajo 

en liltima instancia deriva en 

al 

un 

cantidades de trabajo. El trabajo en 

los paises industrializados 

relativo a lo producción del 

subdesarrollados. Sin duda, 

tiene uno mayor intensidad en lo 

valor, que el trabajo de los paises 

resulta uno manera de transferir 

valor de los paises menos desarrollados a los más desarrollados. 

En liltima instancia, lo anterior provoca una no nivelación de 

las tasas de ganancia en el mercado mundial, donde coexisten 

diferentes precios de producción nocionales. Al no existir 

una movilidad internacional de la fuerza de trabojo; y, al 

TE~
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efectuorse_ uno olto conduc:t~vidad __ dél co¡)ital o nivel 

internacional,_ no ~i1~tÍ.erido uri -mercado mun_df~l Unificodo con 

uno taso medio de go~ri:iici'll untfo~~é produ~to: de::c la desigual 

composición orgriniéo' d~l capital, --- se: e~pl:Í.ca{-: claromente por 

qué el ca pftal ' no ; b'Ü~c~-; -i~v~~tir; e~' ;h{'r/rtfft:~:%iºcÍduc ti va si no 

f inonciero ',e~· las :lirells ped f ~:~i~'.',s ·1e~\.?~~i~~I,~-~m;~s dependiente. 

,:' i,\'Y i.',~;¡ <·.·.- '_,, 
.. ·, 

;:;: ·-~· 

Lo realización de las merc~gc:i,~s_;,~,~~!-~1~-tiiei·~~~-;º, -~or~metros 
nacionales. Paro que uno tosá'\'dé:'gano'néio-~<teri'g1f uri'mismo nivel 

y un mismo grodo a niv~l i~~'é'fJ¡,'J·i~;~'gí~f;_,;;i~'6~f1~·ie~isúr¡ una 

perfecto movilidod internacio'1111i;;> d-~ ':{~~-rt~;les~ 'sin' ~mbargo, 
el capitolismo tiende a inc~em~~h~~:.c~y:~e~a'r'r'oilo de~i&uil entré 

los paises, combinlindolos con 

regiones, 

desorrollo 

En los hechos, los ' co,ndfciones< desiguales de 

que provoca ei· éapitaÍi~mo;' se reflejan en la 

disparidad de los mercodos interno~-:·q'úe ~e ·dan en el planeta. 

Las enormes diferencias internacionales_ en et valor y en el 

precio de lo mercancio fuerza de trabajo, resultan ser un 

elemento carocteristico del desar~~óllo desigual de lo 

productividad del trabajo en el niundo; Si el ca pi tal no ho 

llegado masivamente a oquellas -6.ré'as, donde- podria mejorar su 

valorizoción. se debe a los estr'e¿~os_:_ li'ínil:es impuestos o la 

acumulación interna de capitál - po'_r_-, ¡lart~ de- la estructura social 

local existente. El proceso:' -histbr'icÓ -real determina que el 

capital se traslade del centro _á la periferia, en concordancia 

con las necesidodes de la ~~oducción de plusvalia y en relación 

con el incremento de la valorización del capital por porte de 

la metrópoli. El intercambio desigual, según lo planteado, 

consistiria en último instancia en el intercambio de cantidades 

desiguoles de traliájo. El intercambio desigual conduce osi 

a una tronsferencia ·ie énntidades de trabojo, de valor, o pesar 

de la ausencia de _ uriá nivelación internacional de la tasa de 

ganancia. Queda 'claro; entonces, la transferencia de valor 

por 

de 

parte de 

cantidades 

la_ pt?rif'e·ria- al centro resultante del intercambio 

de trabajos desiguales en el mercado mundial. 



Además, los bajos salarios que se pag~n. en los 

que la- inversi6n _en._ los 
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paises 

sectores subdesar.rollados c~~duce.; a 

productivos se realice de una_ manera: que. acen'ú1a' i~:~ dife-rencias 

en cuanto __ a productividad del trabajo e.; ~~.l11:é-H,--n con los paises 

metropolit_a_nos.· El desarrollo a larg() :pla'zo :de· los salarios 
'. '. ' .· -:~· . . . 

en l!I _peri_f.eria depende de la subsunción r:cal, ,en coherencia 

con la .formal, por parte del trabajo al caiital. 

En una. perspectiva histórica, la acumulación de capital en 

la periferia se originó en el quebrantamiento de los procesos 

de producción precapitalistas, destruyendo más empleo en el 

mercado doméstico de los que podia generar, independientemente 

de que aquéllos pudieran tener o no un reconocimiento explicito 

en el aparato j uridico. Tal situación derivó en el hundimiento 

a largo plazo de los salarios reales, siempre en relación con 

los salarios que se pagaban en la metrópoli. En la medida en 

que el mercado externo de la metróp()li._ tendió a incrementarse, 

empezó a generar a su interior más ,empfeo; en la periferia, 

por otro lado, el 

esencialmente los 

dejlindose de lado 

incrementarse la dependencia, 

trabajos funcionales al centro 

se promovieron 

desarrollado, 

hubieran promo!ido un otras actividades que 

desarrollo mlis uniforme de los diversos sectores productivos 

que conformaban la periferia. La situación pr~~edente, 
explicarla por qué el desempleo tiende a ser menor en los paises 

desarrollados en comparación con les altas tesas de desempleo 

vigentes en la periferia; la anterior situación también 

explicarla la creciente 

polo de desarrollo. En 

los paises centrales 

discrepancia salarial entre uno y otro 

efecto, la divergencia salarial entre 

y periféricos, he originado une 

determinación mutua dado que ambos movimientos resultan 

complementarios e la hora de analizar de manera global todo 

el proceso mundial de acumulación capitalista. La dolarización 

expresa de manera monetaria las diferencias en torno a las 

relaciones 

polo de 

de producción 

acumulación, 
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de productividad 

el objetivo 

entre uno y 

de optimizar 

otro 

la 



transferencia de valor entre uno y 

margen de ganancia o ciertos grupos 

clases dominantes a nivel nacional 

otro P. o lo, .... asegurando 

hegem'6nicos .dentro de 

e if!te.rnaciopál;. No 

'· 14 
el 

las 

se 

pretende, sin embargo, homogenizar de·. \man.era. general la 

productividad ca pi ta lista a nivel planeto.rief', dado que aquello 

iria en contra de la generación de la plúsvalia extraordinaria 

vigente en la periferia dentro de un si~t~~a d~ mercados internos 

especializados que tienden a reproducirs_e a s1 mismos. Con 

la dolarización, a mlís de una complejidad de corte estructural, 

se manifiesta de una manera coherente la subordinación cultural 

y politica de las élites dirigentes -de la sociedad ecuatoriana 

para con los sectores dominantes del centro desarrollado del 

planeta. Constituye, sin lugar a dudas, una generalización 

formal del sistema de reproducción ampliada del capital con 

la formación constante de un mercado mundial mlís unificado; 

Deviene, a la postre, en la transformación de un capital. dinero 

especulativo inorglinico en el pais emisor, a un capital 

financiero ( industrial y bancario) orglínico en el pa1s receptor 

de la inversión a largo plazo: tal no s~ria el caso si se tratara 

de los capitales golondrinas, 

Son los paises del capital:l,s~ó industrial avanzado los que 

determinan el valor comerci'Ól <!ilunCÍiál· .de una mercancia; empero, 

conservando para si _dent:ro•c.~,f,;i;;:ia'.~.·.; diversas ramas de los medios 

de producción, a las qli~: ~-i>.S!J.en.;un mayor grado de acumulación 

de capital. La reaM2:ª:T,7•~Rr~:;'..en." el mercado mundial de las 
mercancias, sólo e~ posi.bleXsi• tales se confrontan como valor 

de cambio a través d~Ú¡'.~,:.·~~~Yv1Ú:ente universal como es el dinero. 

~:~~s emler:~::;:s··,ªd~~e";~~~l;li':.•~~~iu~::a'l::::a::::e;::~:ial al lado de 

"La 

por 

cantidad .de '.Iill.etes de 

la caai:id~d de dinero 
··. ·,: 

circulación,: y como son 

papel está, 

de oro que 

signos de 

pues, determinada 

representan en la 

valor porque lo 

representan, el suyo queda detcrmina~cillamente por 

rr:1 ·1-·· e: I t, r1 r ·~¡ •. ., .. ; ~· .JJ. 
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su cantidad._ As1._ co'mo la _cantidad _de oro _circulante depende 

de los preciosi d_e:·-l'as m~~canc1as, - el· valor de los billetes 

de papel;_ q~c-,::c;:i;i-c'ulan: -dépende inversa y exclu_sivamente 

de su propi~:·¿~~tidod~ ---

La: 'inté'rv~W~~~it':¡,~deD: estado que emite el papel moneda 

de curso'-'for:l:iiaa·--:--~yc,-rfo 'consideramos más que esta -'clase 

de papel '~Oned'~:..:·,: párécé - que anula la ley económica, El 

estado, que· eri p~ecidieo:-- monetario daba solamente _un nombre 

de pila ·a •_un: pe,s~ __ -,_oro determinado, y en 'la acuñación 

no hac18---m¡¡a··:•i¡--u'e'. marcar el oro con su señal, p_arece· que 

ahora, po'r)iJ·;~~h~ de su sello, metamorfosea el papel 

en oro. 'Puesto ,-_que los billetes de papel tienen_.·_ curso 

forzoso, - nadié puede impedir al estado que lancé-- a la 

circulación el nlimero de billetes que quiera é' ·:i.~prima 

en elloi¡ nombres cualesquiera de moneda, como·. -·l-''1'lli·bra 

esterlina, 5 libras esterlinas, 20 libras- ··este;'i:J.i'~as. 

::: :: ::~. :: : :,:,:, ::.:.:·:· '::;' : ~·:: ::·:.::.','!. ': :: ',1~Ji~~;~~~;: :: 
circulación pierden todo valor: el valor, ~e¡':~:~~-~::~y;: ei de 

cambio. Suprimida su existencia funcion~'1-;¡~:~se'0 ·t: __ ransforman 

en miserables trozos de papel. Sin emJ>,argo_,-.;- e'ste poder 

del estado no es más que pura aparienci~':._,;,,-1.e <es factible 

lanzar a la circulación la cantidad-- q_~e-,·~-uiera de billetes 

de papel con nombres cualesqÚier_á---'de moneda, pero su 

intervención cesa en este ·acto'_ mécánico. Absorbido por 

la circulación, el signo de·'·vaÍor'''-_o el papel moneda sufre 

sus leyes·inmenentes;. . . . ~t 

merc::c1~: ~:::e ~:e-~ri~·:---~fl~r~té~a d:or li~:asci::~~:~~::s d; 

el estado lanzase o Ta 'Z.úrcfui~ción 210 millones de billetes 

llevando cado u'rit>· ~--¡ ':iion\br~: de libra esterlina, estos 

21 O iilillónes q ú-eda r'1~ri- fr'ansf armados en represen tan tes 

de oro por el importe de 14 millones de libras esterlinas. 

Lo mismo - suceder1a si el estado hubiese representado con 

billetes de .!,_ibro esterlina a un metal de un valor 15 
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veces menor o o una parte .. de peso de oro 15 veces mlis 

pequeño •.. Solome-ntC: .. _hiJ-biero .- cambiado el nombre del patrón 

de precios, que, · nat-uralmenté és convencional, fuera porque 

hubiera tenido lugar directamente por el cambio de ley 

de la moneda, .fuera indire~tanÍente, por la multiplicación 

de los b_illetes en ·la proporción exigida _-por un nuevo pa_tr6n 

mós bajo. Como el nombre _libra esterlina indica.ría en 

lo sucesivo un quantum de oro · 15 veces menor_,, todos los 

precios de las mercanclns se elevarlnn 15 veces, y entonces~ 

en realidad, los 210 millones dé billetes de libra,este~iinn 
serian tan necesarios como los 14 millones de antes. '.' 3 3

. 

El término inflación, 

crecimiento de los 

de: manera 

precios en 

general, se lo define como 

uno economía determinada. 

En el Ecuador, usualmente, sé lo ha entendido como el .crecimiento 

constante y sostenido· de .los. precios de los productos .de la 

canasto blísica de viver,es. Ahora bien, si aceptamos que el 

precio de una mercancía.' ,es:' lo. expresión monetario _de su valor' 

y nada mlís que eso; debemos analizar lo· relación existente entre 

el valor cambiante de ia.s me_rcanclns y el valor cambiante del 

dinero. En tal sentido,_ la inflación tiene significado cuando 

nos referimos o su relación con la abundancia y .. escasez de papel 

moneda. Mucho se ·ha escrito en el sentido de que el origen 

esencial de la inflación estarla ligado .o los déficit existentes 

en el presupuesto general del Estado. Sin embargo, 

"Técnicamente, la 

con la extensión 

inflación permanente 

del dinero bancario 

empezó a aparecer 

desde finales del 

siglo XIX en adelante. Se emitió papel moneda convertible 

(signos oro) como medio de garantizar el crédito 

circulante en el último siglo. El volumen de esta emisión 

de papel moneda varió mucho según el volumen de los giros 

a descontar, es decir, que estuvo estrechamente adaptado 

a las necesidades inmediatas de la circulación capitalista 

de mercnnclns. Dicho papel moneda sólo podio ser creado 



como un medio para ampliar el crédito ·mediante 
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la 

especu.lación; fue sobre todo - el capit~l ·comercial .. el que 

tomó la iniciativa· e este .res"pecto cu.i"ndo·.·· .. ·la práctica 

de garantizar sobregiros . .oen ... cuentas·· corr"ie'~tes{ fue mlis 

generalizada, la si tueción:: cembfo, La· cfeaÚ:ó'n- ;d~ eré di to 

por los bancos se "emancipó.~hór~:;mucho 'mlis ,.d~ :la c~trculación 
real de· mercencias; le iniciativa· se · despi.izó·'::-d·ei é.apital 

comercial a las grandes compañias en la· e1fer¡a. de la 

producción, Estas pudie~on ahora obtener c:~Ji~o~ para 

la producción mediante sobregiros en sus cuen.ta~/co·r·ri~ntes, 
es decir·, por medio de dinero bancario. . -El.:: v~Úí~·en de 

dinero se convirtió asi en una pirlimide invertld;·~··con tres 

partes en vez· de dos: une base de oro, enc.i'n;~ ·de.·;· é's.ta una 

amplia capa de papel moneda, sobre la cual se extiende 

a su vez una capa ním mlis amplia de dinero bancario,,, 

El dinero bancario, o los depósitos mlis los sobregiros 

sobre cuentas corrientes bancarias, se convirtieron de 

entonces en adelante en la fuente principal de le 

inflación... De !!S.!!.! .!!..!!. adelante la principal fuente ~ 

la inflación ~ la expansión 

cuentas corrientes garantizados 

privado, 1. cubiertos .E.E.!. los 

gobiernos, en otras palabras, 

~ l21!. sobre11iros sobre 

.E.E.!. los bancos al ~ 
bancos centrales 1. los 

el crédito de produccibn 

a las compañias capitalistas y el crédito de consumo para 

los consumidores (sobre todo para la compra de casas y 

bienes de consumo duraderos), !tl .!!E.l. ~ .!!l.!!_,_ !.!!. inflación 

permanente ~ !.!!. inflación del dinero crediticio, ~ la 

forma de creación ~ dinero apropiada al capitalismo tardio 

para facilitar ~ largo plazo !.!!. reproducción ampliada 

(medios adicionales para realizar plusvalia y acumular 

capitel)." 3
' 

Por otro lado, se debe tener en cuenta el hecho de que el 

incremento en la producción de armamento aumenta el poder de 

compre en la circulación, 
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suplementario de me_rcancias.: Los ingresos de .los .. trabajado.res. 

y los beneficios de las empresas reaparecen en el mercado como 

demandes de bienes de consumo y de bienes de producc_i¿·~. ·En 

ln época del kcynesiriilismo militar disfrazado ·'~n.'·lci~~;E~tados 

:::: :: : : : : 

0

::: "E".'I! º. :: :: : · E~~:::~· , :.:~:;~1~~íf ~f J~M~~;; ::: 
::rcuannc~~:va:: :~ v:ts::m0en::~~:::::::' pou;,it:r~tªe·t~JiiT¡·fé:A:::~::: 
pobres, constituye en éstos Ciltimos la ca"usa<."d.'eú 'crecimiento 

del sistema bancario-especulativo, junto ··iC:~n\0:'ev aumento 

permanente de los precios. La inflación p'ermapente' ~.n los paises 

subdesarrollados, tiene el objetivo de frerf~r el !descenso de 

la tasa de plusvaliri, y por ende de ~la tasa de ganancia. 

Probablemente, bajo· determinadas circunstancias, podr1a provocar 

un aumento de los salarios en dinero¡ si~ embargo, tal situación 

finalmente redúndaria · en un aumento de la inflación¡ los 

supuestos anteriores, se manifiestan de uno manera expresa cuando 

existe una moneda diferente como medio de circulación frente 

al dólar. Empe.ro', cuando tal monedo constituye el medio de 

circulación real en ~na sociedad, la emisión inorgánica de papel 

moneda no será manifiesta ante el oro, sino mAs bien ante el 

exceso de personas· .que pudiendo trabajar no consiguen empleo. 

"Dado el hecho del oro ha ca ido 

aproximadamente 

en ·oro de las 

un 

de 

50% 

que el valor 

desde aquellos tiempos, los precios 

inercancias deberian ser, en promedio, tres 

veces mAs bajos que en 1907. De hecho, sin embargo, los 

precios de las mercancias, expresados en dólares papel, 

son •tres veces más altos que en 1907. Esta nonésimo 

devaluoción .!!_tl ~ moneda cumplió asi .!!.!!..!!_ función 

objetiva precisa: ocultar la sustancial ca ida ~ !_!. ~ 

~ las mercancias expresadas ~ cantidades 

.!!.!!..!!_ caida rlipida .!:. ininterrumpida 

de oro,~ 

precios de las 

mercancias hubiera podido imposibilitar, ~ la ~ el 

funcionamiento de la economia capitalista ~ ausencia ~ 
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.,.,,._,, ,··,:.:--

El aumento ,,e~ la cantidad, d;; .d'inúo, resú~tó en ,la inflación 

del dólar; dndo~iiqlic ~ & -C~'~ {{,~';:X:;~~ idiri~ro ;·cre~i~ :d~ ; un~ manera 

mCis rCipida que el volll~eii:'d~·;;i¡/~:pr;~dil~ci~ll '!S.;ic'~Id'~~ m1a,J:canc1as, 
·:;···~ '.,· ,-_', 

7.7 .. ~:~·:' ;._,;~/: 

"Entre 1945 y 1967,; la: caríi:idod cle':~.in~·fº se e.lev.ó 

aproximodainente un 90%; hacia :}9:~~ iÚb;s~~te',v!,lces. !"ayor 

que en 1929, y nueve _veces mayor, ,qúe;éen>l.90},,,i L,á velocidad 

de la circulación d~1 dinero- se: .1~'~1:i.-~6)e~·u;; 1?45.:y i961, 

alcanzando una vez m(is el, ;rá~o :·d~,· .Í929·:. La:· producción 
. , ~ ' . . - ~- ";. """ ·' ' 

industrial total de 1967, 'sin einba.rg~, ,,fue sólo cuatro 

veces mCis alta que en 1929, mient~as que la' prq~~~.ció~ 
fue mayor en un, 45%, aproXim¡¡da'men~e/ ,, :~.'!ui agricola 

encontramos, 

inflacionaria 

inconfundiblementc, 

en 

que 

la 

una másá' 

El .aumento proporcional 

no corresponde a ninglfr1: 

producción de íoercancias;., 
... · '' ·· .. ',.;; .. _,, 

en la cantidad de dinero, esto es, de papel monede y .. diÍiero 

bancario, fue asi la causa técnica inequivoca y directa 

de le inflación del dólar. La cantidad de dinero creció 

mucho mCis rCipidamente que el volumen de le producción fisica 

-moviCrndose en la dirección opuesta a la pronunciada ceida 

en los valores (precios oro) de le suma de mercancies," 36 

De esta forma, el papel monede liberado de sus bases en el 

oro tiende a disminuir constantemente su valor; su reproducción 

autónoma de ninguna manera invalida la ley del valor. La 

creación de dinero inorgCinico, permite e las grandes compañ1ns 

aumentar los precios· de las mercancias durante los periodos 

de auge, o estabilizarlos durante los periodos recesivos. La 

anterior situación conduce a un financiamiento del proceso por 

parte del capital financiero, y a la vigencia de un comercio 

internacional-mundial con precios administrados. En el 

capitalismo central el sector servicios no deriva en un aumento 

" :_·.·"·N J J ~ ..,, • ·~ 
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de lo inflación'mediante' el increinento:del consumo,,.en le'medida 

que las personas' empleadas en tal sectór sean equivalent·es a 

los niveles de, produ~~ividad. '.del centro.:,desorr~llado,.en relación 

con el sector servicios: ligádo e le infÓrmn'iidad .. ·de los. paises 

periféricos, En realidad, . sea en ·~l' 'den'i~o!·~ iin. :le pe;:iferia, 

el sector servicios no es· ·mlís gener'ad.or.c·. de ,plusv~l1B" s'ino en 

su imbricación semejárÍte con la esfera de ·la circul!'.cilín •. 

La cantidad de dinero socialmente nec.esnria, fluctGa segGn 

el ciclo de producción vigente a nivel nacional o internacional. 

Será mucho mayor en aquellas circunstancies en donde le 

circulacilín demuestre un determinado grado de perturbación. 

Incluso puede suceder, dependiendo de les circunstancias, que 

un sustancial aumento en le cantidad de dinero no derive en 

un aumento de los prCcios, En un mismo sentid.o, el aumento 

de la mase de dinero en épocas recesivas,. no estimula 

directamente la produccilín y por ende la inversilín y el empleo. 

En Gltima instancia, el aumento del circulerite tendr1a el 

objetivo de detener de una manera formal le · .. b'aja tend.encial 

de la tasa media de 

la realizacilín de 

ganancia, resolviendo "de:. una·•.,m·a11erá temporal 

las mercanc1es durante. la época en que se 

da una crisis sobreproductive o, por el. contrario, una cuasi 

paralizacilín de tal sistema productivo, 

" ••• un proceso def locionista a 

del capitalismo. 

largo 

En 

plazo podr1a conducir 

este sentido, los ol derrumbe 

neoliberales son bastante roa los médicos: le curar1an 

matlíndole ••• El patrón. oro-dlíler creó un sistema de inflación 

crediticia intern~cional que al mismo tiempo cubrió y amplilí 

el sistema de la: ·inflación crediticia 'nacional' ••• El 

patrón-dólar lej ós •·:de frenar se convirtió en el motor de 

la inflación mundi:.al'. Si en un principio sirvió de punto 

de apoyo a la expansión mundial, le bese de sustentacilín 

se hizo cada vez· más inestable a medida que el conjuro 

del dólar fue socavando la confianza en su sustitución 



por oro, •• Los 

dólar ·no. sólo 

expertos 

no frena 
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'académicos' .·tl!mC!.~· .~.ado .. .<lue,.el 
la inflación .. mundial sino q.ue la 

estimula. que se produzco una ogudizaci.6n, d,c, la. si tu.ación. 

seguida ·del consiguiente colapso.,. Aho.ri;i bieJ1, ·si lo 

prosperidad experimentada por el capital.ism<Í. m~ndial desde 

1945 ha ·sido en efecto un producto de lo liquidez vinculado ,•. . ' .. ,• 
al dólar más la revolución del librecambio, serio algo 

completamente conforme al sistema que con el final del 

status del dólar-dólar sobreviniese también el final de 

la extraordinaria época de crecimiento del capitalismo 

mundia·l. 113 7 

Valorizar una serie de papeles con tinta (din.ero), registros 

de transacciones sobre papel, o hasta 

requiere la adopción formal de uno o 

, archivos electrónicos, 

mlis slinb~los monetar.ios 

uniformes por parte de la :'.máyor cantidad,, posible .de Estados 

en el planeta: el d6lar,· ~~inclpal,~ent¿;.···1uego, el .curo. Se .. 

asiste de esta manera ·a., .'u ria¡ enorme. mÚlt{plicaci6n de las 

disponi bilidadcs de Multiplicación 

monetaria, 

del mundo, 

ha traido 

evidentemente mui superior a la capacidad productiva 

·Asi, el:. predominio na.tural del dinero clectr6nico, 

como consecuencia la incapacidad sobre el control 

de las cantidades 

entero. 

de los movimientos monetarios en el mundo 

"El resultado final era, inevitablemente, una esfera 

monetaria hipertrofiada en relación a la de la producción; 

colllo en 'todos los procesos inflacionarios,,.diciendo que 

en. ·ei. lllundo habia desaparecido la inflación... Mientras 

tonto¡ eL mundo se inundaba de dinero y en casi todas partes 

iban subiendo dramáticamente los precios de las acciones 

en las Bolsas de Va lores, 

de los bienes raiccs. Es 

desaparecido la inf laci6n 

y en algunos paises, los precios 

cierto que en gran medida habia 

tradicional, la inflación que 

aumenta los precios de los productos de consumo en la 
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Pero hablo aparecido otra inflación: la de 

los activos, de lo Bolsa de Valor~s, de los bienes ralees~ •• 

A nivel internacional en cambio, el exceso de .dinero no 

tiene por 

general, el 

objeto 

sistema 

la compra 

financiero 

de bienes de con'sumo. En 
: ',:l. ,. 

no ha prestado. dini:iro para 

comprar mate en lluenos Aires o walkmans, en. Hong kons\; .sino 

para actividades especulativas. Para aprovechar .1()5.··~.tienos 

negocios que han surgido con la apertura de nuevas ... ~~isas ,_ - , ·r,, u"' 

de Valores. Para unos se trataba del negocio ·directo 'de 
' -. i '.-'' ~'",'.J,_;\:. :i.?·'U.~-- !''.:-': ., :_·, -· 

invertir en acciones o bienes ralees, para otrós:·:él::':nég.ocio 

directo de depositarlo en un banco, dine~R.~~.~;''..a,:~i~ ·v~~ 
servia para alimentar esta imparable. es¡d,r'al.::·::.:o ·:'PªI"ª 
alimentar un excesivo crecimiento econ6~i~~·'{.iil:,~J'.,~~:f},na,~ 
genera devaluación e inflación ••• ·Claro que.»algunos).•hablan 

: ::: ::::: :: ~,.: :,::~·:.:,:,.,,: :: .. :: ·,'~f ~·~~:~rtr~~~ri{~i: $l::: 
profetizado una era de prosperidad .. mundialf»eni,:la''!".qu·e ·· t'odos 

· -·· · .- . . < ., ._, ·.·_~.u,:_.;_· 4.~I -· .:7 . ?.. -~~~=.':;; '.:,:.·,:'_ .;,_:_ ~'..· 

los paises aumentarlan sin Hmites. · eF.)k~·~e;~•f:[r ':de, sus 

habitantes, Pero con o sin . esas profeclas l.a. ola 

especulativa mundial, desatada por el ~.i.~~'.~o·r~·:di.ner~, ••• 

el mundo de las acciones. El preci.o. de. las mismas debe 

guardar relación con las utilidades ·q·u~' ia empresa obtiene 

y con las utilidades que se pie.nsa va a obtener en el 

futuro... El problema surge cuariilo entran en el mercado 

los 'especuladores profesionales~; ••• El problema se da 

realmente cuando el es~eculidor cae en su propia 
.! ';'· .. · ;. 

trampa ••• Los precios sube.o.. Esto atrae mlis capitales y ,,._, 

mlis endeudamiento (porqué le;>,,~ .. b'arii:os prestan para que la 

gente. especule). Los precios". sub;,n mlis. Y la gente deja 

de hacer clilculos corre~tos, ·simplemente sigue la corriente. 

Si 

las 

el vecino compra, yo. compro porque no 

eventuales ,op'C:»rt~nid.ades. Más 

me puedo perder 

mlis 

multiplicaci6ri del di ne.ro, 

P.erciben 

precios 

que el 

más 

crédito, 

altos ••• Hasta que 

fin. un dla, algunos ju ego llega a su 

Que no tiene sentido pagar, por un terreno o una acción, 
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un precio que; no ·guarda relación co·n na'da- r_eal. __ y empiezan 

' .. , - ·- . 

y el precio empi'ezri' a ·bajar. 

lo~ precios se derrumban ••• 

a vender _en lu'gar "d~ comprar. 

Todos d'espierton del sueño. Y 

llay gente 'q'ue' ha'- perdido hasta la cami~~ eride~dándose para 

especular, \y, ':si~o logró vender a tiempo;' cae en-.el ·abismo. 

Muchos han' perdido y se sienten más pohr'.f?~ ·(o nieno's deos). 

Y al 't:ener menos patrimonio gastan menos,. ·'hay menos 

prod~~ción; más desempleo... Hay bancos que' hrin prestado 

demasiado y no pueden recuperar el dinero;· Pierden 

fortunas, se debilitan y una banca debiÚt~Ua- 'afecta a 

la econ'om1a porque ya no tiene capacid_a-d· -de"' :'~re~tar para 

actividades - económicas normales. Y además - los- clientes 

ret:Í.r~n 'dinero de esos bancos (de mui:h~s:· boiic'os)' "y, en 

consecUeni:la, líáy aGn menos crédit_o ,-:d:ispririihie, menos 

produci:ión, · mlis desempleo... A veces; -' e,n -'>¿a·m_bfo_; los 

fenómenos se eternizan y siguen ayudn-ndo_ a;, la '·Éf~on~m1a ••• 

Es lo - que hoy sucede en los Estados" ulí:t"déis, pof 'e:femplo. 

El precio promedio de las acciones de las - 25·-'_emp;resas mlis 

importantes del mercado de Nueva York;' medido:' a·- -través 

del famoso 1ndice Dow Jones, se ha duplicado_' (pasando del 

indice 5.000 al 10.000) en apenas 3 años y algo más, es 

decir que si usted compró esas acciones ha ·ganado 100% 

en dólares en 3 años, lno está nada_ mal,- ve_rdad?; y ha 

ganado 25% en los Gltimos 12 mesé~!-' :¡y --niÍí-s del 10% entre 

Febrero y Abril de 19_991 ••• Y' 'ademéis otras acciones de 

empresas de nuev11s_ tecnolog1as han subido en forma 

incre1ble; no en 100% sino en cientos de porciento en 

dólares 1 Una de las estrellas es, por ejemplo, la empresa 

Amazon, l1der del comercio via Internet, cuya capitalización 

de mercado (es decir el valor total de sus acciones en 

el mercado) es igual a la capitalización de todas las 

empresas en la Bolsa de Valores de Buenos Airesl ••• En 

realidad la Bolsa de Valores en los Estados Unidos ha subido 

por especulación, 

econom1e, porque 

por 

las 

confianza en el progreso 

empresas americanas se han 

de esa 

vuelto 

mlis competitivas y ganen más dinero, porque los Estados 
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Unidos se h\in vuélto él re_fúgio_ mlis seguro para los 

capitales en·--.;1 1mundo'; ··y!:. ésto: ·g'enera un circulo virtuoso 

porque la gente ~e -~:l'e~Í:~ ~lis; rica (y es mlis rica 

efectivamente, ~n· '¡io¡i~i~_~y'.''y ':gaste mlis, lo que estimula 

le oc ti vided económ:(ce .: '(,'j.i¡¡'á\ ecti vidad. mlis ganancias para 
'. : - <·-'~" .- -; ~ 

loe empresas, mayor -·¡;·r'e'C:_i'.~'yde' las acciones y mejor econom1a. 

Esto es ton cierto qu_e·':·· el año pesado el ahorro de los 

hogares americanos cay_ó.::~ - Es decir se sienten tan ricos 

petrimonielmente (por él. valor de sus acciones), que más 

bien gesten la totalidad de sus ingresos y se endeudan, 

no necesiten ahorrar (no hay que olvidar que más del 50% 

de los americanos tienen acciones en le Bolsa),.. Y hoy 

el mundo teme que ·esto pueda revertirse en los Estados 

Unidos, los anuncios de expertos de que ln Bolso americano 

va n caer, se hnn dado en los Ciltimos 3 nños ... pero hasta 

ahora sigue subiendo y subiendo, Pero la bolsa podria 

caer y repetirse el circulo negativo, ya descrito, que 

acaba en una depresión más o menos fuerte de la economia ••• 

Por eso el Banco Central americano tiene los ojos clavados 

en la Bolsa de Valores. No desinfla ese enorme aumento 

de los precios porque teme se 

al mismo 

especulativa 

tiempo, 

siga 

econom1e mundiel," 38 

no quiere 

creciendo. 

desate 

[que, 

Es EL 

el pánico, 

C.A.] le 

gran dilema 

Pero, 

burbuja 

de la 

La valorización de lo que no tiene el valor que se le 

atribuye, 

el acto 

por une buena parte de paises del planeta, constituye 

de confianza más importante conferido en los Ciltimos 

decenios a una moneda, a una economía, Sin duda, implica la 

vigencia pleno del mayor nivel de reproducción del capital en 

la órbita circulatoria, Significa¡ apropiarse de una manera 

muy simple de buena· parte dél pr_ó~uc_tó social del mundo entero. 

El euro, y otr_as .monedas de' ·vigencia" planetaria, emitidas por 

países altamen'fe: 'i'rÍci'ustr:i.'ali'za'dcis', recorrerán el mismo camino 

que ha seguido eF'dól~r. est'ridounidense. La capacidad de crear 
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la mercancia.· ui:iiversal, esto es el dinero mundial con. el que 

pueden comprar: todas: las demlis mercancias particulares; llegando 

incluso a· expo'rtar :-el capital dinerario emitido,, conducirá a 

reforzar la ,.Pºf;:l.c'ión,',de. superpotencia por pa~t~ d'e '1as ~misares 
en el, planc.t.!!':' Y.J.;l)/_mayor parte de los .. ~!Jis~s·,;_,~e _la·. Tierra 

necesitan) ullll.'·~,;;,o~cdll universal para realizar sus inercancias, 

Precisan,._ fu11_dainentalmente, de dólares estadoun:Í.de~sefl·: Dólares 

que s la·s .nor.terimer.icsnos casi nada les cuesta imprimir. En 

realidad, están obteniendo por parte del mundo entero un crédito 

a corto, mediano y largo plazo. Los gastos militares y de 

armamentos, más la ayuda al extranjero por parte de los Estados 

Unidos de Norteamérica, deben ser analizados en t~rminos de 

una gigantesca politica fiscal a escala mundial¡ de. tal suerte 

que los dt;ficit en la balanza de pagos de los. paises 

subdesarrollados actuaban como una fuente permanente .. de liquidez 

para el comercio internacional, sentli.n.dose'... de este. modo las 

bases para el auge a escala mundi.al. No !?Xiste¡ en un.sentido 

definido, 

realmente, 

un orden monetario internacional •. Lo que hay 

es la influencia disciplinant~ de una economia 

dominante por encima de las ·existentes en. el resto .. del planeta. 

La crisis permanente en la balanza de pagos, de .. muchos P.sises 

subdesarrollados, se debe s que su. reducida cap_acidad productiva¡ 

no pueden competir en velocid.ad con la .impresión del billete 

dólar estadounidense, En tal sentid.o, la apertura comercial 

de las economias de los paises subdesarrollados que reciben 

capitales, se 

del es pi tal, 

convierte en un aspecto clave de 

estableci(rndose una _propiedad de 

la reproducción 

hecho sobre los 

diferentes medios de producción existentes en buena parte de 

los paises que comercian con los Estados Unidos de Norteamérica. 

No basta .que el capital dólar exportado por parte del pais 

desarrollado realice el plusvslor en un mercado nacional de 

un psis perif/;rico mediante la mer·cancis que produce¡ resulta 

necesario. que el área receptora de tal capital realice en el 

mercado mundial determinada cantidad de mercanc1as para que 

se efectCie 

forma, la 

la reproducción dependiente de ese capital. De esta 

divisa extranjera resulta ser una mercancin que 
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funciona_ como un .eslabón _impr_escindible en 

1,26 

la reproducción 

dependiente y en-· el_ funcion_amiento del -capital exportado, Pero 

es una mercancin que no .. se puede_ pr.oducir más que -indirect_amente 

por parte de casi todos los paises¡ la Gnica manera de produ~irla 

es a través del incremento de las mercancias exportables. 

Supongamos 

menor que el 

estarla, para 

internacional, 

dejará que 

internacional 

que 

valor 

la 

en 

la 

el valor medio mundial de una mercancia es 

medio nacional para p_roducirla, _.la solución 

realización de la ·mercancia en, el .mercado 

una devaluación, En un •pai~. dolar.izado, se 

mercancia en _cu es ti,ón -alcÓnce ·-.un , valor 

similar a su precio mund_ial. ArÍ~~~_:. ·--~-~ la 
dolarización, para lograr 

explicita de la moneda, 

aquello se procedia a una ile}ó~-~aéión 
Como ahora la moneda resulta 's!!"r' ·el· 

~:~~ ~ cietsataydaousneiadenncsee;e r::d:r :::d :reac i :: v: 
1 ~::m;:: :::dt: i~tªt~h~:: 

::a b:;:~uc~~~n' s/tuae:itóon ihnacLuyepo:i
0

:le su;auesrte0cupaer::ió~~:~~f·¡:: 
ganancias por parte del capital metropolitano, y la-"réP;rcld"íicci6n. 

dependiente por parte de ese mismo capital. _ en>N-i!;'.'.'-:'¡81~ 
el proceso anterior de hecho: tií!n·e;},·oi:·~a 

transferencia de capita:f'.;; ;_,~~~:°,,.es 
mediante la emigración de personas originadas,ci, deV<.cpais 

dependiente. Ahora bien, para la formación de precio_s similares 

de las mercancias en el mercado mundial, resulta n-ecesario un 

alto nivel de concentración de la producción industrial de alta 

tecnologia en los paises del centro desarrollado del planeta, 

subordinado, Además, 

forma de posibilitar la 

Precisamente, cuando se hace referencia a precios mundiales 

uniformes,· sin duda se hace referencia también a un comercio 

mundial administrado, en donde los paises subdesarrollados juegan 

un papel principalmente dependiente¡ la participación de tales 

paises en el mercado mundial se efectGa a través de mercancias 

por lo general con un bajo valor agregado, provenientes de una 

producción mundial dispersa que dif1cilmente tendrá un precio 

mundial uniforme. Se doria asi un intercambio desigual entre 

1'r<~t< l,--·.·-r¡· f ,_ •. . - -- ' 
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mercancias mundiales con precios .•generalme·n te unif armes, .. contra 

mercancias con precios inestables; u~u~)mente. b~rd~'.a~fo;•de: mlis 

a menos el precio de produccibn, ;:·:El'. a'i1mento gener~l,,'.deÚprecio 
en dólares estadounidenses do. la; ;mi~¿~·~df~ii;"~ri~'.i J•¡i'.'ól't:•o\ lltvel 

tecnológico, resulta ser •·la;: ·Yi'~·~H.~;~~f¿~;b~~fr··.i~~~;~~·~~~~;,~~;.~~;1, la 
apropiación del producto soc'i.ai' mundial· ;por.;~parte;:;dol•Lpa.is.-.emisor 

~ ,'};;/- ·::;,r·· ··;:~'.~:.' ~ ·.r.;k;_. ··, :·/·:·¡: '.'~,7.,·~.-;.r;)·~¡,. ···- •.· ·1 

de tal moneda. ...:... :·.'>'.·>c.'· ····''·>; •" •.·•·" ·i•:.~•· •··1:'>\'~: . .' ::,:.· 
• ::, · :;/~;~~; ::,t;~1: :1fü: .. ¡;h{,\~.%-~'.\W~~J'.~Jir.i~··~i .:;;· · 

"Mientras que el• orr' ~irculá ·,porque ,;~iene,.~alor,',' el,. pllpel 

::::~::·':::::::~{;:~::d~;~~:~·;"'1f~~tf f f;~~j~~~\~t:~f :::::: 
_:!:.':·'' 

de la cantidad q~~ é:irc~la~" 39 

Como ya se lo afirmó en el capitulo cuatto del presente libro, 

la masa de dinero emitida sin respaldo, le permite al emisor 

apropiarse de una parte del producto social equivalente. La 

valorización del capital-emisor se logra a través de la 

desvalorización del receptor. El ciclo ya no seria D-M-D', 

sino que ahora seria D-M-D" 1 en donde· D"=D 1 , pues el 

procedimiento ha abierto un espacio· de· :'gan.ancia .. en el producto 

social para el emisor, el cual .. recÍani~; .de ··esta forma su 

participación en la masa de pl~svJÍo;~¡,~n.'~ridiaL E!· monopolio 

de la emisión de papel moneda·' ~·~n'di~l' 'de:· .curso forzoso, 

constituye un poder de compra que no)cJ't-/~sp~·~de' al ciclo usual 

del capital, ya que en Gltiniá insi:~frci:~\i':l.rii~fica: 
un poder de utilización en forma" .:r~ i•r:erii:a · que 

un· ingreso con 

no es capital 

constante, ni variable, ni plus.~a.lor,:C"••.Reoímente, 
una inyección al medio de cit'culB'tÜi(;'" ,"' 

constituye 

Las principales economias d~l ~undo'n~ entran en una recesión 

simult6nea desde 1974, tiempo después de que el impacto petrolero 

de 1973 abatiera las economias de los paises industrializados. 

Los ciclos económicos diferenciados y la diversificación 
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regional, tradicionalmente aseguraron que cuando una par,te del 

mundo se desaceleraba, otra parte, tomaba la po~t,o, ,A,c~ualmente, 

las pr inci pales economlas mund i ale's se : ,enc::~e~ t r;~,n tan 

entrelazadas en materia comercial y, sobre 'todo; financiera 

que la desaceleración de uno de ellos, puede prov,~car 'u'k):~nómeno 
similor en las restantes. Las elevadas tosas,d• inf•rés o ni~el 

periférico-mundial con el objetivo de valorizar ,lo: que tiene 

poco valor, ha provocado una acentuada divergencia, entre la 

tasa de crecimiento de las actividades financieras en relación 

con la tasa de crecimiento de las actividades productivas. 

Se podr1a medir la amplitud de la anterior divergencia ~amparando 

el crecimiento del intercambio comercial, el de ,los' flujos de 

inversión directa y el de las transacciones en l~~ mercados 

de cambio, donde los hubiere. El capital dinerario, ~onsidrirado 

como un capital rentista de carficter especulativo que se sustrae 

de la esfera de la producción, tiende a reproduci'~se':de,' manera 

autónoma, al margen de los procesos de valoriz,oc:Í.ón:,d,~,,l ,valor 

riqueza social, ha y de la producción de la 

señalado, tal situación constituye un fnc tor, dÓs~nc~,denon te 

de una alta "volatilidad" de tal capital a niv'el mundial. La . ·,., . ., 
transferencia de las crisis clclicas que sufrri el co'pitalismo 

desde el centro hacia la periferia, explica la dis~¿i~dió,n entre 

el crecimiento positivo de las economlas mfis imp~rtan~es de 

los paises desarrollados, en relación con la etapa cont'ractiva 

de las economlas subdesarrolladas a partir de 1983, Sin embargo, 

la anterior circunstancia que ha impedido el recrudecimiento 

de la crisis en las principales econom1os desarrolladas del 

mundo, podrla derivar a largo plazo en una recesión mundial, 

En efecto, lo crisis permanente a la que se encuentran avocados 

los paises del Tercer Mundo, terminarfi por afectar de una manera 

indirecta a los paises del centro desarrollado del planeta, 

Asi, las elevadas tasas de 

de manera estructural a los 

que sufren tal embate, Si 

interés a nivel mundial, afectan 

sistemas productivos de los paises 

a lo anterior sumamos la calda de 

las principales Bolsas de Valores del mundo, y los altos precios 

de los productos energéticos; constituir~n tales, en Ciltima 
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instancia, factores desocelerantes p_oro lo ecó-nomlo_ de los 

principales paises 

ensimismamiento (un 

o sí mismo). 

desarrollados, 

mundo circular 

o ··pesar de 

que se compra 

su 

y 

aparente 

se vende 

Lo inauguración desde la década de lo años ochenta, de un 

nuevo ciclo económico o escala planetaria que permite lo 

rearticulación de los ciclos del capital en funci6n del capital 

dinerario, con el objetivo de restituir sus condiciones de 

rentabilidad y de valorizaci6n en una escalo superior, marchando 

de lo mano con una estrategia reprimotizodora-exportodora y 

de especializaci6n productiva, ha resultado tremendamente 

benéfico para el capitalismo internacional y sus organismos 

financieros como el FMI, y el· Banco Mundial.· - Salvando de esta 

forma el ciclo depresivo de la economía mundial, ha- terminad'? 

por orientar los inversiones hacia· las líreas espécu_lativas y 

no productivas, lo cual ha 'terminado por desarmar a las 

escuálidas economías del Tercer ·Mu·ndo. Unido a lo anterior, 

se estlí generalizando la pre¿aiiza~ión de los meicados de trabajo 

en todo el mundo en el nómbré de la fl~xibilidad laboral; 

conceptualización que serviría_ de figura teórica para disminuir 

el creciente desempleo en buena - parte de. Europa y en el mundo 

subdesarrollado, princi¡ialmente·;· Y· es que¡·· el actual modelo 

de acumulaci6n justamente t1endé a repo!Ú1r _en la precarización 

del trabajo tanto '.a nivel de lo que es la· contratación, como 

a nivel' de ;ló '<iue- ·c.ansÍ:ituye el uso - de_ la fuerza de trabajo 

en el proceso'~~~~~ct1vo~ 

La base del actri~l proceso tiende a repo~ar en dos componentes 

fundamentales: por un lado, en el predominio financiero de corte 

especulativo, y por otro lado, en el inminente proceso de 

automatización de los elementos que intervienen en lo producción 

y en el trabajo. El nuevo sistema de los relaciones de trabajo 

y lo dinlímica de sus mercados, tiende por un lodo a concentrar 
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el trabajo calificado, y por otro lado 

trabajo descalificado y semicalificado 

baja los niveles salariales generandopo 

En último término, tiende a crecer· e1:· 

lo tendencia 

precarizar de 

general 

manero 

mundial 

amplia 

dril, 

el 

1.30 
a _en·sanchar·"·_la base del 

''lo -. q'u·e -· presiona a - la 
. ·-. . ~ ·-

re iri f~xclu~ión social. 

d~seiriple)>;} E;n -~efecto, 

asalariado, recurriendo o una 

derechos sociales y laborables 

relación salarial - témpora! con 

disminuidos'. Se hacecnecesario 

un nuevo ciclo económico a escala planetaria, que rearticule 

los ciclos del capital en función del capital ::productivo y no 

de los capitales especulativos que vienen di-rigiendo el actual 

proceso, al menos desde la década de los ochenta, As1, la 

informática a través de sus diversos procesos aplicados a .. la 

circulación de 

de los ciclos 

mercanc1os, disminuye la velocidad de rotación: 

de reproducción del capital constante, ·en .la 

bCisqueda de ganancias extraordinarias con la apertura ::de·:-. 'nue·vos"

mercados para la reproducción del capital; constituye.un élementó 

eficaz a la hora de elevar la productividad del trob,afÓ; .por 

tal razón, la anterior circunstancia, determina el 'incremento 

de las presiones sobre los mercados de trabajo, provocando su 

flexibilización. No debe extrañar, entonces, la gran cantidad 

de migrantes que expulsa un pa1s subdesarrollado de manera 

continua. La competencia global no eleva la tasa .. por la cual 

un pa1s puede crecer, ya que ésta estli detérm~nada por el 

crecimiento de la fuerza de trabajo y de. la· pro'ductividad; es 

decir, lo generación de mayor valor a_. l:ravf!is· .del incremento 

de la plus valla como condición incvitolífe: :. i>ára 'elevar la 

productividad del trabajo; una· persona p'oseédóra. de mayor 

tecnologla, logra producir una masá' mayor:: de riqueza o de valores 

de uso. ·Empero, para que lo 'anter1Ói'.:··Ocurra, el desarrollo 

tecnológico debe darse fundaméntalníerit'é ¡~·n·:l'as :tireas relacionadas 

con la reducción del valor de la:,.:fll~rili•.: dé trabajo, Las altas 

tasas de productividad, ya no 

de la automatización ligada. ·a 

se ___ co'nsiguen solamente a través 

la - revolÚción tecnológica. Cada 

vez más se obtienen elevando:'.tales'•tásas a·d:ravés del desempleo, 

combinado con altos niveliÚi': de '-explotación para la población 

ir?~-n~ env .»iilvJ .. , .;\11~ 
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que va quedando ocupada. 

/.31 

Esto Ciltimo explica la magnitud del 

desempleo 

el mundo 

económico 

disminuidas 

estructural_;qu~ _se, .ha .. venido extendiendo por. todo 

en los Ciltimoá áfio~~ Las, débiles tasas de crecimiento 

por parte.· •... de, '•·los pa1•ses desarrollados, 

confirman la 

y sus 

tasas : d~:. ,; IJJ;Od uc ti vid ad, tendencia 

seiialada. De.,. esta,: fó.rma, .'el dislocamiento de lns inversiones 

hacia las esferas':,e~~ec~lativas, a nivel planetario, provoca 

una fuerte y co~stante contracción de las actividades 

productivas, lo que. comprime las tasas de ocupación y presiona 

a la baja a los salários ~eales. 

La dinámica de la productividad es el resultado combinado 

del desarrollo tecnológico y de la intensificación, como método 

especifico de explotaci6n de la fuerza de trabajo, ,con base 

en la precarización del trabajo. El constante aume.nto .. de la 

productividad del trabajo tiende_ a reducir la cantidad de 

trabajadores presentes en la industria, en el caso de los. ·IJaises 

desarrollados, aumentando el nCimero de los trabaja.dores ·.en_ las 

esferas de la circulación y de la distribucióq. En efecto, 

debido al aumento de la productividad del trabajo, tiende a 

reducirse la cantidad de trabajadores ligados directamente a 

la producción, incrementlíndose el- nCimero de los que se emplean 

en las esferas de la circulación .Y de, la distribución. La ley 

del valor, entra a regular o coda .vez .más .sectores y fuerzas 

productivos que antes permanecian .fue_ra. de su influencia. As1, 

buena porte de la población del Tercer· Mundo posa_ a· .. ocupar el 

lugar y función que antes. d~se~pefi~6an determinad'ª c~'se~ 
sociales 

soporte 

una 

del Primer Mundo,. creando,: un relevo . ." ;notable ... ,. eri·. el. 
< .-' ;, .: ">;- ~ .. - '; '·' ' - • - -~ 

de la valorización del •.Valor; s:l,gnifi_c!l:';J<;> anterior 

modificación 

de reproducción 

profunda de 

capitalista 

los bases .. y priní::ilJi~.I!. del patrón 
~ - - : :_ - -,.~. 

en lo concernien i:é , .. !~.~-·; tra bájo. 

De este modo, determinados paises desarro.l,lad_o,s, lograron 

reservarse las franjas duras del proceso industrial y tecnológico 
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Ello :1J'xplica, ·cómo tales: paises terminaron 

encabezando el pro'ceso ::d~ tra·nsformación /que::,ha; sufrtdo é·el ·modo 

de producción capitalista a'ifi'nol'es :del sigl'J XX·." Para:::imponer 

sus intereses globales,' los pa1s~'s·. desarrollados han ,:,co~todo 
con el apoyo de instituciones. ''como el FMI,· el B~nc:.; 1 Mundi~l 
y la Organización Mundial de ·Comercio (eit-GATT).. As1 ,, un 

numeroso grupo de paises perteneciente a la pe~iferia 

subdesarrollada, se han apres.urado .a adoptar modelos económicos 

neoliberales funcionales a las •conom1as capitalistas de me~cado 

de los paises centrales. No obstante, el precio social a· paga.r 

ha sido extremadamente alto: la apertura comercial·,, la 

privatización de empresas pQblicas, las reformas fiscales, 

laborales y pensionales; el retiro de subsidios a la población ,,_., 

y la creciente disminución del gasto social; desencadena~on 

una descomposición profunda en el tejido social, a la vez: que 

acentuaban una crisis politice persistente en cuanto a 1a 

legitimidad del Estado democrático. Se debe entender 'que· la· 

presente fase del capitalismo dependiente latinoamericano, ti'ende 

a especializar y monopolizar las actividades productivas en 

función del mercado mundial, al mismo tiempo que funcionaliza 

a tales sectores a las necesidades monopólicas que p~d:Íe~an 
existir en las grandes corporaciones de los paises desarrollados. 

"Es asi como existen evidencias de que el aumento de la 

productividad del trabajo en las economias latinoamericanas, 

sobre todo en la fase más critica de la década de los 

ochenta, no ha 

los salarios 

conseguido'· disminuir el desempleo, 

reales y reducir juridicamente la 

aumentar 

jornada 

de trabajo, que, 

paises europeos 

en parte, ~e está consiguiendo en algunos 

sobre todo bajo la forma de acuerdos y 

negociaciones entre empresas y sindicatos. 

Los datos dispón.ibles muestran que en América Latina 

el desarrollo económico reciente se ha sustentado en tasas 

crecientes de 

incremento de 

la tinoameri.cana 

explotación del 

la productividad. 

atravieso por 

trabajo, más 

En efecto, 

un profundo 

que en el 
1 La industria 

proceso de 
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reestructuración que en ,varios ... Paises se he traducido en 

un acusado .. aÚmento ~ .!.!. , productividad laboral, que suele 

ir acompañado 

trabajadores 

de uno reducci.6n _!!tl personal'. Fácil: menos 

Producen más con mayor esfuerzo intensivo 

y extensivo, tonto fisico, como psico-emocionol y con bajos 

salarios."'º 

En los paises desarrollados, lo reducci6n de la jornada de 

trabajo ·ein ·una correspondiente disminución salori,al·' ... c,o,n'stituye 

uno de los principales caminos para le soluci6n de.l pro,bleme 

del desempleo,. pudiendo generar a la postre más e~p~eo. No 

asi en buena parte de los paises del Tercer Mu,nd'?•,i·'!ue ~o logran 

insertarse de uno manero apropiada en .la:· n.u.~va división 

internacional del trabajo; lo escasez del de~ar~oll~ tecnológico 

en las principales Cireas productivos, condú.é:e a le aceleración 

del desempleo. 

Lo tendencia. al incremento de la desocu·.PaC::ión- en la periferia, 

más que en.· el centro, déserrolledo, 'implica un proc.esc:> creciente 

de pérdtda de: los: derechos labprales d.e los trabajadores, lo 

constituirse_ en 

funcionam:i.ento dé la. ecorioinia. global .del 

La reci~i~riiaci6n .del capital hacia las 

depe;..d:l:endo'..d~l ciclo de. aéuoi_ulaci6n local 

cual tieñile •a un elemeiító estructural en el 

deviene· 'en '.!.una• .. necesidad imposte.rgable 

,sistema capitalista. 

esferas productivas, 

periférico imperante, 

para el desarrollo 

constarií:e:• de ·1as · economias periféricas¡ por el contrario, en 

la medida', en que tales economias continGen funcionalizados al 

centro ~desarrollado sin tomar en consideraci6n las 

particularidades de los mercados locales, no se procurará un 

desarrollo arm6nico y sustentable. 

Sin embargo, resulta indispensable aclarar que pensadores 

como Ruy Mauro Marini y Adrián Sotelo Valencia consideran que: 
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"En efecto, la experiencia de los paises industrializados 

revela que en cada ciclo económico, independientemente 

de las fases de recuperación y depresión, el desempleo 

se va incrementando como ocurrió a lo largo. de la década 

de los 'ochenta, 

mientras que en 

en la fase depresiva del ciclo industrial, 

la fase de recuperación, el crecimiento 

nunca es superior a la tasa de crecimiento del empleo 

económico." 11 1 

Empero, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) niega 

la tesis que establece una correlación 

económico y creación de puestos de 

los salarios reales para Marx deben 

en los paises capitalistas avanzados 

negativa entre crecimiento 

trabajo~ 2 • En todo caso, 

ser, de hecho, más altos 

que en los paises menos 

desarrollados. Empero, los salarios reales tenderian a aumentar 

en ti;elripos de auge 

con la existencia 

y a bajar en tiempos de depresión en relación 

del ejército industrial de reserva. De lo 

anterior se infiere 

acumula el capital, 

fuere, alta o baja, 

la siguiente situación: a medida que se 

empeora la situación del obrero sea cual 

su remuneración. Es decir, se tiende a 

recibir una 

incrementa la 

parte 

tasa 

menor del nuevo valor que se •!nera; 

de plusvalor. Sobre la 'tendencia hacia ,. 
pauperización, Marx la observa 

desempleo, el cual se encuentra 

de sobreproducción o de recesión. 

no solo de su propia fuerza de 

en relación ' al ·móvimiento 

se 

la 

del 

ligado a . las cr.is~s periódicas 

El valor., de .. l trabajo, resulta 

trabajo; sino .del hecho de que 

tal factor resulta participe de lá éanÚdad de trabajo 

socialmente necesario para 

ocasión, de manera mundial. 

producir .. una ... mercáncia, pero en esta 

Las ta~as de .. desempleo en los paises 

resul ta'n .-~~o~o¡ciona lmen te más al tas desarrollctdos, 

que su nivel 

periferia del 

en general, 

de crecimiento e~oncinÍic;,. 
sistema capitaÜstri ·tal 

Sin embargo, en la 

situación se ha visto 

notablemente incrementada .. al.,,.. múndia'lizarse más el planeta. 

Si el sistema capitalista aciuai ha generado más desempleo, 

con la 11 globalización" .éste ha tendido a enraizarse 

principalmente en la pe.rifel:ia y .no en el centro; ello explica 
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desarrollados n 

desempleo. 'tiende 

con el notable a 

incremento que sufre el desempleo en .. , .,lli periferia, 

independientemente de un crecimiento o decrecimiento del sistema 

económico del capitalismo .central. 

"Finalmente déjeme decirle que es muy probable que en 10 

o 15 años (o quien sabe antes, por la velocidad con que 

el mundo cambia) toda América Latino "CÍlmine a una monedo 

Gnica (con casi total seguridad el· dólar) igual que. Europa 

entró en el esquema del curo. 

Claro que esto implica una diferenc:la .. con la 'Dolarización 

a la ecuatoriana'. En bie~ .. todtis Í~s ·paises 

abandonan su moneda en 

Europa, 

favor 

si 

del euro, 'Se h'~¡},creado Un 

Banco Central europeo. Es decir se abandti·~·~,ilar;tt°capacidad 

::n::::~:óndcy ::::lapcaiiósn :~:~::::a pdeeroto::~JR~~~~J entidad 

La dolarización (o como quiera llani'~-¡:.~-J)'~'.~'í'Üt·ura del 

continente deberá basarse en algo simi.lor~·~·c.íi'<ilÍ"~·üA,.o abandona 

su moneda y su potestad monetaria ·en: 'f~~~i( d'e .• un ente 

central que cumple ese rol y en el que td~os1í::i.cnen opinión. 

En espera de ese esquema futuro más razonabie;· el. Ecuador 

ha emprendido ese camino solo." N'o· hay· du.da que, en este 

caso, hubiera sido mejor estar acompañados (incluso un 

poco mal acompañados) que caminar solos1 11 ~ 3 

La concepéión .de'' que'· se. 'h·a llegado a un momento histórico 

tal, que hace fticd.llie en· la·' é'poca de la econom1a simbólica 

la aparición del oro,;,,eiectx'ónico .. :(é-gold, medios de pago por 

Internet), lo que· permit:i.ria ufil.'izat indistintamente cualquier 

moneda del mundo, sejfin sea conien~ente para la realización 

de tal o cual negocio, no resull:'a ínuy viable por el momento 

a nivel planetario; pero si es ;;factible lo anterior a nivel 

de ciertos paises donde actualmente se concentra la mayor parte 
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del comercio mundial. Además, la' moneda , al ser tan sólo un 

vehlculo apropiado poro posib~litor la circ~lación ~e ~crconclas, 

no invalida el proceso general ya descrito en lo referente a 

un modelo 

explotación 

de acumulación planetario cuya base serla la 

de la fuerza de trabajo del ser humano. La idea 

de que la clase obrera irá desapareciendo a medida que se 

desar~olle la tecnologia y la automatización, disolviendo de 

esta forma la explotación de lo plusvalla por parte del capital; 

situación tal en donde la computación y la cibernética generarlan 

la riqueza; resulta una apreciación idilica y formal qu,f'.l no 

toma en cuenta lo que está sucediendo actualmente con lo~ ~als~s 

subdesarrollados: el incremento notable de la pobreza. P~~clamar 

el final de los ciclos económicos, creyendo que la »~~ori·~m1a 
capitalista ha llegado o uno Cose de plena integración, con 

uno estabilidad duradero garantizado por lo informáticá, la 

coi do de las ta sos inflacionarias, lo deflación y él aumento 

general de los tasas de crecimiento, lo cual per.mitirla a la 

largo el aumento general de los salarios; pensar que la actual 

economia dominante ya no es de corte predominantemente industrial 

(y en este sentido, generadora de inestabilidad), pues los n~evos 

mfitodos de producción han logrado una reducción substancial 

en la abundancia de mercancias que actuaban como aceleradores 

de los procesos depresivos; 

personas que estiman que ha 

resulta 

llegado 

reconfortante 

el fin de la 

para las 

historia. 

Sin embargo, se debe tener presente que la outomatizá,ción ligada 

a la revolución tecnológico, ya no es capaz .de garantizar al 

capital altas tasas de productividad; tales' ·.i:a·~a~· se consiguen 

combinando el desempleo con altas tasa de. Ei'xpl~f~h6ñ en relación 

con la población que va quedando oc~padá):1¡;~ikfJ~'1:8 vez a nivel 
.;·. " .• : :·:·;·.>--.-;;:-'.f ·.i·_ --;'i.~':f.i',:i:iffj'::;;_-·· ~-;._·,.' . . 

de todo el planeta. La competencia global'.;;.ii'o»::>.eleva la tasa 
· · . ~::,---~., ,~~~;V;:.;.;f'l:::._: :l>:' .. -, ·;;:.'-~. 

pa1s puede crecer;· ya·::que:;,,;·esta:. se encuentra 

el aumento de la :'f'h·"\i1:'~if!J~f•é'{~o'bajo y de la 

:::::::::::,. ·:: r:~ "i~t:ifl::~.~l\l~t~t~J~~¡¡;~:·::,~~:::
1

:: 
las migraciones in ter~b'1ú:ine~ t~Íes', .:i.niJt'{'¡t: cil 'manera ref erenc in l 

por la cual un 

determinada por· 

productividad• 
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cómo la precarización del trabajo global influye en el relativo 

bienestar que 

inversiones que 

en la periferia 

experimentan 

se realizan 

los paiscs 

por parte de 

desarrollados. Las 

los paises del centro 

son de corte principalmente especulativo, no 

productivo, Precisamente, los vinculas existentes entre el 

capital dinerario, el capital financiero, el sector industrial 

y agrario en los paises subdesarrollados en relación con los 

paises desarrollados, indican el camino del proceso general 

de acumulación a escala mundial, 

"La 'globalización 1 , como producto propia· de la 

mundialización del sistema capitalista y por lo tal de 

vieja data, es ambivalente, por un lado homogeiniza e 

integra, pero por otro diversifica y desintegra. Por lo 

tanto, no se puede asumir simplonamente como que sóló habrán 

tres monedas, pues en medio del actual proceso globalizante 

asoman cientos de monedas de origen social o dineros 

alternativos •• , Esta decisión unilateral nos harií mucho 

más vulnerables y dependientes 

los Estados Unidos; recordemos 

entidad también pueden sucumbt'r 

mayor emisión monetaria, tal 

de 

que 

a 

como 

la 

los 

las· 

ha 

Reserva Federal de 

directivos. de esta 

tentaciones de una 

s~CedÍdo en otras 

ocasiones.,. Y si en este· ámbiente· ·se .prO'düce una crisis 

mayor de los Estados ÜÍiidos·;· _éÓn\º. '.io _que se estarla 

fraguando en la bolso' de Nuc~'á ;Yófk, '·sus efectos serian 

demoledores, sin tener 'ei'~d~~~~h~ a una m1nima defensa 

que podr1a darse con;_ una de~'álua'd.6ñ. ;; Si otros paises 

se suman a este esqU~;;i~' ''<l~ '\io'f'J'ri'i:ación aumentarán las 

presiones externos} ~~íii'~! /fi .V~e~~/~~· 'F-~d~r0al y, en la 

prácqca, has'.~ª. '.'Pi~/€'~fn~~~~'lni'~:~f;'ia' a~tüÚ confianza en 

el dólar,. al . tiempo que. se '.;nJo.ir-~tieta~m·_,;,e.-~r~i-~';.cca~n:paa.~'idad de maniobra 
de la poÍit:Í.'ca~ 'm,o~H,~/i~ . . Este tema hay 

que consÚera;'io c.on · s~r'iedad, pues la econom1a 

estadounidense, la más. gt·a1(d.é y <Íiná.mica· en la actualidad, 

tiene un elevado y crónico déficit" en su Balanza de Cuenta 

Corriente. Este pais posee la mayor deuda externa del 

TE~JS CON 
FALLA DE ORIGEN 



438 
mundo: trillón de .dólares (PIB:7,5 trillones de 

dólares) •••. lg~almente es necesario considerar lo que 

significarla la dolarización en las relaciones comerciales 

con nuestros vecinos. Ellos serian grandes beneficiarios 

al encontrar una enorme ventaja comercial en nuestra rigidez 

cambiaria, luego de que se superen los efectos de la 

reciente macrodevoluoción del sucre. Por 

los 

ejemplo, los 

manufacturados, productos colombianos, particularmente 

se abaratarían con uno devaluación del peso, mientras que 

nuestros exportaciones, al subir sus precios en términos 

para mantenerse competitivos, tendr1an que relativos, 

presionar los costos hacia abajo, buscando reducir los 

salarios o provocando directamente mayor desempleo, una 

situación que se registra en 

y Brasil, pa1s que saca una 

contra la inflación en la 

los relaciones entre Argentina 

importante toj ado en su lucho 

oferta de bienes primnrios 

procedente de su vecino del sur, el cual, además, ha cedido 

importantes espacios o favor de los productos 

industrializados provenientes de Brasil."'' 

El equilibrio mocroeconómico del sector formal de la econom1o 

en un país periférico, depende de lo estabilidad de la tasa 

de ganancia que obtienen los sectores dominan tes empresariales, 

a costa del sector empleado y no empleado de la fuerza de ~rabajo 

en un sistema social concret.o. Una determinada moneda, que 

genere confianza ideológica por su grado de imbricación económica 

con los sectores sociales dominanies, resultar1a de primera 

importancia .para sustentar el proceso general previamente 

descrito. · 

"Hay _ .. ideas interesantes, 

el concepto búsico de la 

pero .t~'~·as deben descansar en 
::,: 

moneda como es la confianza ••• 

Pero .Puede suceder algo 

(nada imposible en si 

los 70 y principios de 

mús preocupante. Por alguna razón 
; ,,. ' ' 

misma, . recordemos que a finales de 

las' 80, los Estados Unidos tenían 
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inflaciones del 10% al lS:t) el Banco- central- americano 

se 'aloca', empieza a 'utilizar su uion'eda_ pa'ra resolver 

todo tipo de problemas y el valor de 'esa' mon.eda se achica 

via inflación, como 

entonces? La gente 

tienen más dinero, 

euro (nueva moneda 

ecuatoriana termina 

sucedia con nuestro su'ci-c;"·lQué pasa 

más informada, una· vez" má's los que 

se cambian de moneda'¡' por ::ídemplo al 

de Europa). Y entonces. la economia 

un 70% en euros y un 30% ·en 'dólares 

(igual que ahora llegamos a 

Y el problema es el mismo 

tiene se ha quedado en la 

tienen se han protegido. 

70% en dólares y 30% en sucres). 

que ahora: la gente que ·menos 

moneda depreciada y los que más 

Y probablemente hay otra vez 

que avanzar hacia lo más sensato: 1 euroizar' la economia 

ecuatoriana. lNo es tan flicil el mundo, verdad? ••• Déjeme 

decir un par de cosas respecto al 'mágico' dólar, acerca 

del cual también debemos ser cautelosos: 

- en los últimos 15 años el valor del dólar en el mercado 

internacional ha ca ido 

por dólar. Si bien 

de 300 a 

el dólar 

un 

no 

promedio de 120 '•:'yen_~s 
se ha depreciad.o' - por. 

inflación, si se ha devaluado frente a las otras ~~ll~'dtúi. 
Quien ha guardado su dinero en yenes o marcos;::~·~ L:r~~'ar' 
de dólares, ha escogido mejor su inversión. '-.Eri' éi·'fut'Úro 

quién sabe lo que pase, pero la tendencia· p:C>d,~1~"-"ser'- la 

misma o no serlo, los mercados son un ''lu&'a'r'''-donde las 

proyecciones hacia el fu tu ro son muy iilc_ierta~; ·:Se puede 

acertar tantas veces como se puede fallrir. 

- el dólar no tiene ningGn respaldo real. 

Si usted se imagina que el Banco · Ceri t~al de los Es ta dos 

Unidos tiene guardado en su bodeg:¡¡: suficiente oro (por 

ejemplo) para respaldar a la morieda, está equivocado. 

Era cierto hasta hace 30 años a~rás: de alguna manera usted 

podio tener cierta seguridad· 'q~:~··""un momento dado podia 

ir a Washington y cambiar sus d6iarés por oro. Eso ya no 

existe. El dólar tiene un sólo ~·~spaldo: la confianza de 

que seguirá 

en el mundo, 

siendo útil para 'co;npr'a:r bienes o 

que será aceptado en todas partes 
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'·'·º perderá de su valor por la irresponsabilidad del Banco 

Central de los ¿stadcis Unidos (Reserva Federal) de permitir 

inflación. Confianza· n·ada m6s."' 5 

La econoÍn1a no coincide can 

estadounidense 

ecuái:ar:iana ¡ 
fundamentalin~hte en .deis elementos: 

la 

por 

econom1a 

su grado 

factores. de especialización, y POI'_ ia productividad de sus 

Tales aspectos no ga'rantizan·· una conductividad apropiada a nivel 

internacional. La ,.fl~xibilidad·· en el mercado laboral, el 

afianzamiento dci lcis m.c-~éados de capitales, el mayor 

aprovechamiento de la tierra', la modernización de los servicios 

bfisicos mediante su ptiv~tización; y todas aquellas reformas 

que fomenten un ambierite que facilite el mejoramiento·~y la 

productividad de los factores, constituyen la meta prop11csta 

por algunos economistas n·ealiberales para ·afiarizar). la 

dolarización. Inicialmente el modelo planteado tenderá .a ~iin(erier 
la tasa de ganancia de los grupos dominantes en el· -~c-u'~·<lo'r. 
Sin embargo, si la inflación no desacelera rápida~~;t~: 'la , __ '-,.,-

competitividad de las mercanc1as generadas en ·e~: iE~11o'do¡-, 
d is mi nui r6 su incidencia en el contexto in ternacional.:úc:o~''c li'~cho; 
cabe esperar un aumento en las diferencias de- '1u'·~·~u.6'~i'v.idad 
entre los sectores moderno y 'tradicional. El crec:í.i!i:l.l!nto o 

decrecimiento de las importaciones estar{¡··· . d'{~~:¿:~~~-~nte 
relacionado con lo antes· 

0

dicl10¡ sobre· todo en. relac:i.ón'.:'éo_n·.,::lcis 

precios internacionales del petr.ólco·; lo cual podr1a aume_ntar 

las importaciones de b:ie.ne·s· de· consumo. Ante una eventual 

pérdida de campe ti ti vi dad· de 'los productos ecuatorianos en el 

mercado internacional, lo· 'cual· provocarla una pérdida constante 

de capital dinerario; ar gobierno ecuatoriano sólo le quedar1a 

elevar las tasas de •int·erés, endeudarse más, entrar en la venta 

anticipada de petróleo, u obtener fondos de las privatizaciones. 

Por 

no 

otro lado, con 

podrán acudir a 

la dolarización las instituciones regionales 

una 

prestamista de nitiina 

institución superior que cuente con un 

instancia que no sean los organismos 

financieros interriacionales, lo cual puede limitar seriamente 
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las posibilidades para establecer estructuras descentralizadas 

en el contexto nacional. El esquema de la dolarización aumenta 

los privilegios existentes en las regiones más integradas al 

mercado mundial, El mercado interno ecuatoriano se encontrará 

supeditado para su desarrollo a los impulsos externos que marquen 

los patrones de competitividad, Con seguridad, se ahondarán 

la tendencia reprimarizadora en el aparato productivo nacional. 

"En 

miís 

él, 

del 

el .sector moderno aglutina entre el 80% y hasta 

90% 

inversiones· 

excedentes, 

Mientras que 

de ·las exportac.iones e importaciones, de las 

y ·.de la prcid.ucció.n, del capital y de los 

pero solo ~enérn entre el 40 y 45% del empleo. 

el sector tradicional, aquel que genera el 

mayor porcentaje del. empleo, sería lanzado en forma radical 

y desguarnecida hacia una mayor competencia externa o, 

en su defecto, .. tend.éríi n encontrar opciones alternativas 

en el marco de la ec~nom1a populnr ••• "' 6 

(,a competitividad ·.no:se lo . .srn ·de un din a otro. Tal propósito 

se consigue, fundam.entalménte,· n través de la consolidación 

del mercado interno i>ioct1nrndo la transferencia de recursos 

desde el sector moder.no_~:~l,:·tr:~~li.cion.al, como lo sugiere el modelo 

de desarrollo centrado e·n,'.cl,sector, primario exportador detallado 

al comienzo de este:• CE1pítulo,: As11. la política fiscal que ha 

seguido en los últ~oío'~,'}l:r.~frii:a años el Estado ecuatoriano, ha 

obedecido mlis a· los·~ciesequflibri.os internos propios de un mercado 

interno hipertrriÓ.á~l>}:~~;,,.do·rÍ-de. la empresa privada ha jugado 

::tu:~::l .;ie::~t~t(~:~t~i~;t:ª:;:~º""~Dio~;~ ::arait:n::~:~ª\ntecronna 1:: 

desacelera ·léri támenf1f>.de.bidoC:~a; que: 

... ~·~< ;.·~ ;;~~~j:~;~JfJ~~~~i0f.~I<t~~~:~:)~t~;~~~:~'.; ~;;}~;\ . ~· .L:.·.. · 

"Por sü. parte¡i':~j~ iilfi~ciÍ;ri de costos reflejada por el 

Indice. de· Precios· d~-1 Productor (IPP) ha demostrado una 

clara tendencia a la baja luego de haber llegado a un climax 

de 301% en febrero. Esto, siguiendo el gran diferencial 
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que hubo ·entr.e' _ln i_nf_lnción al consumidor (60,7%),~_y al 

productor ' O 87_%), , ,_es ta -- brecho· .de - 126- puntos porcentuales 
.- --., 

tiene qu'e cerrarse pnrn que. la- economía se _ _,,re11bique en 

un equilibrio g'enernl,., Para esto, - tendrlín qué -los_ precios 

nl consumidor :-'seguir subiendo al -igual que los_ -prec-ios 

al pr()duétor .Seguir bojando ••• En los primeros -séis meses 

del año, la economía ha estado pasando por un duro;_proceso 

de ajuste mediante el incremento de la inflación, Al ~ector 

externo, el proceso inflncionnrio le afecta por -medio del 

tipo de cambio real, el cual, se viene _apreciando 

rápidamente.,. Si bien es difícil determinar cuánto debe 

apreciarse para llegar al nivel de 

compra o de equilibrio de largo plazo, 

que el njuste debe volvernos más o 

paridad de poder de 

es razonable pensar 

menos a los niveles 

que regían antes de la crisis, Es - decir, en agosto de 

1998 el indice del tipo de cambio real efectivo se ubicaba 

en 82.4 (base: 1992=100) mientras que, én junio de 2000, 

el índice fue 125.35. Esto sugiere qúe- 'el, -tipo ,de cambio 

real tiene que cner (apreciarse) -,;1Í'~dedor'' de _40 p_untos 

por medio de un incremento en los: prcsfoá:_ ((.e.,,._ in_flación) 

en esta magnitud."'' 

En efecto, "En el mes de 

sufrió un leve incremento al 

.A~l~la inflación 

en;'~:julio, a 0,43 

La inflación acumulada ,en lo's- i>c'!l~, meses del año 

15,95 por ciento, mientras -qiÍé-- l_'iÍ :anu-81. acumulada 

es de 29;24 por ciento""". Y se cree, )áegGn:, él Instituto 

Nacional de Estndisticas y Censos (INEC),: :q~~\la: irÍUación para 

el año 2002 será del orden de uno por, -_ciento mensual, _hasta 

lograr una inflación anual de entre el 10 y 12 por ciento, En 

el mismo estudio se afirma que la canasta básica, para el mes 

de septiembre del año 2001, se ubicó en 292 dólares, en tonto 

que el ingreso mensual por persona se situó en 200 dólares, 

lo que arroja una restricción del consumo del 31,5 por ciento' 9 • 

por 

se 

ciento. 

ubicó en 
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"En el primer trimestre __ de 1991 la _Argentina introdujo 

un programa:de cori~ertibilidad monetaria~ •• Las.expectativas 

de estabilidad s·e reflejar_on en una ___ caida, de las tasas 

de interés que,- para medi,ado-s de: 199-2, ya se hallaban a 

niveles internacionales: 7% para ·de_pósitos_ y 15% paro 

préstamos. Esta fue una de ·las variables claves para la 

reactivación de la econom1a que entr_e 1991 y 1994 creció 

a un promedio anual de 9%-, para caer ,.en 1995 en ,_5% (por 

el efecto 'Tequila'), estabiliza~se _de 1996. a 1998 en 

promedio anual de 5.5% y caer en -3% en 1999-por las, crisis 

asiáticas y brasileña ..... Como talón de Aquiles ,,del,. plan 

se revelaron la revaluación real del Peso y, ·1a creciente 

desocupación. 

de cambio real 

Desde la. iniplementacióri del :·,,plo1_1; el Í:ipo 

se ha revaluado-. en casi. --4_0%,-,-;_quit1indole 

competitividad a los productos argentinos, ·por._. lo que no 

.debe sorprender que las importacio'ne_s medidas -- en dólares 

se hayan septuplicado entre 1990 :1998, mientras que las 

exportaciones Gnicamente se han duplicado, produci6ndose 

asi un déficit de cuenta corriente- cercano al 6% del PIB 

para 1998. En realidad, la Arsentiíla ha tenido-_ ,_al_tos 

déficits desde la introducción de-- ló. converti_bilidád, 

déficits que han sido cubiertos P!'r entrada de'. c:;api:tn~e_s, 

tanto de inversión directa como deuda externa.:-X--~_Graci·as· 

al ambiente de confianza, la inversión exdannr'iÍ,,iil~~ ~ido 
alta en los Gltimos años (2% del:Plll), perb/Ú~ii'ifrn ha 

sido necesario recurrir al finnnci~miento externo~ por 

lo que la deudo externa creció 85% d_esde 1991 ••• El otro 

punto débil del plan argentino ha sido el empleo. La suma 

de desempleo y subempleo, que en 1991 se hallaba en 14%, 

llegó o ubicarse en 1996 en 30%, - habiendo bajado levemente 

en los Gltimos años. El desempleo es imputable a la 

convertibilidad tanto por la pérdida de competitividad 

que ha causado a las exportaciones, como por los cambios 

estructurales que se han dado· por la variación de los 

precios relativos de la economin, yo que la producción 

de bienes no transables se ha vuelto comparativamente mlis 
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rentable que antes de· la._ introducción ·del . plan, '-~·por lo 

que se necesita' un· periodo de tiempo mientn~s :-~-1-·mercado 
laboral ajusta ·el exceso de oferta de trabajo '~n •. eL_me~cod~ 
de transables hacia el mercado .de no····tr.ons~bi~s/ Claro 

que lo reducción del' sector· p!iblico y la- ap~~~;~rni~~o'n&'mica. 
tambHrn aportaron al crecimiento del desem~ieo· en. el. e.orto 

plazo." 5 º 

llado que el Ecuador ha adoptado la dolarización, adquiere 

una enorme trascendencia las transacciones que el pais realiza 

con el exterior, es decir, las exportaciones, las· importaciones, 

los flujos de capital desde y hacia 'el resto del mundo, el papel 

de las politices cambiaria y comercial, el manejo de la deuda 

externa; por eso es importante la relación entre el saldo de 

la cuenta corriente con el Producto Interno Bruto. El· tener 

una cuenta corriente deficitaria indica que el pais importa 

m[1s de lo que exporta; su gasto doméstico s~per.a :·'!.·la produc~ión, 
y la manera de llenar tal diferencia .. seria-:. a través del 

fortalecimiento de la cuenta de capiialés. L• relación del 

déficit en la cuenta corriente· con el· PIB¡· para el año de 1998 

era de -10, 7% 51 , lo cual habria:· -desatado· la crisis posterior 

que se vivió. Generalmente, en l¿s 'paises subdesarrollados 

es usual que los ingresos seanc· inferiores a los egresos, lo 

cual ha generado un déficit persi~tente en las transacciones 

económicas con el resto del pl~rieta; 

"Y puede también éstar1seg~ro que .. tendremos serios problemas 

no hay recursós· en• >idólar~s (inversión o deuda) que si 

· financi~r:cc.:nü,~sTias'' permitan 

deficitarias, 

en 1999) el 

cuentas externas que son 

entdrlces tendremos que reducir (como 

crecimiento de la economia para no 

porqué 

ritmo dé 

importar mucho, y además 

productividad no aumerita,,,1152 

nos estancaremos si lo 

En efecto, si las importaciones se incrementan a un mayor 
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ritmo que los exportaciones, generando un déficit crónico de 

la cuenta corriente de lo Bolonzo de Pagos, no - quedará miis 

remedio que atraer lo inversión extranjero mediante condiciones 

le¡¡ales extremadamente ventajosas , para 

tosa de interés 

tales empresas, o captor 

que pagan los Bancos -lo copitales clevondo 

cuol perj udicaria 

la 

ol sector productivo nacional-, incrementando 

de los productos tradicionales y no 

la vento onticipodo del petróleo, etc. 

otra olternotiva, si no se puede adoptar 

o lo gente, se hoce lo inverso. Por tal 

los exportaciones 

tradicionales, 

Pero también 

o con 

existe 

un modelo económico 

razón, resulto muy conveniente el que los ecuatorianos continúen 

migrando hocio otras latitudes en el planeta. En este sentido, 

si se puede disminuir el desempleo, aumentar el 

los pocos ocupados, y ol mismo tiempo so.stener 

valorización del valor, lo taso de ganancia de 

dominantes. 

salario para 

en dólares la 

los sectores 

"No 

de 

hay regla 

Nación 

más importante _en 

está determinada 

la economia: la riqueza 

de su una 

productividad 

preguntarnos: 

productividad 

media ••• 

lQué tan 

por 

A partir 

elevado. es el 

el nivel 

de ahi podemos 

nivel medio de la 

en el Ecuador? No tenemos estadisticos sobre 

este tema, pero lo que si podemos decir es que es baja 

y por eso somos un pois pobre, sino automáticamente seriamos 

ricos. lQué se necesita para ser eficiente y 

productivo? Ahi la respuesta.es más ambigua, no hay ninguna 

receta, sino todos los paises del mundo la hubieran aplicado 

y todos serian ricos; En todo. caso es necesario el ahorro 

y la inversión, porque las· - personas_ so,.lo puede'n tornarse 
·. ··':·,. --,'•'• . 

'más eficientes si disponen .de maquinaria y .tecnologia que 

les ayude a mejorar su -:productividad;,, ei;,to . .,quiere decir 

invertir (es imposible alcanzar lo,: pr~d~ctiv~dad de los 

grandes paises, sin disponer de,, _tec:llolíigi'a).•, Y- para ahorrar 

e invertir se requiere · C:iertame.ite - ,de,._ estabilidad 

macroeconómica, nadle puede n'i_ qui'ér:~: fnvertir en un 

ambiente de inestabilidad q~e en~om~rece el futuro y, aunque 
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el ahorro. local financio una buena parte _de la inversión, 

de cualquier r'orma hay que generar confianza externa pnra 

completar el· .nhorro que se requiere." 53 

la medidn en que· el modelo se 

aumentará la migración hacia otros paises. 

en los niveles de productividad entre uno 

torne impracticable, 

La diferencia notable 

economía desarrollada 

y otra economia subdesarrollada, provoca una serie de 

inconvenientes en el comercio internacional de las mercanc1as. 

Hasta ahora, la dolarización en el Ecuador ha tenido la. ventaja 

de contar con un nlto ingreso de dólares provenientes, de la 

evolución positiva del precio del barril del petróleo, y por 

la cantidad de dólares enviadas al pais por los migrantes 

ecuatorianos. Si algo llegara a pasar, principalmente en los 

dos aspectos nntes mencionados, se producirlo una contracción 

en la demanda interna, uno desaceleración de la economía . y un 

aumento del desempleo. 

reales, a comprimir el 

manera de sostener la 

Ante una situación de 

Lo anterior conducirla, en términos 

salario de los trabajadores, como una 

taso de ganancia de la clase domi.nante. 

crisis social, si no se flexibiliza la 

política monetaria, y por el 

rígidos, en el plano real 

serán los trabajadores, y 

contrario se la somete a parámetros 

quienes deberán tornarse flexibles 

con ellos la población. en. general. 

Aumentarli el desempleo, y disminuirá notablemente la demando 

interna. A la postre el ya convaleciente,. s·~~~or. productivo, 

se verá arin más constreñido. El Fondo Monei:ario~.:rnternacional 

(FMI), ha sugerido constantemente <i.~~-~;;;~~}\~~~~itª. de atraer 
capitales al Ecuador con una •'éconpmia:•i,dol~riiáda:¡'.seria· posible 

elevando 1as tasas de interés. ;:.,c-~mo'srli'2eE~~f"'ir-~~S.sa~hs, 

. i~:~~::~:::~~:::~:.·1l~~t¡~fr~l~lf {~ir~~:.~~:::;j:~::¡~ 
Estados Unid~~ ·desde\::~{;r~~to: del mundo, y el valor del 
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dólar ha repuntado en relación con el del euro .. Y el. yen. 

Por lo tanto, los paises en desarrollo q_.ue ·:J.ataron sus 

·monedas al dólar estadounidense (teles. como .•Tailandia -lrnsta 

julio de 1997 y Brasil hasta enero de 1999) :'también han 

visto acrecentar el valor de sus mon~da·~~' e"·ri'~' •i-'élación con 

el euro y el yen. Pero 

no lo fue tanto para 

monedas más débiles 

lo que fue bueno P.~·ra :·Estados Unidos 

esas otras econom1as .• Necesitaban 

para mantener su competitividad en 

las exportaciones. Para mantener sus monedas atadas al 

dólar tuvieron que restringir sus políticas monetarias, 

aunque fuese inapropiado 

La defensa de los tipos 

para sus condiciones económicas. 

de cambio atados al dólar ayudó 

a introducir condiciones de recesión en varios paises, 

incluidos Brasil, Rusia, Corca del Sur y Tailandia." 5 " 

En efecto, a través de la emisión inorgánica de dinero, 

Estados Unidos de Norteamérica antes que generar capital, .. más 

bien los absorbe del resto del planeta¡ .Los paises 

subdesarrollados poseen una estructura productiva .h:i.(i~_r,trofioda 
y de f arme, con una prod uc ti vid ad muy boj a. Si tuació·ri·;;;q Úe .se 

ve agudizada por el deterioro de los términos ·ile· ·¡··~t:~rca.mbio 
que ocurre entre los paises desarrollados•·.y. ~~b'deifa;r~oll~dos, 
aspectos ya 

libro. Lo 

analizados en los capitulas ente'~i()~~~ ,éf~l;·presente 
mlis 

que tienen una 

aconsejable 

dependencia 

para 

elevada 

los pais~s i/su bd~~·árrollados 
del sect~~ primario de la 

economía, resultaría ser una moneda regional·: comiin entre paises 

con estructuras económicas similares~ tal morieda tendría una 

cotización uniforme frente al dólar esi:adouíi.idense. De esta 

manera, se obtendría una reducción eri .los;• .costos de las 

transacciones comerciales y financieras . que oSe hacen dentro 

de una región cspec1fica. El 'señoriaje•;de. tá m~·ri~da ya no seria 

tan costoso; y' probablemente al•. verse,.·; i~)olucrados algunos 

paises, existiría un mayor control ~riY;!i:.a;·/einisi!óri··(moncteria. 
Por otro lado, seria interesante· l:i.mit~~.·l'.d~~:.-,;;a'nera jur1dica 

el tiempo de permanencia de los cap·¡·tlli~·s.· ·"golondrina", con 
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el objetivo de que su estadio 

prolongada, 

en un determinado país sea más 

En la medido en que la economia de un pais subdesarrollado 

deviene en un alto grado de dependencia en relación con la 

economla de un pais desarrollado, resulta aconsejable el mantener 

una pol1tica cambiaria flexible como una manera circunstancial 

poro 

de 

contrarrestar 

mantener una 

los desbalances internacionales. 

pol1tica cambiarla inflexible 

.El 'tratar 

conduce a 

restringir 

económicos 

las alternativas probables 

externos inesperados; a 

en 

más 

caso 

de 

de· impactos 

producir una 

sobrevaluación de la economia nacional en cuanto· a· ·ios niveles 

de productividad en relacHin con la economía del 

desarrollado dominante distorsionando sus niveles 

pais 

de 

competitividad, eleva notablemente las tasas· de interés vigente 

en el mercado interno como un mecanismo defensivo para atraer 

los capitales que faltan, impidiendo su utilización en los 

sectores productivos. El tipo de cambio real vigente en un 

pais debe mantener sus niveles de competitividad internacional, 

ndaptlindose a la productividad de su economia. Por otro lado, 

la salud inicial que puede experimentar una economia dolarizada 

probablemente esté en directa relación con la devaluación inicial 

al fijar el tipo de cambi~ de una moneda nacional por la moneda 

vigente a nivel internacional. El grado de apertura económica 

a tener en cuenta, debe ser sumamente amplio. No obstante, 

como ya se lo ha analizíi~o, en las actuales circunstancias tal 

situación favorece a· la ·transferencia de capital vía alta 'tasa 

de interés interna •v:l.ge'ní:e, e·n-. un pais al hegemón económico 

internacional y a sir ni~ic'ancii~ 'uniV'er'snl: él dinero; bien puede 

ser el dólar o 'el eúi-'o;\1~/' ,:;'.,.;. -- • >c.' 
<~::.{' ,:·'.:o' ::1 .. : 

"Voy a. tran~c?~·bi/,'.ih¡¡\lnlls· ·· con'clusiones actualizadas _de 

ese tr'ab~jci::i,iqtJ~~<4esultlÍri: sumamente ilustrativas para el 

caso e'cuatoriri'~o{c._,,¡íara. ''desmitificar algunas de las 

principale:s : Íaisedilíl:cs "con las que se pretende 'vender' 
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la convertibilidad o la dolarización. 

Mito l, Inflación: Ln convertibilidad baja la inflación. 

Evidencia: Desde que se adoptó la convertibilidad en 

Argentino, las tosas anuales del índice de precios al 

consumidor (IPC), han sido las siguientes: 1991, 26%; 1992, 

25%; 1993, 11%; y desde 19911 a 1998 de un solo dígito. 

Uno lento convergencia como dicen los economistas ••• 

Mi to 2. Déficit fiscal: La convertibilidad obligo o uno 

mayor disciplina fiscal. 

Evidencia: Luego de dos años (92-93) con sup.erávit gracias 

a los ingresos de los privatizaciones ($25.000 millones), 

el déficit fiscal ha sido permanente. A partir de 1994 

los déficits se van acentuando y son financiados con Deuda 

Pública que va creciendo en valores y en costo, a una tosa 

de interés mayor. 

Mito 3. Comportamiento en las Crisis: En conv.ertibilidad 

no hay crisis. 

Evidencia: En 1995, el país que más sufr:i6 lo, crisis del 

'Efecto Tequila' fue Argentino. Y a pesar .de·,. uno crisis 

que provocó la estampida del 20% de los depósitos ($8.000m), 

el gobierno no devaluó, provocando uno caída del 7% del 

PIB, ahondando lo desocupación que trepó al 19% oficial ••• 

Mito 4. Sistema financiero y .tasa de interés: La 

convertibilidad obliga al saneamiento financiero y la tasa 

de interés baja a niveles internacionales ••• 

Evidencio: ••• Ln tosa nominal de interés en Argentina es 

del 22% y con inflación cero, ésto es lo tosa real, la 

toso prime que pagan los empresas de primer nivel ••• 

Mito 5. Deudo Externa: La convertibilidad aumenta la 

confianza y credibilidad de los inversores y provoca una 

ola de inversiones y los capitales fugados vuelven al pa1s, 

disminuyendo la Deuda Externa. 

Evidencio: La Deuda Público se ha más que duplicado desde 

que se inició la convertibilidad, de $&0.000 o $140.000m., 

o pesar de los ingresos de privatizaciones (que fueron 

a financiar déficits) y de lo reducción por el Plan Brody. 
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Ademús se· agrega la Deudo Privado:' que antes· era nula y 

ahora .suma unos $50.000m. Los ·c~pÚa,l(?s:_f_u~~dÓs· ~i{la crisis 

del 82, no solo no volvieron si~o ;<iul?' aumentaron,, u~ 60%, 
·::-':;:-r;,>' . ·e•:, . ,•·::I , '¡~- ->~': 

·La , c~~;~rt:ií;:l.li<lad es buena exterior.: 

sumando hoy $90,000 m. 

Mito 6. Comercio 

para mejorar la compe ti ti_vidod X pÓ~q u'e':', ÓbÚga', a 'oiej oras 
'' ':"> 

en la productividad~ 

Evidencia: En los 9 años de convertibilidad, Argentina 

ha tenido altos déficits de balance de pagos, Con un dólar 

que se revalOa constantemente frente a_ las demás monedas 

y los precios de los granos en caída libre que yo perdieron 

el 30%, la convertibilidad no tiene la posibilidad de 

manejar el tipo de cambio para mejorar su competitividad, •• 

Primero se produjo lo invasión de productos asiáticos que 

obligó al cierre de miles de empresas y luego vino la 

devaluación 

se ha dado 

Brasil ... 

brasilero que 

en llamar el 

provoca 

'éxodo 

en 

de 

estos dias lo que 

industrias' hacia 

Mito 7, Condiciones de vida: Con estabilidad se generan 

aumentos de productividad que se generalizan mejorando 

los condiciones de vida de la población. 

Evidencia: ••• El Instituto de Estodisticas certifica que 

lo convertibilidad ha aumentado la desocupación en un millón 

de personas sin absolutamente ningOn ingreso, desde su 

aplicación, ••• " 55 

La elección de un sistema monetario implica tener en cuenta· 

tres variables principales: el tipo de cambio, ·-la .-ctO:sac de-

interés, y el flujo de capitales. En uná,,.i!conomf.a, ·de::ü·ri-•,jiáls 

des ar rollad o, controlar las tres varia bi~s '"ari tér:Í:oré~ resulta 

complejo; en un pais subdesar.rollado_; con ·ur.,;·íiier'éa~~ .:nltérno 

hipertrofiado, controlar las mismas. -varlablt:is: '~s<~~si -imposible. 

Se ha sostenido a lo largo de este ··lib~o,-_po'r-~art~ del autor, 

que la inflación en los paises .subdesa~rol'lados suele ser una 

especie de sistema defensivo (anticuerpo) que genera un 
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determinado mercado _interno. R __ ealm_ente,· resulta ___ aconsejable 

el no eliminar-e-- totalmente_¡ la <inflación - de una ec_onom1n, y 

propender con --la vigencia de ·_tal·, al crecimiento económico 

mediante la exi~_~e~'é:l.~,de_una relativa estabilidad - fiscal. 

La 

f~'/. ~_,~ .. :~···,~~'.~('{:__. .··,>~" .· ~· 

"El ,ex::Eéo'no¡¡;isl:a •,Jefe y 

Mundial, Michri'el -Br~no, es un 

ex-Vicepresidente del Banco 

estudio de 127 paises muestra 

que éXi~t~;'{cciri~lación entre una inflación alta (mayor 

a 40:Í:-) y una ca1da del crecimiento económico. Pero no 

encuentra é•i'id-encias de costos de crecimiento en los casos 

de inflación moderada del orden del 20-30%, la cual deber1a 

ser tratada con politicns más sofisticadas de sintonin 

fina. Es mucho más fácil atacar una hiper o alta inflación, 

reduciéndola hasta cero o 20%, que reducirlo desde 20% 

hasta niveles de un dígito. Pero los paises menos 

desarrollados no deberían obsesionarse en lograr niveles 

internaciones de inflación sin propender o políticas 

económicas más orientadas al crecimiento, continuando con 

pol1ticns fiscales estrictas, ••• " 56 

selección de una particular po11 tic a económica 

gubernamental, debe basarse en las caracter1sticas-_ intrínsecas 

y extrínsecas que posea: uno economia regional. E1--:C:-~iia·:¿rgÓll'tino 
tuvo sus particularidades que lo diferenciaba· cl~r'iÍme:ri:te' 'de 

la situación económica vigente en - el E~~~dti_r .. , - Sin efubargo, 

:::~iiiiI'.~~~;'.;\i~;~~:¡;.::iit~~;~~~lll!iiií~!: 
sectores con una economia 

aún más excluidos 

de 

del serón 

Pero, en todo caso, ambas 
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valorización del valor _mediante ln circulación ~en_"lo"periferin, 

por parte de los 

en un diferente 

paises 

·ni_v'el 

desarrollados; se encuentr~ri;'.ipor tanto, 

histórico cada una'--.· do': ella:s·, con sus 

particularidades especificas, 

similitudes. 

pero tambili_n 'r~laÚvns 

En 

"lince poco más de un mes, el Profesos -·Joseph Stiglitz ha 

debido renunciar como vicepresidente ·del~:~nnco Mundial, 
1 poro poder expresarse libremente y siri· las,. restricciones 

que imponen estos cargos'. En esto renuncia ad vierte q u.e· 

el Economista Jefe del BM, 'debe ser una voz fuerte que 

represen te los preocupnc iones del mundo en d esa r rol lo- ••• o 

cuyos paises debe 

prosperidad, sino 

y evidencias ••• esto 

recomendar no· simples recetas de 

un amplio rango de visiones, teorías 

no se puede lograr en uno visito .de 

dos dios n un pnls ••• 115 7 

último instancio, del Ecuador no "·Cs de- t'i'po .. 
monetario, sino más bien 

el problema 

de corte estructural a ni•/e1:. de los 

sectores productivos. A lo anterior se agrego, una ---~o:ris_i:'a·n-'t~ 
inestabilidad político resultante del mal reporto' de-·la:··cosn 

pí1blicn por parte de los grupos económicos hegeiiÍónicos.~d'i!:{;~~is. 
En general, según dicen toles grupos, las políticas :-'éc:~-~ómicas 
que continúan en América Latina tienen el objetivo fundamental 

de lograr, en primer lugar, la 

el crecimiento; ·en tercer lugar, 

de los pueblos,;~ 

Lo dolnriznción a 

estabilidad; en segundo lugar, 

el desarrollo para el bienestar 

representa un nuevo esquema 

cnmbinrio y monetario ·para el·. Ecuador; de ninguna manero 

constituye un remedio ·estructliral•,;para -los graves desequilibrios 

existentes en la ~conotnia·:-~:;;• E~•-'efecto, podrá provocar la 

disminución gradual del•--ílidic'e:·:i.h'flacionario, pero por sí sola 

no saneará el grave problem~-,;:~--~e _;nt·raviesa lo Banco ecuatoriano; 
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probl·emos como el .. d_esempleo, lo genernlizoda quiebrn empresarial 

del sector•productivo ecuatoriano, el déficit fiscal, la vigencia 

de un deficiente sistema educativo, la abultada deudo externo, 

lo molo"administraci6n de .las Cortes de Justicio; y', en general, 

la codo vez más extendido iniquidad socioeconómica con el 

predominio del interés privado por sobre el interés pCíblico, 

todos ellos, constituyen elementos de viejo dato que dificilmente 

se corregirán con la medida tomada. Se necesita cambiar el 

enfoque · general de desarrollo, que han tenido de manera 

tradicional los grupos hegem6nicos que han permanecido en el 

poder. Un modelo de desarrollo centrado en el sectoz: primario 

exportador, pero con un mayor contenido de valor agregado y 

con dimensiones nacionales, resultaria muy aconsejable •n la 

actual circunstancio hist6rico. Lo construcci6n del O°leoducto 

de Crudos Pesados (OCP), ayudará de manera notable a la 

recuperación econ6mico general del país, Si no existe un 

desplome del precio del barril del petróleo a nivel 

internacional, y si no hoy eventos graves en el quehacer 

político, los probabilidades de una mejoria económica temporal 

son notables. No obstante, los medidas necesarios paro lo 

reformulación del modelo de desarrollo general vigente en el 

Ecuador, no parecen ser parte del actual equipo de gobierno 

del Dr. Gustavo Noboa Bejarano, a pesar de que el sector agrícola 

y en particular el petrolero continCían corgando.-bu~no .. porte 

del peso económico de lo actual crisis; lo anterior sin 

desmerecer el importante flujo de capitales. enviados .por los 

ecuatorianos residentes en el exterior •. Los :riesgos latentes 

que se podrían desencadenar en un escenario. pes.im.ista para el 

futuro del Ecuador, de momento, tendrian que ·ver con un desface 

pronunciad-o en lo programado con el FMI, uno caído fuerte en 

el precio del petróleo, una reformo tributario. perjudicial, 

un fuerte incremento de las importaciones en· relaci6n con las 

exportaciones, y una restricción en los envíos de los migran tes 

ecuatorianos por circunstancias inesperadas·. Toles situaciones 

provocarían un aumento en el desempleo, un incremento de los 

conflictos sociales, y una agudización de las contradicciones 
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pol1ticas entre los diferentes grupos sociales que conforman 

el Ecuador actual. 

Cabe recordar, como ya se lo afirmó anteriormente, que es 

la econoínia nacional la que le dn valor a la moneda, y no a 

la inversa. Una economia con una ··alta ·tasa de productividad, 

deviene en una economia con una .moneda fuerte.· 

"Considerando lri ·referencia·: del valor de las monedas con 

la· productividad de sus ··paises, 'cuando se establece una 

paridad de urio a uno· con el dólar o con otra divisa 

internacional -comó es el caso argentino-, se está 

suponiendo que ambas productividades son i~uales. Como 

la productividad argentina es muy inferior -probnblemente 

equivale a la cuarta o a la quinta parte de la productividad 

americana- esa paridad resulta anómala en términos de la 

cconomia rea 1, con 

del pais con 

la consecuencia que los precios internos 

menor productividad se elevan 

extraordinariamente y llegan a ser mayores a los precios 

del pais de la divisa tomada de referenc:i.a 0 . c·omo sucede 

en Argentina ••• 

Pero, el ·problema m6s. complicádo es :el seiÍaledo tantas 

veces de ·que · .. la ·moneda con que u.n pa1s.·itra.bajo ... represcnta 

la productividad de. su economia; de nio.d,o que 1·'; al· sustituir 

el sucre por el dólar se está• sujoriie~do lri absurda 

condición que ·le productividad ecuntoria.n!L·'·cs igual. a la 

nor teamericena y· que crece al mismo fi tinotide ·:'ésta; 

El efecto inmediato de la dolarizaci6'fi.::.~~ el:: alza de los 

prec:Cos, que procuran situarse a la par·· o•· por ·encima de 

los de Norteamérica; pero, no ocurre igu~l con los ingresos, 

lo que conlleva a un mayor e'nipobrecimiento de la población. 

Las empresas y la clase enipresariril .también se perjudican, 

en especial" las empresas pequeños· y medianas de todos los 

se~tóres productivos.~~· 
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a 

Para el corto 

una reducción 

plazo, se deben 

drástica de la 

proponer medidas~ue conduzcan 

inflación y a una reactivación 

del aparato 

fiscal y el 

productivo ocioso, procurando 

endeudamiento externo. Para 

no ampliar el déficit 

el mediano plazo, se 

productivas .domésticas 

Paro el .largo plazo, 

debe procurar el desarrollo de las fuerzas 

con la ampliación del mercado interno. 

el objetivo final debe procurar la 

estructura productiva nacional basándose 

reestructuración de la 

en un modelo primario-

exportador con un elevado componente agroindustrial; lo anterior 

debe hacerse evitando caer en una sobreconcentración del sector 

productivo nacional en relación con lo que demanda el mercado 

externo. En efecto, como se ha expresado que lo ausencia de 

capital se origina en un mercado interno reducido, en la etapa 
11 globalizadora" vigente se 

concentrar los esfuerzos en 

compo·nentes del capital que 

darle mayor valor agregado 

cree firmemente que se deben 

el mercado externo para atraer los 

faltan en el Ecuador.'·. A.si,: s:Í.rÍ 

a nuestras mercancias 0. Y, .i:a.n. só'lo 

recursos naturales que poseem,os., en .:unión 

una abundante fuerza de trabajo, se especula cómo ·~~der 

llegar a ni veles ad mi si bles de campe ti ti vida.d in te_rná:c1:onaL 

En todo caso, se asume que la expansilin del merc[ldo .in.t:erno 

encuentra directamente relacionada con el ·.cr~~i.~ie,~:t..º ... del 

o provechando los 

con 

se 

Sin embargo, se debe tener preséri.te é:c(üe .•uno 

estructurales por los cuales .,ha'.;·~[l;.Sa~·~:·i'~ste 
el diminuto papel que ha desempéñad~:~i;,';n'¡/f:~ad~ 
su escasa productividad y a, s~'. :b~Jt .. hivel 

sa larial-adq uisi ti vo. Se de be en t'onces .. elicont rrif .: lln:,.;;;,módelo 

que se fundamente en las fuerzas. endógenas d.el PAi·s,; ;,:(:.!,'·º· i:ánto 

en las exógenas como. lo pregona lá actual etapa "gio .. ~~1.ii'a.dora" 
que vive la humanidad. 

mercado 

de los 

externo. 

problemas 

pais, resulta ser 

interno debido a 

En los liltimos tiempos, el Ecuador ha ido consolidando un 

papel tradicional en el contexto de la economia internacional. 

En el país han predominado las explotaciones que conllevan un 

elevado nivel de renta diferencial, es decir, se ha privilegiado 
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los singularidodei productivas espec(f icas que se desprenden 

de los dones coriferi~o,,;;-·, por· :18- noturalczo; en beneficio del 

mercado e~ter'no'!. :'s'é h.;' ln:frodo de tina mnnern persis'tente hacia 

el exterior, r'·,'~o:(al 'J.nt'é/i~r)del pais. Cabe. buscar, entonces, 

lo revaloriZ!Íci6n '.><l~::: rí~~'.~~;~·s, '~pot~nciaÜdades humo nas y de 

nuestros rec ursÓ~ 'éuit~rriles'• y ;~ª turalcis; 
::·.- -\~j »,»"'' 

~·i·,: '· C:r· \:~~:::· .· ?· .. 
\~ ~' -~ - ·_:: .. ;'. 

En lo que '.'le ri{fÚre al· corto 

fundamental sería uno reducción 

y mediano 'pla'zo; .el objetivo 

dríisüd~: ele ·¡~¡;; in'fi'a¿ióri en 

unión de una reactivación del áparatc; :~·ra'du.~Úvo. ocioso; 

procurando a través de la modificación de 'lo~i t>'~·e6i'as\ r~loÜvós 
de las mercancias el impedir la permri.rie'ncia•' de· ~ü'n'a. :i.riHación 

crónica e inercial 

mismo tiempo que se 

en el aporato 

incrementa la 

produ'c!tú~: ec.uator'iono, ol 

generoción del' e.mplcio;" "Nó 

se trata de desorrollar a la persona, sino que la mfsnia .·~~rs_óna 
debe buscar su propio desarrollo. Para lograr la· ·-ré'dct'.iv'á'ción-

:::: :~::: ::· ',::=: :: ; : ::. ,:h .. :::.:::,:::::::::::::: :·:1;;~e:,rrtár~, 
Por ello, se debe mejorar la forma cómo se '.:l'nvi._;e·ft'é\t-:'los' 

excedentes, cómo se producen las mer.cancias, c_ómo 'sé •'d"is'tr.ilíuye 

el ingreso, cómo se comercializan ·'los p'rodu.ct.-ós\·'Y·- éóm'o' se-
canalizon los ahorros. ·".:.~,-, 

En relación con la prod uc ti vidad · del t ra ba'j o e'cu·a toriano, 

históricamente algunos 

economia nacional se 

precios 

encuentran 

vigentes al 

mlis atrasados 

en comparación con el desenvolvimiento de 

interior de la 

que adelantados 

las actividades 

especulativas en el sector financiero local, predominando la 

especulación por sobre la producción. Por ello, se debe alentar 

la actividad produci:iva frente a l'e' actividad 

Pero entendiendo de monerii apropiada' lo que es 

especulativa. 

lo producción, 

asunto que yo hemos tratado en,:· 1ris pliginas anteriores del 

presente libro. Otra serie de factores claves a contemplor 
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en el cort.o y medi11110 pl.azci, p11ra obt,en,17r un desar.rollo armónico 

entre los diferentes ámbitos productivos, serian los salnrios, 

los impuestos, los precios de los servicios P.úblicos, y la tasa 

activa de interés. 

Quizás el principal problema que enfrenta la economía 

ecuatoriana, sea la exagerada diferencia existente entre las 

tasas activas pasivas de interés. Cómo reducir las elevadas 

tasas activas de interés y al mismo tiempo, dirigir los créditos 

hacia los sectores productivos, teniendo en cuenta un nivel 

adecuado de salarios. Una primera medida, consistiria en 

establecer de manero temporal un margen de intermediación 

financiera que fije la diferencia entre la tasa pasiva 

tasa activa a un ritmo menor que la tasa de la inflación. 

y la 

Sin 

embargo, como ya lo hemo.s analizado, tal situación ·no const.ituye 

la forma usual de ·.~.cumul.i:ición planetaria del f!istema .financiero 

internacional,. lo ·q~ .. e .. termina afectando negativamente al ,sector 

finan.clero nDcio!'al '' Sólo la creación de una moneda subregional 

andina o !a~inoame.r:f:_cana. 1 podr(I hacer factible. ei ·nnterior 

planteamiento.~··· ), . ia anterior propuesta, se debe unir la acción 

conjunta,_.de la banca estatal de desarrollo con. el. obje,tivo de 

entregar. créditos al sector .productivo, 

pueda obtener no . solo 

priorizando 

un ·aumento de 

sino una mayor generación de puestos 

de tener 

.las 

la 

de 

una 

actividades donde se 

oferta de bienes, 

trabajo¡ apoyando a 

baja productividad 

aquellos sectores que a pesar 

en la. mano de obra, P.resentan una elevada 

productividad de capital. El apoyo a las pequeñas medianas 

empresas (PYMEs), constituye un elemento fundamental para elevar 

el nivel de pr.oductividad y de ingreso en una economia local. 

La empresa grande contribuye a elevar la producción, pero no 

eleva el empleo en las mismas proporciones. La conjunción de 

las empresas grandes de Guayaquil o Quito, trabajando con PYMEs 

de economias locales regionales, constituye una manera cuasi 

armónica para redistribuir la productividad del trabajo y el 

ingreso a nivel nacional. La empresa grande generará una alta 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



458 
productividad del trabajo por ser intensiva en capital y por 

utilizar tecnolog1a moderna. Sin embarg~, la empresa pequeña 

generará más empleo. Buena parte de la fuerza de trabajo en 

capacidad de emplearse quedaría en el sector micro, el 

crecimiento del mismo sector no provocar1a el aumento notable 

en el salario básico debido a la productividad limitada de tal 

sector. En la medida en que tal productividad se incremente, 

aumentará, teóricamente, el nivel salarial. Las PYMEs podr!an 

devenir en empresas grandes con un potencial desarrollado para 

generar una mayor productividad del trabajo. 

"Es un hecho que en la mayoría (si no todos) de los paises 

que han podido crecer rápidamente y alcanzar a lo .. vez un 

nivel adecuado de distribución del ingreso, la.s PYMEs ha~ 

jugado un papel importante si no decisivo. Toiwán. e.s el 

coso más conocido de un país cuyo auge de desarrollo (que 

empezó en los años cincuenta y ha seguido hasta el .presente) 

se ha basado principalmente en las PYMEs.. Ese auge se 

inició con un desarrollo rural fuerte, basado en mejoras 

en la productividad agricolo y en una economía dinámico 

no agrícola de pequeños empresas, la moyor!a de las cuales 

o procesaban insumos ogr1colos o producían bienes de consumo 

para mercados rurales. Después, el peso de la econom!a 

gradualmente pasó o los áreas urbanos y o empresas de tamaño 

mediano y eventualmente grande. Esta economía ha sido 

famosa por su agilidad y por su. nivel sobresaliente de 

crecimiento." 59 

Las PYMEs tienden a utilizar .una tecnología apta paro su 

nivel de desarrollo en relación con el medio circundante; las 

empresas grandes frecuentemente utilizan tecnología con un alto 

nivel de tecnificación, la cual debe ser importada profundizando 

los nexos de dependencia. Es posible tener un aumento rápido 

en la importancia de los PYMEs regionales, cuando las políticas 

gubernamentales alientan tal propósito. El objetivo de las 

T;:: .. :·• rr'rT 
; ' '.. \ ',.' ;,~ 
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PYMEs es oumentor 

los servicios de 

comienzan de una 

los beneficios que 

opoyo que recibe. 

manero limitada en 

459 
generan en relación con 

Inicialmente, las PYMEs 

cuonto o su nivel de 

productividad y salario; posteriormente, aquellos pueden verse 

incrementados si existe un manejo apropiado de las diferentes 

situaciones que rodean o los PYMEs en un determinado mercado 

interno. En todo coso, mientras más pequeños sean las empresas 

menos expectativas de desarrollo se presentorón. 

En bose a lo experiencia que se ha tenido con las PYMEs es 

posible identificar tres niveles de desarrollo endógeno: las 

independientes, las subcontratistos, y los que surgen como 

miembros de aglomeraciones. El primer grupo, se define por 

el hecho de que la empresa no tiene uno relación estrecho de 

respaldo o de dependencia mútuo con otras empresas. En el 

segundo caso, las PYMEs dependen en varios sentidos del 

contratista para el cual producen un bien o un componente; el 

controtisto les hace participe de su mercado y frecuentemente 

le guia o ayuda en cuestiones de tecnolog1a, entrenamiento, 

control de calidad, y a veces les facilita cr~ditos para. comprar 

insumos. En este caso, el contratista deviene en un 

intermediario entre los PYMEs y el mercado final 1 que o. la vez 

le ofrecen varios servicios según sea el caso; .el subtontro~ista 

podrta tener o no un alto grado de dependencia para con el 

contratista según se produzca en forma exclusiva para ~l (tenemos 

el ejemplo de Brasil). En el tercer coso,· las PYMEs en vez 

de depender de un contratista forman un grupo corocterizodo 

por la dependencia mútua. En esta coyuntura, las actividades 

ha llevarse a cabo se hacen··. de uha- 111onera cooperativa, siguiendo 

un proceso de reparto de fun_C:iones· según las formas de econom1as 

de escala existentes. Tale's .. tipos de econom1as resultan útiles 

a lo hora de aplicar nuevas tecnolog1as, para la compra o 

elaboración de insumos y para encontrar la infraestructura 

necesaria que permita el desenvolvimiento del proyecto propuesto. 

Las PYMEs miembros de aglomeraciones tienen como objetivo final 
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el exportar s·us productos al mercado mundial, y se encuentran 

con mayor frecuencia tanto en paises desarrollados como 

subdesarrollados,· En los paises desarrollados, son el resultado 

de la quiebra ·de una· empresa mús. grande/. lo". que dejo'ª· un-'grupo 

de trabajadores ··con conocimientos del proceso general de 

producción, y del sistemn de veritn, 

El tipo de npoyo Estntnl ·que .llegarn, a. necesitai<:cunlquiern 

de los tres nnteriores grupos de PYME.!Í, ·i!epen;lerfi, del· nivel 
' ..... 

de desarrollo de ln región en cuestión.· .. ::La".'mayor1~.de ·lns: .. pntEs 

empieznn a base de fondos propios; .El. ·~i.st.ema bnncario formal 

tiene unn cnpacidnd limitada pnra .. serv·ir· de rriariera efectiva 

a las PYMEs, La nnterior situación ·su.ele dnrse por el hecho 

de que la experiencin del sistema bancario generalmente ha sido 

producto del trato con empresas· medianas o grnndes establecidas 

en el medio, Además, el enfoque del sector financiero se 

encuentra centrado en el crédito n corto plazo para el comercio 

en lugar del crédito pnra la inversión, Los bancos privndos 

generalmente no sirven bien n las empresas pequefias, y los pocos 

fondos que pueden prestar al mercado informal son a menudo 

insuficientes, En el Ecuador, como ya se lo ha comentado, ·el 

sector financiero se encuentro inmerso en una crisis permanente 

de la cual no alcanza a salir. En todo caso, los Banco.s :tienen 

que mejorar su capncidad de relacionarse con las PYMEs,· y ::éstas 

tienen que 

financieras 

confiable, y 

En ocasiones 

mejorar su capacidad de entrar en . :,relaciones 

con tales Bancos a través de una c~ht~·b:Í.Údnd 
de un 

se ha 

reconocimiento de 

dado el desarrollo 

sus 

de un 

responsabii,i~¿d es: 
merénd¡; , .. fí{f;:íl-mal 

financiero constituido por prestnmistns particulh"reit"¡j°~'¡'; ;1í\:i1:.izan 

fondos propios o que fungen como intermediarios ·e~tre'Xo~:,, Bancos 

y los clientes finales. Con las reformas neolib:~ra·i~{. ~n· curso, 

en donde priman la desregulación de las. entidadés privadas y 

la apertura a la inversión extranjera, es ·de suponer.·que ocurrirá 

unn serie de cnmbios al interior de los· pnises sometidos a tnl 

proceso; tnl aperturn junto con ln fluctuación de la tasa 
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de cambio (donde la. hubiere_),_ cr_eartrn situaciones_ en_ que muchas 

PYMEs, aunque tengan potencial_. ·en : ei'._, largo' plazo, tend'rún muy 

poco tiempo para aumentar su productividad en. forma suficiente 

para sobrevivir. En efecto, cuando no hay protección contra 

las importaciones, por un lado; y cuando la tasa de cambio estú 

sobrevaluada, por otro .lado; aCtn, empresas eficientes pueden 

perder la capacidad de competir con productos extranjeros. 

Probablemente, los Bancos extranjeros junto con los Bancos 

nacionales más grandes van a formar un puente entre el sistema 

financiero internacional y las grandes empresas nacionales e 

internacionales que operan al interior del pais. Por tanto, 

los Bancos menos grandes a nivel nacional podrian verse en la 

necesidad de buscar nuevos clientes para sus servicios, entre 

los cuales podrlan estar las PYMEs. 

nos enseña que la mayoría de 

Empero, el proceso histórico 

las PYMEs inician sus vidas 

institucionales sin fondos provenientes de los Bancos, y 

posteriormente empiezan a prestar dinero a tales instituciones. 

En tal sentido, los Bancos estatales frecuentemente prestan 

mús dinero a las PYMEs que los Bancos privados. El Banco 

Nacional de Fomento (BNF), y la Corporación Financiera Nocional 

(CFN), podr1an intervenir en la entrega de créditos al sector 

productivo con tasas de interés reales pero diferenciadas, sobre 

todo en aquellos actividades en donde se pueda obtener uno mayor 

generación de puestos de trabajo y en donde exista una mayor 

productividad del capital. Se heria hincapié en aquellas PYMEs 

que generalmente ayudan a satisfacer las demandas del mercado 

interno. 

Uno de ·los problemas persistent.é, en el grado de productividad 

que puedan llegar a tener las PYMEs ;1 -consiste 
' -

en una adecuada 

asistencia técnica. Seglín parece;:. _el•-,'- iniperativo impostergable 

determina lo existencia de un subsidi,:o debido a la escasez de 

capital necesaria para obtener una asistencia técnica que permita 

la adecuada generación y aprovechamiento de productos y 

servicios. Este problema se agudiza, sobre todo, en las úreas 
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rurales. tener. presente que un .Pa1 tiene .. que 

écnicos 'pora deliberadamente producir· su equipo particular· de 

los PYMEs; en cualquier caso es importante buscar las maneras 

de bojar los costos promedios de thl servicio; .',En ,iri;,chos ·.P~ises 
de Américo Lo tino, lns inst.ituciones técnicos .}'p.oro formar 

personas entendidos en determinados procesos ·.·productiv.o.s, se 

fundaron con el objetivo de preparar gente para colaborar con 

el proyecto cepnlino de industrialización inducida mediante 

la sustitución de importaciones. Se necesita, pues, estudiar 

los diferentes formas túcnicos locales de producción que permitan 

encontrar un sistema m[1s eficiente que el existente, El uso 

de maquinaria usada por parte de las PYMEs, constituye una manera 

de volverlos más competitivos en lo medido en que se pueden 

disminuir sus costos de producción. En todo caso, queda claro 

que será necesario lo orgonizoción de un sistema de preparación 

de gente que responda de uno manera más efectiva y ligil a las 

necesidades de 

asociaciones de 

las PYMEs. 

miembros o 

Usualmente ha ocurrido que 

el gobierno local hon sido la 

los 

voz 

que define lo 

la tendencia 

oferta necesario de toles servicios. Sin embargo, 

o través de 

del gobierno, en muchos cosos, consiste en opoyor 

sus gastos en inf roestructura a los empresas grandes 

y no a los PYMEs. No obstante, los objetivos de lograr un nivel 

elevado de empleo junto con un aumento de la productividad son 

mlis probables para las PYMEs que para el sector público o para 

los grandes empresas. En efecto, en los cosos exitosos de. 

crecimiento de las exportaciones manufacturadas. en los.,:;poises. 

subdesarrollados, las PYMEs han tenidri un ~opel fundi~~ritol 

a la hora de evaluar tales resultados, ·No obstante, se debe 

tener presente que cuando la monedo se.: encuentra sobrevaluada 

aún las empresas eficientes 

internacional; mucho más 

disponibles para sobrevivir 

limitados. 

pueden perder competiti~idad a nivel 

las PYMEs, ya que sus recursos 

durante .un periodo de pérdidas son 

Las P\'MEs pueden tener un papel relevante en los actividades 

rrr1- .. ,-i,111¡ 
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económicas_ de __ corto y 1nediano plazo_: - El.e _o_bjc_tivo_ final 

consistiría en asignar-le una mayor capacid!Jd ;de .• elementos 

institucional-operáti_vos- a la sociedad civil, en - -~_po_sición a 

una disminución proporcional de ·las funciones- que por- ahora 

parecen detentarse·:- en-- -la ··sociedad ·pol1tica~ En -_efectp, ello 

permitir1a de parte de la comunidad· un control social mús 

efectivo para atender sus necesidades prioritarias. De procederse 

en la forma señalada, los grupos sociales usualmente marginados 

del poder se ver1an mlis favorecidos en determinadas situaciones 

que los grupos de interés usualmente detentadores del poder 

politice en el Ecuador. Sin embargo, resulta obvio que los 

representantes de determinados grupos de poder muchas veces 

manipulan a ciertos sectores provenientes de la comunidad local. 

Por ello, parece recomendable una visión general sobre la 

problemático del pa1s, y cómo tal circunstancia determina a 

sus integrantes. En este sentido, la transferencia de funciones 

y recursos por parte del Gobierno Central a los gobiernos 

seccionoles autónomos (Consejos Provinciales, Municipalidades, 

Juntas Parroquiales), posee una prioridad impostergable. En 

efecto, la organización reciente del Estado ecuatoriano tiende 

a alejar a los núcleos administrativos de la comunidad local 

que requiere de sus servicios, El sistema administrativo vigente 

en el Ecuador actual genera una acentuada tendencia a multiplicar 

trúmites e instancias, para propiciar lo cond_ucción del poder 

por parte de un reducido grupo de personas, .los cuales detentan 

buena parte del poder económico presente en el po1s. 

En el sis tema administra ti va<• ecuatoriano ac tuol se ha notad o 

la constante inclinación-~- ·de los Consejos Provinciales y 

Municipalidades, a eriredari11!' en apasionados conflictos ante 

problemas especificas. ·ia:le-s -·-'enfrentamientos tendrlan como 

causo real el choque de .. los aspiraciones politices de sus 

respectivos directivos; bueno parte de tales situaciones, no 

reflejarion los problemas intrinsecos de pobreza y miseria que 

vive el pueblo. Tanto los consejos provinciales como las 
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municipalidades, han minimizado 

Constitución Política del Ecuador 

el pop'el 

confiere 

parroquiales, sobre todo como organismos 'que 

que 

a 

la 

las 

nueva 

juntas 

un mayor 

contacto con lo población local rural, los cuales conforman 

la base orgánico-fu,ncional de !'o ,que constituye la mayoria de 

lo que es el' País a nivel de t~rritori~. En ,efecto, 

"Titulo XI 

De la organización territ'orial y descentralización 

Capitulo I 

Del régimen admi~istritii~ y secciona! 

Art. 225.- El Estod'o impulsará mediante la 

descentralización y la desconcentración, 

armónico del pois, el fortalecimiento de 

ciudadana y de los entidades secciona les, 

de los ingresos públicos y de la riqueza. 

el desarrollo 

la pa i" ti ci poción 

la distri bu'ción 

El gobierno central transferirá 

funciones, atribuciones, competencias, 

progresivamente 

responsabilidades 

y recursos o las entidades seccionales autónomas o a otras 

de carácter regional, Desconcentrará su gestión delegando 

atribuciones 

dependiente. 

Capitulo III 

a los funcionarios del régimen seccional 

De los gobiernos seccionales autónomos 

Art. 228.- Los gobiernos secciona les autónomos serán 

ejercidos por 

municipales, las 

determine la 

los consejos provinciales, los concejos 

juntas parr'oqu'iales y los organismos que 

ley pa:~h, 11l 'administraci6n de las 

circunscripciones te~rii:6rinies indigenas y 

~froecuatorianas. 

Los gobiernos provii\ciaÍ y. cantonal gozarán de plena 

autonomía y, en uso d~ sb~facultad legislativa podrán dictar 

ordenanzas, crear, mo'dificai" y suprimir tasas y 

contribuciones especiale~~tle mejoras. 
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Art, 229,- Las provincias, cantones y parroquias se podrán 

asociar para su desarrollo económico Y, social y para el. 

manejo de los recursos naturales. 

Art, 231.- Los gobiernos seccionales autónomos generarán 

sus propios recursos financieros participarán de las 

rentos del Estado, de conformidad con los principios de 

solidaridad y equidad. 

Los recursos que correspondan al régimen seccional 

autónomo dentro del Presupuesto General del Estado, se 

asignarán y distribuirán de conformidad con la ley. Lo 

asignación y distribución se regirán por los siguientes 

criterios: número de habitantes, necesidades b1ísicas 

insatisfechas, capacidad contributiva, logros en el 

mejoramiento de los niveles de vida y eficiencia 

administrativa, 

La entrega de recursos o los organismos del régimen 

seccional autónomo deberá ser predecible, directa,. oportuna 

y automática, Estará bajo la responsabilidad del. ministro 

del ramo, y se hará efectiva mediante la transferencia 

de las cuentas del tesoro nacional a las cu~ntás de las 

entidades correspondientes. 

La preforma anual del presupuesto general del Estado 

determinará obligatoriamente el incremento de· las rentas 

de estos organismos, en la misma prop?rción que su 

incremento global. 

Art. 235.- En 

parroquial 

atribuciones 

cada P.ª r,r.oq u i o .r,u ~a 1 

de elección ~opul~~; 
. ..¡ .. 

se de~~rminarán en l~ 

habrá una junta 

SU· · integraClón y 

ley. Su presidente 

será el principal personero y tendrá las r.esponsabi.lidades 

y compete,ci~s ~uci.sifiolc la ley. 

Art. 236.- La 

órganos del 

superposición 
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el procedimien.to. para resolver los conflictos de 

competencias. 

Disposiciones Transitorias 

De la disc¡~¿rril1zaci6n 

Trigésima tercera.- Los tenencias politices continuarán 

funcionando hasta que se dicte la ley que regule las juntas 

parroquiales y los jueces de paz. Se garantizará la 

estabilidad del personal administrativo que no sen de libre 

remociba, y que labore en las jefaturas y tenencias 

politicas, conforme o la ley.""º 

La unibn de 

Parroquiales, a 

permitirlo que 

los PYMEs, o nivel privado, y de las Juntas 

nivel del aparato administrativo del Estado, 

las diferentes comunidades en los variadas 

regiones que posee el Ecuador resultaran favorecidos, en 

detrimento de los grupos de interés que siempre han gobernado 

ol pais. Es decir, se le quitarlo poder o la sociedad politico 

poro devolvérselo o la sociedad civil. Ello permitiría conjugar, 

ol mismo tiempo, tanto lo nocional como lo local. En efecto, 

la identidad nacional-cultural se ncentQa con lo exoltocibn 

de lo más cercano. De esto forma cada provincia, cantbn y 

parroquia podrian potenciar sus virtualidades. Identificnrian 

mejor los afectos y defectos propios de una determ.inada área 

geográfica, y tenderían 

y no de atraso en sus 

a promover los elementos 

respectivos localidades; 

de progreso 

Del lado 

productivo, podrian reconocer qué articulas se pueden .generar 

en el lugar donde les ha tocado vivir y cuáles serian los medios 

adecuados para sacar provecho de su produccibn y comercializacibn 

a nivel local, nacional o internacional. La eficiencia de una 

actividad econ6micn no debe medirseln solamente en términos 

de su contribucibn al PIB; debe ser valorado, más bien, en la 

medida en que contribuya a una disminuci6n general de la pobreza 

en un pais determinado. 
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El anterior proceso analizado, pretende la reactivación de 

del sistema económico general en un 

superando una visión cortoplazista, 

principal se encuentra centrada en 

corto y mediano pluzo, 

en donde la preocupación 

unos cuantos indicadores 

macroeconómicos. Como ya se lo afirmó anteriormente, el UNF 

y lu CFN podr1an entregar créditos nl sector productivo 

privilegiando las actividades en donde se pueda obtener una 

r(1pida rea.cción de la oferta, una mayor generación de puestos 

de trabajo y en donde exista, en general, una mayor productividad 

del capital. Los beneficiarios deberán encontrarse en su mayoria 

formando parte primordial de la sociedad civil, algunos de cuyos 

elementos podrian estar integrados por las PYMEs y las juntas 

parroquiales. Ello elevarin la participación de los diversos 

elementos que conforman el mercado interno, lo cual podria a 

la postre elevar la cantidad existente de puestos de trabajo. 

Hay que apoyar, sobre todo, a aquellos elementos que no se 

encuentran en capacidad de acumular excedentes para 

reinvertirlos. El desarrollo paralelo de mercados financieros 

rurales sustentado en una red de intermediación financiera que 

incluya cajas comunales cooperativas de ahorro y crédito, 

pcrmitiria afianzar el anterior proceso. Creceria una mentalidad 

proclive a la producción pero en contra de la especulación, 

sobre todo, de corte bancario. 

El modelo propuesto al comienzo del presente capitulo; busco 

una redistribución de los ingresos desde los sectores mo"dernos, 

hacia los sectores tradicionales marginales urbanos y al 

campesinado en general con el.: objetivo ,de obtener un desarrollo 

sustentable en el largo plazo. Se .debe orientar los capitales 

de inversión hacia los sectores tradicionales con un mayor nivel 

de productividad del capital, y que al mismo tiempo posean uno 

capacidad constante para generar empleo; se debe atender las 

demandas de los masas y no sólo las señales del mercado mundial 

o las exigencias de las élites locales, El énfasis general 

del proceso debe estar dirigido a la producción de bienes de 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



460 
consumo para las grandes mayorias, sin descuidar el desarrollo 

paulatino de una industria de producción de bienes de capital 

sencillos. Por ello resulta de primera importancia, el 

desarrollar un aparnto educativo de alta calidad para ·alentar• 

la investigación y el desarrollo, fomentando la ciencia. y,: la· 

innovación de car5cter aplicado. El desarrollo de una capa¿idad 

tecnológica operativo que pueda reaccionar de una manera 

eficiente a los cambios abruptos provenites del exterior, 

constituye un objetivo 11 medio desarrollar dado que yn existen 

elementos dispersos a nivel empirico, que no han logrado un 

elevado nivel de sistematización académica-cientifica. En 

efecto, existen abundantes energias domésticas subutilizadas, 

como consecuencia lógica de el ingreso a nuestra economia de 

productos y tecnologlas forfineos. El desarrollo de los elementos 

operativos-institucionales que favorezcan a los pequefios 

medianos empresarios con el objetivo de revalorizar el mercado 

interno, homogeneizando tendencialmente la estructura productiva 

locul y nacional, otorg(sndole una dinlimica endógena, podrfi 

favorecer la mejor incorporación del pais a la actual división 

internacional del trabajo, ya no exportando materias primas 

en bruto sino mercnncias con un determinado valor agregado. 

De tal manera que para llegar a tener un crecimiento constante 

en la economia del pais, se debe tender a la elevación del papel 

de lo agroindustria en las diferentes regiones rurales de lo 

que es el Ecuador. Serla una via de acumulación productivo 

endógena con un desarrollo dependiente. Solamente reforzando 

el mercado interno y las fuerzas productivas domésticas mediante 

la estimulación entre los variados sectores que conforman a 

las regiones en el contexto nacional, podremos tener una mayor 

fortaleza para participar en el escenario internacional, No 

serán las exportaciones unidas a las tecnologias foráneas y 

a los flujos externos de capital, las que permitirán el 

desarrollo del pais. Se debe poner mayor acento en las 

potencialidades internas de las mayorias, ·como punto de partida 

de una concepción estratégica de participación del Ecuador en 

la economin mundial. Sin embargo, existen grupos de interés 
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al interior del pais que se encuentran insertados en los sectores 

claves de lo economia y del aparato politico es total, poro los 

cuales lo más rentable en el corto plazo resulta ser el rematar 

las materias primas tal cual las obtienen del productor, sin 

preocuparse de afindirle un mayor valor agregado mediante la 

agroindustria que podria desplegarse en los diversos regiones 

que conforman el Ecuador actual, lo cual provocarla un desarrollo 

mús uniforme del pals en si, y no como actualmente sucede en 

donde los sectores más favorecidos son las ciudades principales 

(Quito y Guayaquil). 

La estabilidad mocroeconómica no constituye una .meto, sino 

un medio. Una inflación moderada no resulta dafiino. Un déficit 

fiscal que no sen excesivo puede ser manejab.le' en la medida 

en que se destinen recursos para elevar las inver.siones en las 

úreas prioritarias: agricultura, educación, energia y vialidad. 

Es necesario encontrar respuestas originales a las preguntas 

clásicas. Por eso, como complemento n una .estrategia de corto 

y mediano plazo, resulta de primera importancia elaborar una 

propuesta de reestructuración productiva a,, largo plazo en base 

a la transferencia constante de exce.dent.e. desde los sectores 

modernos a los tradicionales, con el .objetiv.o de hacer más 

homogénea la economia e imprimirle un mar.o.r dinamismo interno¡ 

modelo que ya fue expuesto al inicio'. de,. este capitulo, en el 

presente libro. El objetivo final debe ser disefiar una 

concepción estratégica de participación~del E~uador en el mercado 

mundial, desarrollando las ventajás comparativ~s. dinámicas 

existentes¡ por el contrario, el neol.ibera'iismo .lo ·qu!' pr,ocura 

es aprovechar las ventajas comparativas estát.ica.s.·. Sin emhargo, 

resulta indispensable las reformas estructurales que ~ermitan 

el desarrollo de las fuerzas produ~tivas domésticas, la 

ampliación sostenida del mercado interno y la inserción activa 

y negociada al mercado mundial. 

La economía ecuatoriana 
,--~~~=P=.=~~r~~1~r~10~;N-(~~~ 

se encuentra profundamente 
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~stratificada en función del valor agregado que genero cada 

trnbajador en un determinado sector económico-productivo, !'1 

llegar a un nivel de homogeneizacibn relativa de la productividad 

del trabajo tomando en cuenta ln diversidad de los sectores 

económicos, asegurando su sostenibilidad temporal, constituye 

uno de los retos fundamentales que debe enfrentar el modelo 

propuesto; todo lo anterior, sin tomar en cuenta las graves 

diferencias estructurales entre los diversos sectores económicos 

que conforman el pais. En efecto, la organizacibn sociopoliticn 

cultural del l'cuador tiende a reproducir el sistema económico 

de acumulación vigente, impidiendo el crecimiento no dependiente 

de sus fuerzas productivas. Resulta necesario desarrollar las 

capacidades competitivas internas para poder pa~ticipar 

positivamente en el contexto internacional, La economia 

ecuatoriana debe perder el carúcter de enclave que con .. mucho 

posee para con el mercado mundial, Hasta ahora, los estrategias 

productivos generales han 

vigentes 

sido destinadas a no· aprovechar las 

en el mercado interno ecuatoriano, potencialidades 

a través del no crecimiento de las diversas regiones existentes 

en el país. Como ya se lo anotó, en todos los casos exitosos 

de desarrollo económico en base al sector primario-exportador, 

resultó crucial la capacidad de generar tecnologías adaptadas 

a las condiciones locales de producción; al mismo tiempo, se 

buscaba la constitución de un encadenamiento intersectorial 

de la economía nacional, que las ventajas comparativas no 

quedaran concentradas en unas cuantas ciudades. En efecto, 

un reordenamiento territorial que mejore las condiciones de 

vida en las ciudades intermedias y pequeñas, asi como en el 

campo, provocará el encadenamiento intersectorial de la 

inversión. Llegado el momento, la economia nacional que 

inicialmente poseia un carácter de enclave, tenderá a adquirir 

una coherencia de dimensiones nacionales, Se debe avanzar desde 

los procesos de producción sencillos a niveles cada vez más 

elevados. Empero, no se debe caer en la glocalización en donde 

sólo reducidos grupos humanos y empresariales locales en unión 

a determinadas zonas de un país se integrarían al proceso de 
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mundialización. 

de una manera 

De ·n_inguna manera, 

moderna el sistema 

471 
no se trata de reproducir 

cllisico de dependencia que 

ha existido históricamente en las diversas regiones de América 

Latina. 

El papel que puedan jugar en el anterior proceso las PYMEs 

y los gobiernos locales (por ejemplo, las Juntas Parroquiales), 

resulta de primera importancia. Al mismo tiempo, la integración 

de los mercados subregionales andinos a través de una moneda 

comOn que impulse el fortalecimiento de un mercado interno 

ampliado, constituye una meto a lograr para enfrentar 

adecuadamente la actual etapa de mundialización capitalista, 

procurando un mayor control nacional del proceso de acumulación 

mundial. Resulta indispensable lograr explotar el potencial 

subutilizado que ofrece el mercado interno nacional y 

subregional, privilegiando el crecimiento y desarrollo de las 

ciudades pequeñas e intermedias, procurando dar una respuesta 

concreta a los diversos problemas rurales que se presentan in 

situ. Esto Oltimo, nsegurnrli una mejor distribución de la 

población en el territorio nacional, reforzarli los lazos de 

interacción entre las diversas comunidades geográficas, 

dinamizarli las iniciativas locales, etc. Lo local, serio el 

eje y punto de partida de toda estrategia contrahemónica mundial. 

Se debe procurar la interrelación creciente entre···el .segmento 

urbano tradicional -que podrI.a producir bienes .de capital a 

pequeña escala y bienes manufacturados sencillos-:-· ('.fosi;ifei:tor'es 

rurales, tanto tradicional como moderno,· los 'c.üale's ;ofrecen 

elementos básicos e insumos paro la indust~iB;' :i~NÓ'ti:ob~·t.onte; 
los excedentes que se transfieran del sector· iriod·e-~'n·6';: .. 1iír)í:iactor 

tradicional, no deben regresar como consumo _(:a:·'- 'Í'ci;~'-:•;sectores 
modernos; tal transferencia debe servir para· "·a'u

0

íüentar la 

inversión productiva en el sector tradicional. Por otro lado, 

el encadenamiento sectorial y territorial serli el esquema central 

para la gestación del mercado subregional de masas. Se debe 

procurar reorientar los flujos de inversión estableciendo una 

rrE·C:TQ cnN ..... ~ .... ·t V ' .. _1 

FALLA. DE ORIGEN 



472 
conexión dinámica entre los sectores tradicionnles y modernos, 

- "'- : . - -

a nivel urbano y rural, nacionnl e internacional, 

BALANCE 

Un tipo ideal debe ser contrastado con la realidad, por más 

dura que ésta sea, Un nuevo modelo de denarrollo centrado en 

el sector primario exportador para darle un mayor valor. agregado 

a los productos agricolas a través de la agroindustria, posee 

como objetivo de última instancia el operativizar la 

dependencia, es decir, hasta donde sea posible, conducirse en 

ella. No es que se pretenda elaborar ideas muy fantasiosas 

a tono con el realismo mágico latinoamericano, Lo que se busca, 

en realidad, 

coherente, en 

es tratar de encontrar un papel medianamente 

un sentido internacional, a un pais .que se 

encuentra en una situación muy compleja. Como resulta fácil 

de observar, la relación existente entre el modelo propuesto 

y la realidad concreta del país en cuestión, contrasta de una 

manera brutal. El grado de deformación de la economía 

ecuatoriana hace prácticamente inviable tal modelo. Sin embargo, 

la invencibilidad y la irreductibilidad del esplritu humano 

nos hace albergar la idea de que la organización social 

ecuntorinnn encierra elementos 

llamarse anticatastróficos. En 

perniciosos coexisten elementos 

positivos 

efecto, 

altamente 

que 

con 

bien 

los 

podrían 

procesos 

positivos. Las 

realidades que pueden actuar como antídotos ante la catástrofe 

se encuentran presentes en el, mundo: subdesarrollado. Las 

expresiones populares, colectivas, serán un elemento muy 

importante a la hora de resolver lo• prriblemas que parecen 

irresolubles. El mlnimo de preparación en las poblaciones 

inmersas en el proceso actual, ... parn poder enfrentar la situación 

de emergencia que se plantea, puede no ser un obstáculo a la 

hora de demostrar una sorprendente capacidad organizativa ante 

la virtualidad histórica que les asfixia. La inquietud por 
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la sobrevivencia, J>uede provocar ·:,el surgimiento de. los elementos 

gregarios que_' confor'm·a'n\'la···estructura genética· del ·ser humano. 

No obstante, los g.érmenes di,suasivos de tal condición siempre 

van 

en 

que 

présenteL 

ocasiones; tlln :hondo 

a estar La. verdad, 

y tierie 

la genuina verdad, subyace 

diversificadas ralees 

ninguria reconstr~~ción, asl como ningún análisis, puede 

ser completo. Siempre ·habrá un más allá, un nivel más profundo 

que aún deba explorarse·. Por eso es importante el cient1fico, 

el cient1fico social, para descubrir lo que es real pero no 

se ve. 

de un 

La extrema pobreza y la 

mismo sistema. Conforman 

extrema riqueza 

una unidad, 

forman parte 

Una maniobra 

especulativa en la bolsa de valores de Nueva York puede ocasionar 

la depreciación de la moneda de un pa1s sudamericaao, lo cual 

puede redundar en un descenso inmediato en el nivel' de vida 

de la población nacional. Es necesario repensar de una manera 

alternativa nuestro subdesarrollo para saber manejarlo de una 

manera autónoma, con base a nuestros valores, necesidades y 

posibilidades, para ser, al menos en 

la catástrofe 

el· plano 

como el 

teórico, 

germen de 

más 

la autónomos. Interpretar 

reconstrucción, n través de la gran movilización de recursos 

humanos y materiales para enfrentar la tragedia; esa es la 

esperanza que nunca debe desaparecer, 

En 

"Avances como éstos en el·· ·terreno de la energía, lo 

agricultura, la tecnologla y .,_las comunicaciones sugieren 

algo más profundo aún ••• , nuevas· sociedades enteras basadas 

en la fusión del pasado y el futuro, de la primera ola 

y la tercera. 

Cabe empezar a imaginar una estrategia de transformación 

basada en el desarrollo de industrias rurales, centradas 

en la aldea y de pequeño capital, y ciertas tecnologlas 

cuidadosamente seleccionadas, con une economia seccionada 

en zonas para proteger o promover a las dos." 61 

efecto, resulta una idea muy interesante lo de las 
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industrias rurales de pequeño capital, que unan .e.l _. _p_asado. y 

el futuro, lo agrario y lo electrónico• con ·i·niiii.stenC:ia en la 

alta tecnología. Un estudio hecho por. el ·B.anC:~ ::· M.~,n.dl,~l. que 

buscaba identificar las características ·,del.éxito. de, .los .paises 

: :~ E::: t:~ Asaigar,ic:::~l uy:) q ueel és t:: ~:::,:~f L~~~:mf~i~f·F;~;~~zac~:; 
: ; pol: ta: :::e:~ ve~~ ió~asen e~: vac~psi tat:s::m~~~·},dªe:;_ .. :r ... :l····~a':.'_· !ra~:; :~:~: ~~ 
de las ideas y modelos entre los ~ri.1ses: . . región. Este 

:~::::r speued
1
a
0 c::np::~ó a c:::alei1da::~~:{:}i¿1:JtJK~r e::::maq,uede:~ 

primero masificar la tecnific~c:l:ón\,.,cl;¡l : .¡>~queño agricultor. 

El objetivo final debe ser el Ú~'~rsi'fi~{ár. la venta de los '..' .'. ><:~'.: ::._:'-'_·,_.' 
productos en el exterior. Por si'gfos~', la C:;,ncepción clásica 

a nivel económico establec1a .. que· los:·fa6tores" de la producción 

conformado·s : .. ·p_or.. e_l' ::·capital, la mano de obra se encontraban 

y los recursos naturales. a- raíz de la tercera 

revolución tecnológico~ el:.co~odi~i~nto ha pasado a ser un factor 
·,,; 

de acumulación de capital: y de•~:.,po,der. En la Yaloriaación de 

las mercanc1as hay cada ': ve'i,•: Dlfl~'. inteligencia y menos materia 

prima. Las empresas 
-- ,, ' ~ ;-. : :7· 

buscan el monopolio del 

conocimiento. Por ello .,:e_s,0 .muy ; importante hacer inversiones 

fortalecer el sector ~-~~~~i~Í:os del 

ocurrido en las últimris·«'dé'éadas de 
-.•:.· -

educación que se :a. impartir, 

aparato estatal, como 

prosperidad petrolera, 

debe estar orientada 

ha 

La 

al 

fortalecimiento de. ·::'.los.• secto·res productivos cuyo fin último 

no sea acentuar la dependencia tecnológica, sino por el 

contrario, miriimiirirla, En efecto, siguiendo la linea del modelo 

de desarrollo inicialmente trazado, la educación que debe 

procurarse es aquella que contribuya al desarrollo de nuestro 

mercado interno. Y, algo muy importante, el tipo de la misma 

debe cambiar dependiendo de la zona y área donde se vaya a 

desenvolver 

geográfica 

el educando. 

determinada que 

Asi, por 

necesite 

ejemplo, en una iirea 

el desarrollo de la 

agroindustria para darle un mayor valor agregado a los productos 

"'F ~:"r• I,~'. r .. JN i .J " ' : ' 
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agrícolas_ que gene_ra • lo lógico e_s '•,pro_cur11_r,". la.· creación' de 

último -_sen el for~a1eci~r al centros educ'ativos cuyo objetivo 

sector primario de la economia. El>Ec~ad~r. :.;s un .~d~: ~~rícol~ 
que necesita poseer mecanismos· P!'ra• evttar.: .. ·los t'fi~·~tJ'áí:iiines 

. . . . i . . - ~·- . ~-" _. --· :,.:_ 

precios de ·los· ·pro.ductos'' qué. :_:ser:iera_·,_·· ... •y, •la 

debe ser el -da~Ú ~n,·~Z~-.;~j.~Úor)·ligregado 
violentas de los 

solución paro esto .. ·- ~-; .. --
a sus mercanclas, sobre todo, 

Una de las formas de, elevar el·· ahorro es .,n trav6s 

del mecanismo de la ·bolsa ·de 'va lores. Por 'ej emplD; en ,,el .año 

de 1980, el gobierno de 'Chile - preocupado por la .fa)tá.••dl¡!.--ahorro 

interno y de la enorme d'e'pendenci'a de' la econonilil ·a;.-Tos!éápitales 

externos, formuló y promulgó una serie'. .de - l~yes_'_._·¡,~:ra• la 

administración de· -los fondos para los jubillÍdo·&.;.•!·c.·•E'stas se 

basaron en un sisten(á n~ciona1'· de- pensiones' .ifrisfÚ;;~or el 

sector privado •• Al efed'{ítar tales le,res,, -~l.g°:~ler,noii:ií'vo· como 

f inolidad incentivar. ,:-ei ahorro ••• ~ej drár;•:''ef),;~i.~~(_, de-;~¡~greso 
porn lcis• jubÜadÓ~ ·Y- foni~ntar •el;: merc~do:;b·~·~sáfú.> Después 

de quince añós;"e1•- res'ú1t.edó na- :-sidó': ~xit:ó'~o~:· En u'n l>rtncipio, 

en 1980/ el ah~rr~ >éqÜi~álla ,Bl' 6%;del P~Üili.iCt;, In~érno Bruto. 

Para 1995, él'·ahor~ó' equi~alla\~ai' 27% del Producto Interno 

Bruto. ·.ú priiícipioY sdo :ci'oo'itrabajadorcs chilenos entregaron 

sus recursos!' ¿\'qUince • Admi;i:i.str'~doras • de . Fondos de Pensiones 

( AFP), pe~ci pa~a --~l 'año·. de 1995 el número de afilia dos habla 

aumentado a, 5· millonés, los cuales poseían libretas que 

mensualmente lridié¡ban .. in' cuánto se hablan incrementado sus 

ca pi tales. -para 

estaban afiliados 

is~ fecha, el 90% de los trabajadores que 

al- Instituto del Seguro Social, se hablan 

En el caso de Chile, se dio el crecimiento cambiado a las AFP. 

de los recursos de la AFP., y 

Valores de Santiago. El nexo es 

de valor-trabajo, también. Los 

se invirtieron en centeno res 

el crecimiento de la Bolsa de 

muy cloro. Y la transferencia 

recursos de los trabajadores 

de empresas dedicadas a los 

actividades productivas de servicio, comercio, industria, banca, 

etc. Con el ahorro generado, le empresa privada adquirió 

nipc"'J0 rQN 1' , ,, 
·' .__ ....... .. J 
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maquinarias;'_equip:os;.:_capii:a'l de trabajo, compra de tecnologia, 

etc. Si '·el 'si.stema. _'em_pn>s._iirial '' écuatori~no se encuentra;_ en 

general, á1 · borde::•, de· ia·. quÍ.ebr'a, lo ocurrido en. Chile- puede 

no ser una·: s~lid~'-' a~rop.iada - para l'as grandes -masas de-~ _g(!nte 

pobre, per'o qu'i'zis'.'i!s algÓ ·níéj ar que ;sentarse - a esperar el-'Úiste 

y fantasmágódco final.::' 'Clar:'o• que,-, i:omo· 'no' p~edé-• s~'r _de 'otra 

forma, se ?'trata·' de extraer todavía más' ,p~u~;,.aiÍ.n; '.':~la~ personas 

que se de~envuelven' en el sector- for_niál 'de la·ec_onomia. 

Las áreas de 

cantidad de empleo, 

la construcción. 

inversiones que 

: ; .. ~ 
-... _._ 

. : ,.~:: ;'< -· 

·.- ._·. . ! ~-..·'.. :- ' 

ec'ónomio e.C:uiÚ:o'~iana que 
result'an·- ser los · se_c tares 

mayor 

y 'de 

gencran 

iigric'ola~ 

Pero~· -si ;- los "recursos se· :·dan~li:ián • en 

baja ~/o~\re:~·ivi-dad. nittural1!'za son 

como es el caso der.··sec'tor de la construcción'; ·ef_.-i~¡._ii~_:l.'m·i·ento 
de la productividad 

crecimiento de la 

tiende a disminuir.- ·Píira''.'''iic~lerar el 

productividad se r~quier~/ h~cél-:{;ri.ayore~ 
inversiones no tanto en nuevos productos, sino .:m,é,s bi~n"o~ri'.•::n\l,':VO~ 
procesos. El adecuado manejo económico de una soci.'~dá'd',• d-ep'ende 

de una apropiada mezcla entre las actividade·s:·•de.'_ baja ·-y alta 

productividad. Por ello, el invertir en los' sect'ores productivos 

relacionados con el área agraria, es múy• saludable. Mientras 

se busca contraer la demanda para freni1r. la inflación, y se 

induce una recesión: mejor sería es~imular la producción en 

aquellos sectores donde se va a aumentar la demanda agregada 

nacional. Con dinero en el bolsillo, producto de la elevación 

de la productividad del trabaj·o, los- individuos se encontrar1an 

en condiciones de solicitar bienes y servicios. 

Un breve 

reciente nos 

interesantes. 

análisis conceptual sobre el 

puede llevar a conclusiones 

proceso económico 

coyunturales muy 

Si para el año 2000 el PIB ecuatoriano se situó en 13 649 000 
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millones de dólares,- para _eL año _200_1 el crnismC) __ fue. _d_el .orden 

de los 17 810 ooo -~iÍlon:és >de.,cd,§la~e.s~} •}/,Es,: d,ec~r, ';hubo un 

sensible crecimie~t~:; Siri: -~mbB.rgo,_;~av pesar,\ de e¡~~ eL pa1s 

::::::~:·'!:·::E·;):~~~~i\?lJi~St~~~c;~~dr:{::~~:::;tfü~:::-'::; 
11.7 en ~l PIB;~ para~ .. el año 2001 los mismos tendr6n una 

participación _de ,-~n¡,,;'l.o,~t9fl~n;, relación con el PIB 6 ~. En pocas 

palabras, un cr~~i~ieiito del PIB no constituye per se la 

evidencia de que-e úria• _'-sociedad prospera dado que aquello no 

determina el repa~~o~e~~itativo de la riqueza. 

"Confrontemos ·1a afirmacilin falaz con las cifras y 

resultados de treinta años de crecimiento económico del 

Producto Interno Bruto. Estos demuestran que el pa1s aumentó 

su producción de bienes y servicios; que pasó de 1. 629 

millones de dlila res en 19 70, a_ 1:7. 81 O millones en el 2001, 

evidenciando un crecimiento dei~993,3%, mientras los sueldos 

y salarios o sea los ingresos --de quienes produjeron los 

bienes y servicios solo pasaron de 500 millones en 1970 

a 1. 941 millones de dlilares en el 2001, evidenciando un 

crecimiento de sólo 288,2% ••• Todo esto quiere decir que 

mientras el PIB se multiplica por 9.9 veces, los sueldos 

y sal,arios solo lo hacen en 2.8 veces ••• Pero no es solo 

esto sino 

el 30,7% 

que mi en tras en 

del PIB, desde 

1970 los sueldos y salarios eran 

esta fecha hasta el 2001 fueron 

perdiendo participacilin hasta quedar reducidos a solo el 

10.9%." 65 

El mismo razonamiento resulta aplicable a el crecimiento 

de las exportaciones en relación con el los indices de desempleo 

y subempleo. 

"Igual situación 

éstas pasaron de 
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millones o octubre :del 2001, E.s decir el - po1s ,¡>,~o,d_uj_o _y 

exportó mús ,. sin embo rgo, \'e~, d<:'.~'~'.'1Pl_e,o s~'iiúJ ide~ 6%, en 

1970, ol. 10,9%,_ en e1_2901,(t,aso,J!'.:eal J!Ues. no con,t,abilizo 

la disminución_.·· en )_;~~- ii}l,~.Ó.~es, ,dé la 'pobla~lón 
económicamente activa', -,;que >csáli,ó,, e~'\los' dos liltfm_o~ años 

como product~ de los-,pr~ri~'sós':l-~int'srntorios hacia lo~ Estados 

Unidos, Espo,ña_, Ítál'ia';'.. :·), .~ Ú ·~·ubempl~o pasó de 23.4% 

en 1970 . o 49. 4%_ e,n ~1 ''Io()'J:; La pobreza_ subió del 30% al 

68%. 116 '· 

El promedio 

de - 62;4%, 

decir_, el 

: " 

mensual de. inflac;ión en sucres para el año 1999 

fue de,40,~% 67 • mientras que paro el año 2001 

Cíltimo año de- infloci6n en - .sucres fue .. superior 
,:·¡ 

al Cíltimo _año de inflación_, e~ ~ól~fe~~ '/s~n'\.~,tll.~.~:~.8º'. si se 
comparan· los precios incremeritodos·<·;y --doláriiii-dos';':· . .:.paro medir 

lo infloCión en ti! r,mi nos .. ~~i;~~-~3i.'~~Er~;'; {~'~ t~'fi~'~ .';~00 y 2001 

con sus similores en sucres.:d u'rn~t~ '.):os·: años ·. 1998 y 1999, los 

¡~;!~I,:1~=· ~~;:J~~í~~~tif l~I~~~~;~~~iI?~I{:D~;~~ 
ingreso de _una familia, promedio -·~01() podrú financiar el 64% 

del costo ~e lo :~¿~i~69-;'> A Í~rgo plazo, lo que permite el 

aumento en el_- nivei de' vida de una sociedad determinada es el 

incremen t_o_ , de 'la ¡Írod uc ti vidod. Y para que tal se dé, se 

necesita un_ cambio en el modelo de acumulación general, no basta 

con el crecimiento d-el PID y de las ex por taci ones. 

El pa1s compr6 mús 

En efecto, de enero a 

fue de 508 millones de 

de lo que vendió durante el año 2001. 

octubre el dl!ficit comercial del pa1s 

dólares 70 • SegCín el Centro de Estudios 

y Anti lisis de la Cúmara de Comercio de Quito, entre enero y 

octubre del año 2001, las importaciones privadas registraron 
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un incremento del .49%; mi.entras-· que 'las .. export'ncicines apenas 

un aumento del 2,5% 71 •. Esí:o ocasion'ó-el d·esploriíe.de Ta 'Balanza 

Comercial, que en los primeros iO~-·m~ses ·del 2001 arrojó un saldo 

negativo de 665 millones de dól_ares·,'· 'excluye.ndo al petróleo, 

cuyos ingresos arrojaron l 4'67 'mÚlo'~es' de· dólares de enero 

a octubre del mismo año 72 • Es. ·,d~ecir; 'eL petróleo sirvió para 

compensar el desnivel de la Balanza Comercial. Por ello, se 

prevé a mediano plazo que ·los :ele.mentos positivos sustentadores 

del modelo de la dolnrización, serán la construcción del Oleducto 

para Crudos Pesados 

de los emigrantes 

dólares para el año 

y las remesas de los emigrantes. 

alcanzaron un total de l 451 

2001, segnri el ILDIS 73 • 

Las remesas 

millones de 

se 

la 

La recuperación cccinómié:a · general 

deber1a a que 18 aiayor1a ·de los 

construcción y n la ·obtención de 

consumo, rango pd'si ú vo 

en este momento histórico 

se canalizaron a recursos 

bienes transa bles y de 

de pero menor los bienes 

capital. 

ocupando un 

En efecto, e-1 sector con una mayor recuperación fue 

por el comercio el de la construcción con un 19,9%, seguido 

con un 7,7'!., mientras el área agr1cola aumentó en un 3.9%; la 

industria manufacturera en un 5.5%; el transporte y las 

comunicaciones en un 3.8'!.; el petróleo y las minas en un 4.1%; 

la electricidad, el gas J el agua en un 2.5'!. 7 ~. 

Para el año 2002 el Ministerio de Econom1a del Ecuador prevé 

un crecimiento del PIB del orden de un 6%; con una inflación 

al terminar el año del orden del 7%, segfin CORDES 75 • 

El Ecuador ha mantenido históricamente déficit en los 

presupuestos estatales y ha querido vivir con más dinero del 

que le ha ingresado por 

le ha faltado dinero, se 

aparte de ser usados 
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inducida, también se los utilizó .Para el crecimiento del sector 

bancario y urbano s'in· :olvidár: .. el. hecho '.de, que el crecimiento 

del sector servicio; del opa~ato estatal se debió al mismo 

factor. No se opoy_Ó,"más bien· se abandonó, ol sector agrario. 

A pesar de todo,-"este :Pl'lís éontinuó siendo exportador de materias 

primos, pero ·.·de;_ .manera tradicional, y• por lo - mismo no t~ene 

control sobre los precios de vento de .sus productos •agríéolas, 

maritimos y minerales. Por lo tanto, no puede ~arantiz~r. 
la estabilidad del ingreso de las divisas y poseer. 11~ .. ~;,~~1\tl.ó 
reserva internacional. Ni la 

del 

mayo ria 

petróleo, 

de e 1Ó13,;;;¡i~-~~'~s,.;~ 
ni .l,Ós, i;~;¡í r!~t.~[IÍºS,. provenientes de la venta 

: : :: : : : :: : .. :~===:.,::: :: ::~:==::. :: : ::::::: ::.:::·::~;~f ~~:~r:: 
de la población. Al mismo tiempo, especialmente'. de~de';ha'<ilécada 
de los ochenta, el sistema financiero; -- naci~n~f Sí'Ó ¡;··tliii1iihe~ido 

=';"-,"-" -

los intereses muy elevados, invitando con. ellq'"a la .. inversión 

especulativa y no productiva. Claro que es't'o ·es ·parte de ln 

acumulación de capital a escala planetaria. 

La separación brutal,;•enorme,. •ntre la sociedad politice 

y la sociedad Civil\: h~ ·:#j~v~'ca,d:o. que los primeros elaboren 

un conjunto de iey~s~' ara::i'll'rillii. de las verdaderas necesidades 

de las colectividades•',.) "E:1: ere-cimiento de la productividad del 

trabajo puede producir .. "i-a prosperidad. El país que produce 

mfis con menos, tiene mej6res oportunidades en el contexto 

internacional. Se ha ~ivido uno economía de fantasin, de falsos 

ingresos y abultados gastos. Se deben promover las exportaciones 

con un mayor valor agregado que tiendan al desarrollo del mercado 

interno; 

hora de 

la agroindustria es un elemento muy 

buscar el objetivo final de administrar 

la 

una 

dependencia. 

modernización 

El impulso a las 

de los canales 

exportaciones 

importante a la 

lo mejor posible 

debe conllevar 

de comercialización usuales, 

ya que la deformación existente en la economia ecuatoriano 

provoco la concentración de los mismos en pocas manos. llabrla 
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que buscar la formo de: limitar lo participación del intermediario 

tonto nacional como ·internacional· en· el proceso· de realización 

de los mércanclas. 

Acaso, 

de Centro 

de lo que 

la Unión de Pequeños /y Medianos. Productores.· de Café 

Américo, Méxic.o y el,:.Ca~ibe (UPROCAFE), sea· un ejemplo 

se podría intentar hocer.;.é:on los productos· ogricolas 

que poseen un 

Lo mencionada 

mayor vrilor a··gregado· en el contexto internacional. 

asociación; .se ·constituyó los días 8 y 9 de abril 

de 1990, integrada por ·orgoni~ac:i.ones procedentes de Costa Rica, 

Gua temo la, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República 

Dominicana. Los objetivos fundamentales de tal organización 

fueron: a) impulsar la unidad nacional y regional para contribuir 

o la defensa de los derechos de quienes la integran; b) impulsar 

un proceso para lograr la apropiación de los mecanismos de 

comerciolizaci6n; 'c) estrechar relaciones entre los 

organizaciones de'· pro.ductores de café. que 

desarrollar eccfones que impulsen la 

la constituyen; 

organización de 

d) 

los 

productores 

constituirá 

solidaridad 

en éiída pds, .Ya que su coordinación nacional 

l~· base de apoyo para la unión; e) generar 

en a, poyo a las demandas de las diferentes 

organizaciones: ''nacionales; f) apoyar la búsqueda de soluciones 

a los problel'Ííasi,"de' cada· organización participante; g) funcionar 

como interlo'cutor ante los diversos organismos internacionales; 

h) integrar un mecanismo ágil de información y capacitaci6n 

permenente 76 • UPROCAFE ha participado en el proyecto para formar 

una empresa comercializadora conjunta de pequeños y medianos 

productores de café de los pnlses subdesarrollados, pero con 

sede en Holanda. El objetivo central de esta empresa es lograr 

que los 

equitativa 

pequeños 

en el 

productores conquisten una 

mercado mundial como condición 

posición 

básica 

más 

para 

un desarrollo económico sostenido. Por lo mismo, ha realizado 

una serie de estudios 

compradores en Europa; 

de mercado, delimitando 

sistematizando la oferta. 

potenciales 

Una unión 

de este tipo que trascienda las fronteros nacionales, puede 

1 i • ... :' .... j '! 
1 l rriEr ~ .. "~ ?I~ 
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establecer _convenios_ y _correlaciones que no serían posibles 

de una manc:ra oislnda'.- A su -vez, puede gestionar servicios 

y programas de apoyo _a insiit~cione~ comunitarias no ~elacionadas 

con la produc~ión y comercialización del café. ·· En' un mismo 

contexto;· la ·par'i:icipáC..ión de tal asociació'n··.i.~·.;· foros 

productores, mercados· alte~nativ~s /y.5 ·'i;i_tros, 

fortalecimiento de posiciones que no,: -~erlan 
estuviera a expensas de los -in'ter'JiiÍ!d:i.arios· 

internacionales 

puede propender 

defendibles si 

y consumidores 

de 

al 

se 

del mercado internacional. Consti'i:"ily'~'./'uii'a via 

alternativa para que los pequeños y medianos pro'd'tiC.:t'~~'eX·'~ued~n 
construir su futuro de una manera diferente; ya q~e··r-·~·s\iia;mente 
los grandes exportadores nacionales, en unión'• --con' las· 

transnacionales de la alimentación, son los:~' ,_-_que tienen 

monopolizado el mercado interno y externo. 

La falta de at•nción al mejoramiento de la productividad 

agrícola, al fomento de la ciencia y la tecnologla; unido a 

la ausencia de presupuesto para la educación técnicai han-~ausado 

que los productos agrlcolas ecuatorianos sean los de menor 

rendimiento en el mundo. Una sociedad vale por lo que•produce, 

no por lo que consume. Las exportaciones, en un contexto 

apropiado, son un instrumento de desarrollo económico. En un 

sentido histórico, quienes han exportado más, resultaron ser 

a la postre, los más poderosos. En todos los paises que han 

logrado una industrialización exitosa en el largo plazo, ha 

existido para ello una base de desarrollo agrlcola dinámica 

el problema de fondo ha consistido y modernizadora. Sin embargo, 

en la intensificación de la heterogeneidad estructural de la 

eficaz de desarrollo agrlcole debe 

procurando la creación de nuevos 

agricultura. Una estrategia 

asumir tales desequilibrios, 

vlnculos entre la agricultura 

entre la agricultura y los 

importante 

resultantes 

rescatar 

de le 

y la industria, por un lado, y 

Resulta servicios, por otro. 

algunos elementos histórico-conceptuales 

experiencia chilena en relación con la 

agroexportación. Y eso es lo que, precisamente, vamos e hacer 

rr~ ("i: Cr'N ~· ,!, 1 . • .. .) 
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en el próximo aportado. 

EL CASO CHILENO 

Chile exporta , por año aprOJ<,~madn~ente mil,lón de toneladas 

de frutas de,,clim'1· temp.lado: 15 veces m6s de lo ,q.u~ . ex por.toba 
» '. H' • -' 

en el año .• ~e ~9,7~. De todos.· los parses exist'entes .en el 

hemisferio sur del planeta, es el que •mej}>,r h~\ap,;·~·~~'é'h'1do los 

~~~::~:st~~~:t::: :::~· :::s~:o unded~::~¡:a:n;dleosi~H=:~j§j';KqrJjad:: 

¡¡::;~~;I¡~;;::;;¡¡¡:~~~;~;~;;¡t\\;i;~\1;~!!1~Íil~il~íilf t¡! 
en los últimos 25 años 7 7 

.• Es necesario ·••.·~nafi:i'ar:ii;li;}(Í:i.v~rsos 
, • • . ' '·, • .· • ;; '• :;-A,:.: ~·.r·:·. • !~·,;,;_,",/," ·~;. },:. ~' :,.''.-;:; 

resultados que exhibe el secto.r, agropecuario :en. la ;persp~ctiva 

del desarrollo de la econo.mi.a chil~na/ ~ ••. •. Ú~ :··~e·~-~~ryi~/ii:~{~. a 

una mejor comprensión de las implicacio,nú · .~~'~:;. ~,~-;:~é~'~rende.n 
para una estrategia alternativa :de desarrollo'•'. . ·.; 

· .. '.,; 

-··l'_:_-· ·- ·: .. '/-:. 

David Ricardo la 

agricultura. podia 

que .el lento crecii~ento de 

el des!;lrrollo:.Od~ la i,ndustria, pues 

suponía que tal situaÚón ,el,e,vabn :.e'_l cci~l:o·'de los alimentos. 

presionando de ' una manera'., ne:gati'va.:. 0 sÓbre los; salarios y las 

utilidades. . . Lo. en tefi~:>'r. ·b~n~fi~Í.a't>o ,' ~~ ú 1 tima instancia, a 

planteó 

limitar 

los dueños. dé .. lia .. n'ytii.e,errtre:~n·. ,: ,,,d~~;;,:,¡y,io,~y··beriéf icpiraorpl
0

orsc io'dne lqaue renta 
de la tierra ~n/,c-;·11~8, .. menor los 

industriales en mejorár.:s·u .pátrimoriio, la acumulación de capital 

tendía a ser lenta o .. hasta negativa. Proponia que la apertura 

comercial incrementando las importaciones de alimentos podria 

impedir tal situación; al abaratar los productos ogricolos, 

y al no existir tal presión sobre los salarios y las utilidades, 

el circuito de acumulación podía continuar. A partir de tal 

r TESIS CON 1 
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plantenmiento, .. sn .. hn conceptuado .. que para una' bueno·. y exitosa 

revolución. industriói;' dnbe ·exist>:ir· ·ae·"·'urio manera·· previa,, o 

simultfinen,. unii' rcvolllcÜn 'ógríc~la, En realidad';• i:~l~ situación 

hn gen~rado dos vertie'n'tes: a) ia que. ~~aóln,· el"'~f·~~.to di? ln 

oferta ngdcola sobre lcis costos de prciduc'i:ió~ 'industrinl; 

b) el numen to de la productiVidnd agrlcó~a·;-·' al·' ·i>.erm'itir un 

aumento de los salnrios reales, hoce posible. h1· ·diversificnción 

de la demnnda de los trobnjadores. ·y campesinos;·:'elevándo •a su 

vez la demanda por manufacturas, Este nlti'~.o:::c·ami~·o:• es··el que 

siguieron los paises del este asiático ;·despu~s ''de ló s'egunda 

Guerra Mundial. En este sentido, la. m'o~e~n:iz~ci6n '·'de la 

agricultura es una condición necesaria 'pára ,Íln proceso dinámico 

de industrinlización. La agricultÚr~'>'~'.~~~~~;{~e~~ii b,{it··,.e·' une 
mayor productividad, no sólo en C!C: ~mbito· a~~léole' ·sino en el 

~: ::~:r =~ rasciisótnem: eir::~:::::.~~~~~5:;¡~!;t~~~!~;f~~:fr.1.t:J° s:: ~=~ :: : 
a les diversos formas de P.r,ópiedád¡ •:'á •'iB .'.e.duc'a€16ri y el consumo 

de 

de 

manufactura, 

los siglos 

Teles cómbios' ;E~vr~r~·~ l'üg~r. en 
- . ,_,,, ' -~ '• . 

XVII y XVIII. 1i'i1' Europ'a. y Japón 

la 

e 

Inglaterra 

finales del 

siglo XIX, y en muchos paises e'~·d'e's~r~'oíi'o'::despuh de le segunda 

Guerra Mundiel 78
• 

El planteamiento de ·1a reforma ·agrnrie pera modernizar la 

agricultura, modernizando su 

la demande de manufactura, 

pz:oductividod 

nace de 

y 

los 

diversificando 

razonamientos 

anteriormente expuestos. Se preveiá, durante lo década de los 

cincuenta. que si no se.·· impulsa be le demanda de bienes 

industriales por medio de la incorporación de los sectores de 

menores ingresos, el proééso ~e industrialización se verla 

fuertemente restringido; para ello, el sistema tradicional de 

propiedad sobre le tierra coristituie un grave obstáculo a la 

hora de impulsar el desarrollo· ogricola, Por tanto, la reforme 

agraria tendrla como objetivo el cambio en el sistema de tenencia 

do la tierra y ln modernización ngricoln. No se dejó de 

considernr el hecho de que lns políticas implcmentndns para 
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promover la industr_ialización_ (af~nc(!le_s. ___ al,,tº~-" P,arn . las 

importaciones de manu'fncturas; 'control. de) pr_ecios agrícolas), 

habían contribuido a depi'_imir la inv~rs:Í.ón·.-~·n·-~i--~;;'e~·tor. p.rimario 

: :: : :: : ·::: :: : : :::·:·::' ·.~:: :: '.:~~~·"}:'!!' ;~~~f ~~· ~t· ~;· :,:,'::::: 
en la organización sindical ,'.camP(!S.:~ª' e~- ·é_l desarrollo del 

movimiento cooperativo, en la asi~nación'd~. i~~ursos financieros 

y técnicos hacia el sector agrl!rio,. as1' éomo en el desarrollo 

de la infraestructura _agroi~Austrial. 

Después del' golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, 

se inicia la revisión general de las pollticas agrarias. Se. 

continúa con el acento e¡i el .papel del Estado como un elemento 

planificador del desarr~ll~ integral del sector agropecuario, 

orientando el sistema de prec_i_os, subsidiando el 'crédito, el 
>··: ,.· .. 

establecimiento més ~laro de las lineas. d~ cé~e~ci~lización 

y el fomento de -las -exportaciones_. ·Para--.el, año .d:~- 1~_97_5 comienza 

~~ :::::::am::n::v~:iól: :::1i~~er;:l d:~t~~tj,j~~~;o,;1;tf::: :a ::n:; 

participación y reducción del gasto .. pn~J.{{g,·_-~ r·~visando las 

:~~~:~:::ci::ef ;:erilc:álteise,r ro
8

, .· 'f ~:. 1::,. ¡m~~;~~~:i!ª~·~:be::~:za:or~: 
y a la eliminación de las pol1tiéos de bÍírid.as de precios. El 

criterio central que orienta las pol1ticas agrarias, consiste 

en una menor intervención del Estado y en un libre funcionamiento 

de los mercados. Se eliminan los créditos selectivos y los 

subsidios a las tasas de interés. La politica cambiaria provocó 

una disminución. del tipo de cambio real que vendria 11 culminar 

en el año de• 1981, con la pérdida de la competitividad de las 

actividades productivas nacionnles. Para este periodo, uno 

de los componentes centrales de la pol1tica agrícola es el 

término de la reforma agraria y el desmantelamiento del aparato 

estatal destinado al fomento de la producción. Se liberalizó 

el mercado de tierros, se asignó parcelas individuales a una 

TF~IS CON 
FALLA DE ORIGEN 

__,,! 



486 
porte de la población campesina, se -,restituyó,_ una. __ par.te _de. las 

tierras expropiadas a sus antiguos dueños.----T~:mb·i·i~ _se;;Pr,ocedió 

a eliminar los precios de susten_t.oción·_,_; ;Íle esta· for-ma, ·.poro 
,: .~.:._ ... , - ' -.,_ .. : 

el año de 1980 los precios·: a-gropecunrio's -:.ipt:érno~ Aue~~i;on 

sujetos o la libre fluctunció~ de 19~t·1~~~'i:.l'Íl~s:,~9n •. ~~cepcÜn, 
de lo remolacha y la leche. Se redÚj eron:,Jos, arani:E!les 'generales 

o las importaciones hasta alcanzar-., un ·1o:t ~e-ne'ra_1:: en' ~l año 

de 1979, con la única excepción de.l sector ._automotriz. La 

eliminación progresivo de los poderes compradores, unido o lo 

privatización de la infraestructura pública de comercialización, 

provocó la concentración de tal actividad en los grandes grupos 

financieros, en detrimento de las acti_vidades regionales. La 

justificación 

mencionados, 

agropecuarios 

oficial 

consistía 

volverla 

para todos los cambios anteriormente 

en que una reasignación 

más eficiente y .:'entable 

de 

al 

los recursos 

sector, con 

lo cual mejorarlo su competiti.\'.idad. El· balance concreto de 

lo ocurrido, demuestra que se, produjo Ul)n ~m~~rtonte reosignación 

del recurso tierra. El sector inás ,favor_ecido fue el fruticola, 

Tal sector, 

pnrticipación 

11% en 1974 

en 

en 

al 

donde 

el 

15% 

se incluye ,eL.~vit:iÚ,ni.colo, aumentó 

total de · 1a_ ,pf~d:.i}c~~!' llgropecuaria 

en 1982. Mientr#s<i:an"í:o el subsector 

su 

del 

de 

cultivos anuo les disminuyó su paÍ-tic{Í>ll.C:ióri .. del 31% al 26% y 

:: :::: :º·' º:,:.::.:::::~-:::::: :::~:,w:1~-'~1n:f }:::~~::',::: ·::: 
crecimiento del prod_ucto sector,ial;-,•11gr_~rio fue muy pobre, de 

hecho el crecimiento de ;tal:,;séct'!,r' .e:nt_r-e los años de 1965 y 

1970, fue. muy superior??. S:,!-ñ éinb~rgó,,a partir de la recesión 

de 1982 el sector· .se vio af_cc_t11Ao ·.negativamente por el aumento 

de las tasas:: de; int'erés;. - la::: _devaluación, el endeudamiento 

agresivo; y· las caldas '.geíier'~lizadá~ .de los precios agropecuarios. 

Se produjo·: un; ~-dei~rióro. prod uc t;lvo . agr icola entre los años de 
- _: '~ . . •. ··' ' ' ' . . '.. . . - -

1981 y 1983~.• ... L_as:•.,;_ta_~as: r_ea_!es,:de interé~ que prevalecian, hacian 

imposible- qu_e_-/_- los¡ productores. agricolas llevaran a cabo 

inversiones' reales ;para _r_eestr_ucturar el aparato productivo. 

Otro elemento adicional .. que desestimuló las exportaciones, se 
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encontró determinado por. la fijación del tipo de cambio, 

Con la liberalización comercial y el retiro del Estado de 

las funciones de comercialización que habla ejercido 

tradicionalmente, surgieron agentes privados de comercialización 

orientados a la comercialización y a la importación de productos 

agropecuarios. La apertura y la progresiva sobrevaluación 

cambiaria, permitieron obtener precios decrecientes de productos 

agropecuarios importados; y el uso de créditos externos para 

financiar tales impoitaciones esti~~ló una función de 

intermediación económica que resultó muy rentable, 

diferencia exist-ente ·entre las. 'tesas·: r.eáles internas y 

de interés, 

dada la 

externas 

Paro el año '~de '19B2_.19B3 el poi~·. oicanzó el nivel más bojo 

de utilizlición de lo tierra poro }á agricultura. Tal situación 

obedecI.o a' l~- <le-sprotééción en que ·habla quedado el sector por 

su alto nivel' de endeudamiento y por la recesión general que 

afectó al -.'pá1s·: •en tal período, Por esta razón, el gobierno 

se vio fori¡~O·a readecuar la politice agraria a fin de recuperar 

los niV.;:l.;i de.': producción; Se restauró la pol 1 ti co de bandas 

de precios-, para'- algunos productos, dándole mayor ámbito a las 

cooperativa~ en el proceso de comercialización. El Estado 

nuevamente volvió a intervenir en la producción y procesamiento 

de determinados cultivos, 

Plantas agroindustriales 

como es el caso de la remolacha. 

que anteriormente hablan sido 

privatizadas, las recuperó en su conducción, 

con los agricultores para garantizar un 

asistencia técnica y el financiamiento, 

y efectuó convenios 

precio final, la 

Los cambios en las 

polI.ticas macroeconómicas contribuyeron a mejorar las condiciones 

generales del funcionamiento del sector agropecuario. Los 

sucesivos programas de renegociación do la deuda, la nuevo 

polltica cambiaria de devaluación del peso y su permanencia 

en un valor real, el aumento de los aranceles a las importaciones 

r·'"·N '._.· ,.._) 
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y las regulaciones de las tasas de interés generaron, todos 

los anteriores elementos·, la· recuperación de la actividad 

productiva agropecuaria. Tal recuperación se 

de 1984, les exportaciones agrícolas aumentaron 

inició a partir 

166% entre 1983 

y 1988. 

un 51% 

en tanto que las importaciones de alimentos disminuyeron 

en el mismo período"º. La redefinición de las pollticas 

agrarias, y el mejoramiento de las condiciones de rentabilidad, 

estimularon el aumento de la superficie cultivada y lo 

introducción de tecnologlo moderno en el ogro. Aumentó lo 

mecanización y lo utilización de fertilizan·t.es,, ii,es.tlcfdas ·y 

semillas certificadas.· Así, si pera los años [!(?' 1971-'1973 se 

habían importado un promedio anual· de e:·asi' :3 500 tractores, 

y para el periodo de 1974 a 1983 se ll~btnll !~portado en. promedio 

anual unos 824 tractores, a pe~i:ú d~'.'í9a':3 hasta· el eñó de 1988 

se ha bíe importado un promedió '; ¡;·11~~·1 :· de 2 400 tractores 81 • 

:~ uutsioli::cinóuntrdieensteemsÚtz: ,¡}i~iii~i'f =~a~lt •: lncrémen ta do, ásl como 

·,._;,:e ·\;;!; _¡,;r~: 

: :

0 ~l::. :~::·:~m;1~;.1ij!Ji~iil éít::f i~J:!:,~.~[:: :~~: t:.,::: ~:: ::: 
¡~~=:~~:;:f f ;;f t~~tiBI~~~·2füifüif!:~i::~~:?=:;füifü;~ 
y rentabÍ.Hdiid/:~·g;¡¡in~;~ .. con. las 'reprogramociones de las deudos, 

ayudaron al''~~c!l:~~i¡¡~I:J.etehr su eÜciencia; 
• k 't.~!-'.<~ :'\}~~-.·~· '<·:. 

~:. ~·f:;;i:;·,:.:~r{ 'i·~~~~.:-
:it~ ,\-_ -},!,i .. : ... ·l~;;:,{ -'-'.:~:~,; \· ·>,· ~ - ! 

Le tenen'da•;.'de;,,lil .tierra que existle a fines de los años 

: :: : : :: ·: ::1:~;w~1·f ~: ;~,.~i: ~::::' ::·. :,:.:"_:: .. ;: ·:,:::, :: : : :: : 
enteriormen·t·~,·· .~enc.iónaao', por razones de tamaño, se llegaron 

a expropiar' 'un'o's 5-"á(fo ···predios. El proceso de reformo agraria 
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no consistió sólo_ en_ la _expropiación y subdivisión de la tierra 

de los grandes predios, Al mismo tiem_po, hubo _un desarrollo 

del movimiento cooperativo y de la sindicalización campesina. 

de 

El 

A partir 

reforma 

objetivo 

de 1974 se 

agraria, de 

fundamental 

comenzó a poner término ~ los procesos 

cooperativización y ~i~dicalización. 

de la politice neoliberal llevada a 

cebo,- consistie en le organización económica de -la agricultura 

mediante la privatización de las tierras, creando un mercado 

de tierras y fomentando la formación de un sec~or de empresarios 

agrícolas eficientes. Después de la derogación de la Ley de 

Reforme Agrario, y de la restitución a sus antiguos propietarios 

de una porte de los predios r¡ue hablan sido expropiados, se 

buscó una reasigneción de recursos hacia ,el sector privado, 

desactivando el movimiento cooperativo :S_i'ndical. Producto de 

tal circunstancia, surgió una nuev_a _estr_ucture de la tenencia 

de la tierra en Chile, cuyo carecteristica principal es la casi 

total desaparición de la gran propiedad latifundista, asi como 

lo formación de un núcleo muy importante de predios rurales 

de tomefio mediano y pequefio. Ello fue posible debido a la venta 

de percelos por parte de los grandes propietarios, ante la 

imposibilidad de enfrentar los condiciones financieras que se 

les impusieron. Por supuesto, también tuvo mucho que ver el 

que a los beneficiarios de la tierra se les diera acceso o le 

tecnologle y al crédito. La intensif icoción del uso de 

maquinarias, semillas certificadas, f_ertilizantes, plaguicidas, 

de técnicas empresariales y contables; influyeron en el logro 

de mayores rendimientos para toda le- gestión productivo. En 

realidad, en un principio el objétivo -del gobierno mili ter fue 

revertir el proceso 

una reconcentración 

de redistrib~ci~n de 

de predios de may_or 

la tierra, permitiendo 

tamaño. A medida que 

el modelo neoliberal fue tomando forma y cuerpo, se decidió 

que tal situación deberla conducir a la formación de un 

empreserindo egrícole moderno, En el mencionado proceso de 

reestructuración, las adquisiciones e través de les licitaciones 

;;--:,·:~CON 
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de los equipos 

asentamientos de 

m.aq ui norias 

la reforma 

existentes en 

agraria, condujo 

los 

a 
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anteriores 

q.ue muchos 

elementos de· trabajo mecánico fueran adquiridos 

el moderno empresariado agrlcoln chileno. 

,diferenciación entre la agricultura campesina 

empresarial.- 'Los altos tasas de interés 

por .e,l que serlo 

Esto acentuó la 

y ·10· ,agricultura 

que se d ier'on 

posteriormente, tuvieron un efecto diverso sobre el. uno y ,otro 

sector. 

mercado 

Para el 

interno 

incrementándose la 

sector campesino, que se 

difíciles 

hablo volcado al 

resultaron 

agricultura 

muy 

de 

de 

subsistencia; 

sobrellevar, 

para el sector 

empresarial que se habio volcado hacia el mercado externo, la 

situación fue más tolerable. No obstante, tonto grandes, como 

medianos y pequeños productores debieron entregar sus propiedades 

a bancos e instituciones financieras ante lo desproporción 

entre el crecimiento de sus deudas y su capacidad real de 

producción. 

Después de la reformo agraria, surgió en Chile un nuevo modelo 

de acumulación de capital en el campo, en donde el latifu.ndio 

tradicional ha desaparecido y lo nueva gran propiedad qu.e surg.e 

no debe ser confundida con el mismo, dado que la flamante forma 

hacendataria posee 

La nueva propiedad 

un carácter modernizador y un tamaño menor. 

mediano y grande dos tipos 

empresas ogricolos: la 

exportación, y aquello 

empresa 

dio origen a 

orientada ol mercado 

que se encuentro orientada hacia 

de 

de 

el 

mercado nacional. 

a su acceso al 

La primero, se 

crédito y al 

capitalizó y tecnificó, gracias 

desarrollo de uno nuevo clase 

empresarial agraria. Muchos. de estos nuevos empresarios 

surgieron a ralz de las . su~divisiones de los grandes predios 

en los años sesenta 

desde mediados de 

Y.de l~s~reconcentrociones que se produjeron 

los~ oñbs· setenta. El crecimiento de la 

exportaciones 

empresas; las 

de Chile, en 

agropec1:1arlo~,:,'p.r.,ovendrla fundamentalmente de tales 
- -·- '"' ... 

miamas.;.se .. erié:uentran ubicadas en el Valle Central 

los r'esi:~·;e:~:" ~e mayor producción fruticola. El 

segundo tipo de einpreso. ,,"ogr.icolo que surgió, se caracteriza 

m:i ~ F1 r- ryN J ]!, \J.:·) '.J '.). 
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por su orientación .:productiva hacia·.: el .. ·mercado nacional. .. · Este, 

tipo de empresa . se'· de.sarrolla ···en .reg~one~ .·quec .... no· .tÍ.en·e·n .los 

~~::~~::::~::;f p::~ff t11Y:Y,:!t.~~f i~~l{{~Jb~~f~f l~if I~!~m; 
cultivos indu'atri~le~ •. ··y .la ganaderia.. s:i.n emba~'g'()', .$~'(.;.,,la 
ganaderia del sur Üene verdad~ras ventajas. c·~~·~dr';tiv·afi~.;<cLa 
agricultura de la zona central tiene una: tr~d~:éiG1,::d~<:;~~~ioa 

·>''' 

:~:~:s •un~ 0 hi
0::::::e mu

1
c
8

ho ex~::entteemp::n:~ yAara::r~üJ~·;#;~¡~t~::::~ 
años recientes habia sido una zona de fronterai;'.,esca~·amente 
poblada, 

opciones 

en donde la topografin y el clima ;pe~~':i.t~'n,.}menos 
y menores rendimientos para 

,. - . ' ·!·. . ''. : . 

los culiivos" ~~rt~olas 
en comparación con las provincias del centr<!~· >L1a p~o~incios 

caracterizan :p.or ·c;;·ndiciones de lo región cerea lera del sur se 

inferiores a la mayoría de las otras provf~i:i~~·. El régimen 
. ,, •./ ,._,,_ 

de lluvias no permite mantener pastizales a· :.10· largo de todo 

el año, y por ello se do el cultivo del trig~ cü~o~un ~omplemento 

a la actividad ganadera. Los ganader~s~(dei: sur representan 

la élite productiva de la zona. 

La fruticultura chilena, que lleg·a · a representar una de 

las principales fuentes de divisas del pais (un promedio de 

un 11%) después del cobre (promedialmente un 54%), en una 

relación de igualdad con los productos de mar y de los bosques, 

a menudo se la cita como uno de los mejores ejemplos de la 

estabilidad económica chilena. 

consumian productos 

la mayor parte de 

forman parte de la 

de invierno 

paises ricos, 

clientela del 

Hace unos 25 años, casi no se 

fuera de Europa. Actualmente, 

incluyendo América del Norte, 

hemisferio sur. llaca 25 años 

la demanda europea giraba alrededor de dos productos: las 

manzanas 

productos 

de esos 

y las 

ocupa 

frutos 

naranjas. Actualmente, 

los escaparates fuera 

son totalmente nuevos 

.,., .. ·· ·" rnN 
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una gama muy extensa de 

de temporada. Alguno 

(kiwis, melocotones y 
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nectarinas) y_. otros _no (u_vas,-~de~, mesa,, y. __ peras)_.,, En ·promedio, 

aproximadamente »dos millones :-de<toneiada~ de ·~fr11ta:S de clima 

templado son. i~p~r~ados 'po
0

r :el;hé~i.si~~i~ norte; el'•· doble de 
. - ' -., ,,-.... 

hace 

mucho 

y las 

15 años. 

ontes;' en 

técnicas 

La expansión '~-"' '.)aiF fru t11~: ;a_ t.ri.cas se or lgina 
fos "ea~~ sesenta :)" ::•,¡e:terit:'~•; - : Ei. ~ransporte 

de - conservación ,han i~ci:ata.do-. el crocimiento 

de las exportaciones, y se ha;dado el caso da algunos productos 

agrarios en competencia ·di'rac.ta con ·sus -similares en el 

hemisferio norte. Adem6s, la contribución de'.las multinacionales 

como la Castle and Cook, United Brand, Polly Peck (Del Monte) 

y Albert Fisher, ha sido decisiva para el proceso señalado. 

Tales empresas, desde hace algunos años manifiestan un creciente 

interés por las frutas y las legumbres frescas, especialmente 

por todas aquéllas que son obj oto de una_ difusión en maso, que 

no presentan problemas de calidad y que se obtienen durante 

todo el año. Pare mediados de ·los años<:·- setenta, Argentina y 

Africa del Sur realizaban, en conjunto, m6s de las dos terceras 

partes de las exportaciones del hemisferio sur hacia el norte, 

y dominaban a sus competidores directos:'Au:Stralia, Nueva Zelanda 

y Chile. Para la década do los ochenta, dos paises fueron. los 

principales actores en el crecimiento de esta actividad: Chile 

y Nueva Zelanda, Respectivamente, llegaron a multiplicar varias 

veces sus exportaciones, y actualmente se encuentran delante 

de Argentina y de Af rica del Sur. Australia ha quedado muy 

los últimos 

Es el único 

rezagada. De los 

diez años, Chile 

dos paises 

es el que 

que 

miis 

crecieron m6s en 

éxito ha tenido. 

que ha basado su predominio internacional en una auténtica 

diversificación. Nueva Zelanda, en cambio, sigue besando su 

éxito en dos productos: manzanas kiwis. Chile, en cambio, 

se encuentra presente en todos los productos y casi es dueño 

absoluto de la uva de mesa y las frutas de hueso duro. As1, 

por ejemplo, durante los años de 1987 y 1988 llegó a exportar, 

promedialmente, el 36% del total mundial de manzanas, el 20% 

del total mundial de peras, el 86% del total mundial de uvas 

y el 93% del total mundial de melocotones y necterinas 82
• 
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Las causas para la expansión __ chilena hay._que-,buscarlas en 

varios factores, El primero es, sin duda; .,-su.,prDximidad a los 

Estados Unidos, y particularmente a .. Califor_nia, principal . . 

abastecedor de frutas y legumbres para el resto- del país. Los 

rasgos naturales, geográficos y climáticos·-.de.una parte de. Chile, 

comparado con California, tienen una semejanza enorme. La 

fruticultura chilena, concebida en gr.an parte siguiendo un modelo 

californiano, se encontraba infinitamente mejor preparada que 

todas las demás fructiculturas del mundo para resp_onder a la 

demanda norteamericana de frutas de fuera de temporada (en 

especial, uvas de mesa y frutas de hueso duro);. Por el 

contrario, las fruticulturas neozelandesa, australiana, 

sudafricana y argentina, siempre han estado dirigidas 

directamente a Europa, y por esta razón casi siempre se han 

centrado en las manzanas y las peras¡ no se diversificaron, 

y cuando Europa comenzó a consumir uvas y frutas de hueso duro 

fuera de 

chilena. 

temporada, no pudieron 

A nivel sudamericano, 

competir 

Argentina 

con la agricultura 

exportaba frutas y 

legumbres frescas al Brasil. Este país fue, durante un largo 

tiempo, un mercado importante para Argentina ya que compet1a 

con Europa, Pero, posteriormente, redujo sus importaciones 

y hoy por hoy hasta compite con Argentina. 

La segunda causa por la cual Chile ha tenido tanto éxito, 

se debe a la riqueza de su medio natural. Goza de una gran 

variedad climática, lo que no puede decirse de Nueva Zelanda, 

El clima de Chile le permite cultivar numerosas especies, desde 

aquellas 

que son 

ventajas 

que son propias de un clima tropical árido, hasta las 

originarias de un clima templado húmedo. Existen 

relativas en el factor antes señalado, dado que con 

ciertos frutos puede comenzar sus cosechas de una manera precoz, 

y con ello ganar tiempo a la hora de realizar la venta. Goza 

de buenas condiciones climáticas, posee ele~entos que le sirven 

como protección natural contra las enfermedades y parásitos 

ocasionales, pues limita al este con la cordillera de los Andes, 
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al norte con el d.~.llie.rto de Atocamo, al oeste con el océano 

Pocl'fico y oi' sur.:. con la Antártida, Además, no encuentra may.or 

dificultad en cuanto -acceso al agua en relación .con los' puertos 

de exportación'.·. 

El tercer factor que interviene en el éxito del proceso 

frutícolo· chileno, consiste en la estructura de su estrategia 

para la exportación. Al ser líder indiscutible en materia de 

uvas de mesa, basó su estrategia de exportación en la po_rejo 

uvo de meso-manzano y en comenzar a exportar tempranamente. 

Al hacerlo de esto manero, gana casi tres m\'ses de ventaja por 

sobre sus competidores y economizo en costos de transporte, 

yo que estos son menos elevados al principio que 

No descuida 

durante 

tampoco 

lo 

el vigencia de la temporada pico. 

aprovisionamiento frecuente y regular de toles mercados. Sin 

embargo, en comparación con otro.a productos. que exporta, parece 

presentar uno debilidad visible en la., exportación de cítricos, 

El cuarto 

consiste en 

Y> último factor:- dt{t~rmin_ante del éxito 

que es el; único .país del hemisferio en 
- ., -. -

chileno, 

donde sus 

procesos .da: 'ei\;o,r\ac:t,ó~. ~\' \'n,cue:l!trari: bajo el control de las 

tronsnoci~nole~. •A.si;·:por éjef!!Pl.º•;en:este punto nos encontramos 

con la Stsn'dard Fruii:,, .filial de Castle and Cook, lo United 

Troding Compoily, de c_apitolés árabes, y la Unifrutti, de 

capiteles iirabes e italianos. Además de contar con la presencin 

de otras grandes multiilocioriales como la United Brand, la 

Turbana, Albert Fisher o ,~olly Peck. Los elementos que han 

pesado decisivamente en la instalación de los multinacionales, 

tienen que ver con la prosperi.dád .fruticola del pais, la variedad 

de los productos exportados¡:• ;.lo libertad de empresa y de 

exportación, los ventajas ;concedidas al capital extranjero y 

las condiciones generales ,de, la rentabilidad (por ejemplo, mano 

de obra barata). Los :primeras multinacionales, se instalaron 

después de la gran crisis iconómica de 1982, y dieron un segundo 
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aliento a~ _la_ fruticultura. _chileno, Tales empresas disponen 

casi siempre:'·de·- una ·-·bastn·· red comercial, mercados numerosos, 

y circuitos de'-'distribución más modernos. De grand_es .dimensiones 

y a veces equipados con su propio flota, tales empresas han 

resuelto satisf'~ctoriamente el problema del transp_orte, que 

constituye un elemento determinante en la fijación del precio, 

yo que dependiendo de las condiciones que lo rodeen, lo pueden 

duplicar. Los productores se agrupan para exportar, reciben 

asesoria y subvención de parte de los compañias transnacionales. 

Estas empresas supranacionales, son alentadas por el gobierno, 

que les concede en el marco del pago de la deuda externa, 

importantes subsidios. 

Por otro lado, los exportadores nacionales han tenido un 

desempeño más discreto. Este último grupo es muy numeroso, 

pero el total de sus exportaciones apenas alcanza a ser. la 

tercera parte del total de ciertos productos como son los kiwis, 

manzanas y peras, en dirección al mercado europeo, Son de 

menores dimensiones y se desenvuelven, fundamentalmente, en 

especificas. Intervienen de regiones muy 

el mercado, 

comerciales. 

del mercado. 

y sólo tienen un pequeño 

manera 

número 

regular en 

de socios 

De hecho, se encuentran expuestos a los altibajos 

Además, usualmente se encuentran muy endeudados 

y no tienen la po.sibilidad de organizarse de manera autónoma 

para el transporte. 

Los produ'ct-o'.~~--S--; ··en su mayor· parte se encuentran en una 

relación de· dei>'elldi?nc1a con el exportador. Corren una gran 

parte de 'los ~ie·s~--os -del increado, muchas veces sin tener una 

informació·n ·clara sólire las cuentas y los precios de los 

exportadores. Para los productores de tamaño intermedio que 

no exportan por sí mismos, la elección del exportador es de 

suma importancia. No así para los pequeños productores, donde 

la posibilidad de elección no constituye un elemento decisivo 

---·--·-·----------
r_ ··r·· ¡,r 
.. ' . J.~ 
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por varias r~zones. . La primera, consiste . en sus 

explotaciones no se encuentran ::~o.hcent.radas: entérament~ ·sobre 

::: ; :::;:: :: ··:·:, ::'.{.°.:.::,;¿:~:H:~f j~f~~L~::'i·:,) · ::.:;;,:;:,:.:.::::; 
endeudadas para .pod'er ele'gir.::a"·:su·:,e·xport·ador; ·' 

. ::i.';;. ::F~· ···;;:_:-';~-.-~ _;,' .. ~;.\: ¡ .. ·;r 

V '.," ;_~\·.:,~--~- /!.-' \~-~ ""•• ( - ' -, ~,->o"· '· ~ •, . ' . 

: : ::·}:l:,:l:~:~~::: :~ ~:;,:: ~~~·~a)i.:,tpfa~ritti(l{.{d}ei~lj,oi:s~\f f ~~~f :~~~~~:~: ~~ 
mercado nacional y luego, • "~ñ'&s' ~~~~n¿.e~'s:.ttarme .. cbhieézn 
hacia el mercado latinoanierl~~;{~~ '' Lt~Í.teda' por: fo 

de tales mercados. sólo i:ól>ra:'?verdadera importancia ·.l~s\íe'")hace 
algunos años 8 3

• La gama d~ lós'° pr'é;ductos se increni~~t'~~/'los 
: ' •:: - -· 

jugos y la congelac.ión de· .vatios de ellos se desarrollan";' se 

introducen nuevas 'té'crii"éa~ y las exportaciones que "'s'e "hacen 

hacia los grandes:· méréados del hemisferio norte ;e ''~nip'Í!iin 
rápidamente. Como' lií~ 'p_'roducción continuaba progres.{n.dch"·{~~"los 
mercados in ternácio~nles se mostraban cada 

sobre la calidad· de los productos exportado.s; se, ;.'p.one. a 

de la :iigr.oindustria una materia primá.:.;c·~:i'.' '•desecho disposición 

del producto 

utilizada de 

de exportación) creciente que casi ser 

otra manera, ya que el mercado ~aci~~il di frutas 

frescas se encuentra en gran parte saturado. Otros sectores 

del ramo de frutas frescas y legumbres aprovechan el dinamismo 

de la fruticultura de exportación. Esto se da, por ejemplo, 

con la producción de legumbres para ln 

y melones), con ln agroindustria de 

producción de semillas de las huertas. 

exportación 

las legumbres 

(espárragos 

y con la 

La mayor parte de las 

especies de frutos fueron desarrolladas con objeto de 

exportarlas, 

dedicados 

melocotones 

intermedia, 

frescas o en conservas. Los cítricos, fueron 

Los casi exclusivamente 

y las 

Pero, 

nectarinas 

los mejores 

al mercado nacional. 

aparecen 

frutos se 

en una situación 

para la reservan 



exportación; la fruticultura nacional es casi en su totalidad, 

una fruticultura de exportación que imprime su_ mentalidad a 

todo el proceso de 1>roducción ya sea en la manera de concebir 

las plantaciones, o en la elección de las técnicas de cultivo. 

El mercado 

frutas de 

nacional queda 

menor calidnd que 

años noventa, los productos 

para absorber los sobrantes 

no hayan .sido exp~~tlld~;. ... , ,, . - .. ,. ,, 

como 

de mesa en los Estados Unidos, 

la 

han 

manzana en .,.Eilropo o 

tenido di~icuit~~es 

y 

En 

la 

en 

las 

los 

uva 

su 

comercialización pues han tropezado con los> i_ntereses de los 

::;:~:::re~ A:::)• he:~sv:er:~ofi~:,::;i b°'f:i}~~:tt·~~::f ,f;~s~i~1~~~:::vo; 
mejorando las técnicas de conserva~éión•'y);i::ran.s'p'cirte~-".. ,, 

:· .. ·:-·-· .--~'.!Y'i-·:~:;;_:·~:,_:¡_,¡,,_J'..:t':·/,~- ·:.,,~-,-. :.i··.; -~~·· 

;::\::.,.·· . '~ . ' -~ .. 
. ;:";:.: ,;;::¡J. ~··-:«.' _/\ ->(.-· -~.~~-:::· :,~-- ~~:~; ,,·;~ 

,,, .-.· ,,,, : ):'.: ~ .·. 

mu 1 :: ~ac: :~:le~~~º,; ue elr e;:;t'E!·~~'.~,\~"~;~j¡:)~~a;~~~~~ttc,·~·~.t-~ v:: ta~:: 
en el plBno co~erq,iai, ·¿~~i.~'.~ ;r~.~e i;¡u~i)inÍit4ntl_!s. Al dejar 

el control del proceso de, expci_rtáción a g_r~po's extranjeros cu)'os 

intereses superan a los del pa,is, se ~orren muc_hos, riesgos pues 

si las condiciones que ellos conceptGnn como ventajosas llegaran 

a desaparecer, su presencia disminuiría notablemente, debilitando 

el éxito chileno en este campo. 

Resulta de extraordinaria importancia el analizar el impacto 

de la fruticultura chilena en lo generación del empleo dentro 

del área rural en relación con el tr~bnjo temporal que ha 

generado. 

La radicalidad de la aplicación del neoliberalismo en Chile 85
, 

transformó las bases del modelo de desarrollo, centrándolo en 

la exportación de productos primarios. En el agro, se ha 

transitado de una reestructuración agraria que puso énfasis 

en la redistribución de los recursos y en la entrega del poder 

a las organizaciones campesinas, a un modelo en el cual el 

~. r_ in¡\r 
i_ ·.: .... ~ 
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e roe imien to de f,: mismo res u 1 ta ser __ ge_ne rado •- por __ las"'- empresas 

exportadoras._ La burguesía,- fi~a~cier~ }'áparece conducien-d~ 'tal 

modelo, y a su lado' se súíniln lOs'J'sectores d_e '-la bu~_guesla 

:::::~::rtadd:;:.rr~~tt:,jt~lU~:tZ"--D~1,ªA~d~t-tf~;':,.refid~~s.bdu::u::~: 
ha desaparecido la an'tig\1¿;_; in'stituci6n- del iné¡uilinaje'; p~ra_ 
ser reemplazada por un, ~ercá'do-- lab'oral en que 

trabajadores 

ha reducido 

el_ grueso de las 

contrataciones se con tempornl'es. , El_ 

trabajador rural 

realiz-an' 

pernían~nte n . una -mlni'ma 
- - '. -

expresión, y sus principal~s responsabilidades son; de~corte 

técnico, administrativo o de vigilancia. La viviendri--éampesi!'a 

tradicional tiende a desaparecer de los predios, para ser 

reemplazada por villorios, aldeas o viviendas minifundistas. 

Una parte creciente de la oferta de trabajadores temporales 

provie~e del pequeño propietario o del productor campesino, 

lo cual de hecho reduce el costo del trabajo para el empresario 

agrícola comercial. El productor campesino integra el otro 

gran estrato social de la agricultura. Se ha constituido sobre 

la base del minifundista tradicional, del propietario de tamaño 

familiar y 

recibieron 

de los 

parcelas 

beneficiarios 

individuales. 

de 

El 

la reforma agraria que 

minifundista tradicional 

es el sector 

problema es la 

lo que no le 

subsistencia, 

más desprotegido 

escasez de tierra 

permite 

Por lo 

obtener 

tanto, se 

y empobrecido. Su principal 

y la mala calidad de la misma, 

un volumen de- producci6n de 

encuen'tra' obligado a vender 

su fuerza de trabajo en mayor proporción que otros productores 

campesinos. Las dos anteriores - '::citegorlas -de trabajadores 

rurales, se caracterizan por una instifiéierite d~taci6n de tierra, 

tanto en cantidad y calidad, y --p_or_ la venta de la fuerza de 

trabajo; lo que les permite c~mplemeniar los ingresos que 

obtienen de la explotación agricola. Los trabajadores temporeros 

son aquellos que laboran a tiempo parcial en empresas frutícolas 

agroexportadoras. Han experimentrido el tránsito de campesinos 

a asalariados 

directo de la 

temporales. 

tierra, que 

su propia familia y que 

El campesino 

labora. con la 

es aquel 

fuerza de 

produce fundamentalmente 

productor 

trabajo de 

para el 



autoconsumo_. _El 

agrlcola (ho~bre 

trabaja_dor temporero, 

o - muj_er) contrritado por 

es aquel 

menos- de 

499 
trabajador 

se_is meses 

en el año, cuyo ;l_ugar de residencia puede ser urbano o un poblado 

rural 86
; Son, personas que han perdido su vinculación con la 

tierra como --for:ma de. v_ida, y pe_rmane_cen en una situación de 

disgregación ~acial. 

Para que la operación del modelo chileno tenga 6xito, resultri 

necesario que la agricultura sea un espacio que g~nere ;rilta 

rentabilidad en ciertos cultivos ( frutlcola y_ forestal), y_ que 

capte inversiones nacionales y extranjeras. Cada_ vez mli_s, la 

agricultura demanda un mayor contingente de mano de 'obra, hay 

menos trabajo en las ciudades ya que el sector dinámico es el 

agroexportedor, y los niveles salariales no parecen,··,ser_ mejor 

en le ciudad que en el campo. 

La 

Curicó 

zona-- de producción de frutas de ex¡10rtación, baja desde 

norte. 

y Telce por el sur hasta el Valle de Aconcegua por el 

La •'reco_n-centración de la tierra, ,el monocultivo de le 

fruta, y ~la -presencie de grandes centrales de procesamiento 

con inf raestructurri y tecnolog1e de y embalaje·• d_e·- .le -fruta, 

punta, so ni-- algunas de les ceracterlstices de este zona. Les 

transformaciones productivas que se han dado, han significado 

un aumento del desempleo, une disminución de los salarios reales, 

la eliminación de las conquistas naturales-salariales, el desarme 

de convenciones colectivas de trabajo, la fragmentación de los 

procesos industriales concentrados y colectivos, y el 

desplazamiento de los desempleados el llamado sector informal. 

La temporalización del trabajo se encuentra acompañada por 

un ingreso monetario irregular y por una fuerte competencia 

en el mercado laboral entre sus iguales, La mayor demanda de 

mano de obra en la fruticultura se produce en la 6poca de cosecha --.. , __ .. __ _ 
r,- -~ ., CON 
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selección y cm_balaje_ de _la fruta, concentrándose especialmente 

en las plantas-'' para tal propósito 'que'~bordeen -1a,:.agroin'dustria; 

la gran mayorl;. de estos tr11baj adOres ·,_-se ·,_gonipon~n 'de jóvenes 

y de ·mujeres. ·-Todo esto ha 'significado 'un;cemb'io::en les for.mes 

de vida de "ios familias, en la meniaúdadd~:lé~~j,e~·;;,n~s junto 

con las relaciones sociales que · 1as mismas :_·~stabl·~~en.. Con 

respecto al mercado de trabajo frutícolá a nivel- nacional. se 

ha calculado que los trabajadores v.inc~lados a 

mil ó' 500 mil personas. 

tal agroindustrie 

fluctúen entre 

sólo 46 mil 

300 

corresponden e 

De entre ellos, 

trabajadores 

permanentes que cuentan con 

la categor1a de 

estabilidad ·laboral, previsión, 

acceso a 

un mismo 

la salud, derecho 

predio todo el 

a s.indicalizerse y 

año. Los restantes 

que le boren en 

254 mil son 

trabajadores temporeros; y de éstos, ·el 52% son mujeres, les 

cueles llegan a constituir ese porcentaje especialmente en el 

periodo de coseche/embelaje 87
• 

Los trabajadores temporeros, han perdido le identidad con 

la tierra y con un tipo de empresario identific_able socialment_e; 

ahora se trate de un empresario abstracto, una firma comercial 

transnacionel, un conglomerado. La intermediación entre el 

trabajador y el empleador ya no es le tierra, sino el capitel. 

Por otro ledo, los trabajadores temporeros no construyen 

relaciones sociales sólidas entre s1, pues provienen de lugares 

diferentes. El salario de la región frut1cola es el más alto, 

el más bajo es el de la región de policultivos. Le existencia 

de trabajo de temporada en la región frutícole es muy elevada, 

mientras que en la región cerealera es mucho menor. En le 

primera, el desempleo promedio anual alcanza el 52.5%; en la 

segunda, el desempleo alcanza tan sólo el 2.9% 8 8
• Este tipo 

de situaciones, contribuye a le expansión de la oferta de trabajo 

externa poco remunerada en el resto del año agrícola. Le 

economía campesina cumple un papel determinante en la creación 

de una oferta de trabajo elástica para el sector capitalista: 

contribuye a le subsistencia de la fuerza de trebaj o disponible 

T¡:r•-,·, r:..-, 
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y, por tanto, reduce el costo mínimo necesario en el mercado 

formal, Este tipo de economla~ es muy importante para el 

abastecimiento de los bienes de consumo par~ el .mercado interno, 

y dado su grado de influencia en la determinación de los niveles 

salariales del úrea urbana, incide en la competitividad de las 

actividad!ls ·expori:adoras. 

Lo~ aproximadamente 25 años de vigencia de este modelo, 

exhiben un panorama muy diferente al existente. en un comienzo. 

Los cultivos tradicionales. 

monocultivo, la utilización 

han 

mucho 

sido 

mús 

reemplazados 

elevada de 

por el 

tecnologia 

mecanizada moderna, una producción orientada hacia el mercado 

externo, un sector rural integrado al mundo urbano, la existencia 

de formas diversificadas· de salarios. Las organizaciones 

empresariales nacionales han sido reemplazadas con mucho por 

del capital los grupos económicos transnacionales. El sector 

es muy heterogéneo, distinguiéndose una burguesía tradicional 

ligada a la mediana y gran propiedad, y otro tipo de burguesía 

ligada al capital 

agroindustrial, 

financiero, 

orientada a 

propietaria de la infraestructura 

la exportación y•.· e·~tr~'chamenté 
vinculada a los grupos económicos transnacionales., 

.;-,-
' - .. -~.~. 

El sector frut1cola ha ·surgido comoda acti~.id,a.d más di.nómica 

en los años noventa; les ventajas . cojúpo{:~tiva!! l)aturales lo 

hacen ubicarse en·<:í~.•· zona. ce·ntral. Sin-duda, ·la pol1tica 

económica ·externa· que.·· le ha. dado.; una alta prioridad al 

crecimiento .:::d~.::,''1is ·.i:i.xportaciones, .ha .sido· determinante en tal 

crecimieíi'to~U: ·La'>i.~articipación del,_.Éstado en los años sesenta 

en contribuir a• ·.:crear la infraestructura necesaria para una 

adectiéda'. comercialización, 

en una explotación miís 

mantuvieron la tendencia 

y una 

racional 

hacia 

reforma agraria que 

de los predios 

el crecimiento 

influyó 

privados, 

de las 

exportaciones. 

desenvolvimiento 

Otro elemento 

del . proceso, 

muy importante 

lo constituye la 

que explica 

subdivisión 

el 

de 
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los grandes latifundios permitiendo el acceso a nuevas ideas 

y propietarios, No obstante, las pol1tic·ñ.s': irrestrictas de 

liberalización y de abandono de los criterios de - selectividad, 

le significara~ a la agricultura tradicional, especialmente 

a ln de cultivos anuales, grandes pérdidas derivadas de la 

disminución de rentabilidnd por la calda de los precios, aumento 

de los costos financieros, y el crecimiento de las dificultades 

para 

Sólo 

competir con productos 

la rectificación de la 

importados a precios deprimidos. 

polltica agraria a partir del año· 

de 1983, en el sentido de restaurar una mayor intervenc'ión del 

Estado destinado a estabilizar los mercados y e reprogramer 

las deudas, ha permitido una recuperac'ión ¡_.de - l.~s_" ni\'er~s- ·de 

producción de los cultivos tradicionales;. D~be tenf?•rs_e p~ésente, 

: ::: e :dae sae lhaa r :: : :~o n ca::: r a~ u eddeeb:~ean~P_/ri ºe,/sft: .-cr .. ;:i;n;g·:~i~.,lr;s: .. _e{;:ti \t.i;_ªc~~:u-.61'_1 __ .·tzoio vno:s: 
no tienen tal alternativa y·· 'a\/·T'ciií·. 
más tradicionales, . ._._.,- 1'.1''-'"'o: __ , .. · .,,,~_:: ._.,,., ··:-_,:--· '· 

::, - ,,~ ·.- ~. :~ ' 

'. :· - ,·. :~_,,, 

¡~.:; ;,::~;I~~:~~::~~;~'.·::;~~!il~~,Iref~llf {~~~~~~~~~:~~~~ 
de empresas capitalistas moderna·s¡"-c_~_n ":".creciente uso de 

tecnologla y mecanización,' 'ju-nt'o ·-.·a ., relaciones contractuales 

de trabajo asalariado. Por - elio-_;~~:-{p-~sible afirmar que la 

agricultura chilena tieriJ~ a asu~f~ ~n ~a~ñcter capitalista 

mñs definido, especÍ.almen'fe' "en ._·._.!o"¡/ predios de tamaño mediano 

y grande. Al haber ido . .;'1imi"riJ~dó 'déú ios grandes predios el 

inquilinaje, y al existir '·"urd ritayb'f' ~t-:l.lización de maquinaria 

a 8 r1co1a, se dio ot-i8eri ~-;:\;p¡A ya'.' se ·ex'pucó- ª una población 

rural desocupada que-. ha·. débtdo:"niigi-lfr a los pequeños pueblos 

y villorios rurales para sobre/iv'i¡>_como trabajadores temporales. 

Los antiguos minlfu~~ios dieron origen a las propiedades 
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familiares .. que no fueron afectadas por la reforma agraria, 

constituyendo. lo ·que se conoce como la econo.mia'"comp,e.süia, la 

cual .ha r~cibido' ·1.;~ migl."aciones de los cámpe'siríos'desplazodos. 

Tal tipo de eco~omlo desempeño un papel nÍuy. impo.-'tante en el 

abastedm.ie.r·~~ de diversos cultivos básicos· p~'ra el consumo 

interno de, ·pro'dúctos agdcolas: hi;~t'ti'Úz;~s;'':'''l~~uminosas de 

granos,. tub~rculos et7. Este tipo de elbr.¿·~ía:·~·~,~~:~ lmpol."tante 

pal."3 mantener la agroindustria d.e 'e~~:¿:,/t~i:ií\·i\;' no· sólo como 

proveed.ora de a.lime~t,ºS,.•. ,;iirí~.;. \a~€~¡f;{': 'c~mó. ab·astecedorn de 

trnbaj adores tempóreros. r _ .• \. ~j;: };·:,,j{~ ;:· 
'··.~< ... <_'·.::_ .··::~··· ·<~,:;: 

La dependenc~a · .. ~~ )~º·il, ;.~,~~,~~aj ~'f,~~~s.\·ag~-~~~las, · en. general, 
para con lo_s, .. agent·esy:»comercinlizadores se ha .. intensificado. 

=~ri::~:~em;uesbA=~~::·;:·~'2t:~J~~~~n .;:t~:~:-t:~~:.' dye e~a·.·•c;:::~·::~:: 
sólo existen un redúcidp ;~~IJ~b de cómpradorés y'comerciáiizildores 

que manejan lo distribución noc·i-~nal e Í:.n'f~rha~'i:k~~-L Esto 

último ocurre en el caso del trigo y .del mal~, "(i~· 'fa .''leche¡ 

de la carne e incluso de la fruta. La· progresivo .t?x.clus:Í.ón 

del campesinado del proceso general, contribuye o crear .una 

situación social insostenible en ei nieclio 'ruraL E.Y ~origen 
del problema no se encuentra tanto' en l~:- eStrU-ctura · 

como 

de 

en la desarmonía del cr~cimiento. Por lo mismo; el 

fondo radica en la -. he~~r~geneidad estructul."al 

agraria,' 

¡írobiema 

· dé la 

a la ínoderniz~ción .. ,,._.,,,, agricultura. Frente 

cuya productividad e ingresos h.an ·crecido 

se han expandido los estratos de baja 

de algunos sectores, 

en forma espectacular, 

productividad por la 

necesidad de absorber a una ~oblaci'ori flotante y excluida de 

los sectores modernos. Se há ,¿:bnJfi~uido .una 

que, siendo esencial para, el~ ali'ás'i~ci'íni.ento de 

está siendo marginada de los .mejc;ires recursos 

insumo, capital y tecnologla. Junto a ella 

economía campesina 

productos básicos, 

de tierra, agua, 

se encuentra una 

población rural desocupada que no tiene mayores medios para 

acceder a un nivel de subsistencia. 

La profundización capitalista de la agricultura exhibe un 
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sector eficiente y dinám.icÓ, junto' con _un amplio" sector excluido. 

Lo ideal es un des~~;\,U:ci hel:~rh~é'néo'.~n ';-dcfnde'•se'dé.'uno mayor 

integroció~ prodúctiv~e~trnlos oc~¡vld~de~'~~im~ri~, ~ecundorio 
y terciaria. 'Las'. ci~dad~s .. interm~clios. p~e'den .. .:con.stltuirse en 

zonas de articulación entre' el ''ni'edío.-ru~_nlº.:;.:y urbano, entre el 

medio ogrlcola y el industrial: sin excluir el sector servicios. 

Se debe evitar caer en la acentuación de las diferencias 

regionales por medio de una especialización en· función de las 

ventajas comparativas. Es necesario valorar a la hora de 

establecer 

desarrollo, 

cualquier plan alternativo de integración y 

las prácticas, ·el conocimiento ·y el ·saber popular 

de los campesinos 

rendimientos óptimos 

inmersos en tal proceso; ·para ·obtener 

del medio apropiado; con: el objetivo de 

favorecer el desarrollo general. Acaso esta sea la verdadera 

base para lo innovación real y 

un incremento heterogéneo del 

rural y de la agroindustria. 

continua que 

desarrollo a 

ayude 

través 

a uniformar 

del sector 

LA AGRICULTURA ORGANICA Y LA BIOTECNOLOGIA 

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos define a 

la agricultura orgánica como un sistema de producción en donde 

se excluye o evita 

pesticidas, reguladores 

en la alimentación del 

orgánica se apoyan de 

el uso de fertilizantes sintéticos, 

o colorantes 

la agricultura 

posible en la 

de crecimiento, aditivos 

ganado. Los sistemas de 

la manera más extensa 

rotación de cultivo, res'iíluos de cosecha, estiércol de animales, 

leguminosas, abonos verdes, desechos orgánicos, labores mecánicas 

en los cultivos, control biológico de plagas, enfermedades y 

malezas. Se trata de erradicar las consecuencias negativas 

originadas, cori· i~chi>,- en lo revolución verde. La correcta 

utilización del suelo como un sistema biológico en donde se 

busca hacer · prodÚ.cir·'· 'la tierra sin explotarla, observando sus 

propias leyés y su ecosistema sin utilizar productos quimicos 
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de sintesis, constituye 

ogrícola. Según la época 

el nombre de agricultura 

la nueva frontero en lo innovación 

y el pois, re.cibido 

biodinámica, . orgán~cé~ biológica 
·, . . ·: . ) ; , . : ._ \ . ~ ; . '" o 

alternativo. Sen como fuere, el hecho es que, ·.:este tipo de 

la agricultura brinda una alternativa vi,a~t'e en. el marco de 

nueva división internacional ogrlcolo '.del trabajo. Los que. 

se oponen a este tipo de agricultura, generalmente señalan que 

este método de producción se encuentra asociado a bajos niveles 

de productividad y que es inadecuado para áreas grandes. Sin 

embargo, la productividad de la agricultura convencional u 

orgánica, depende principalmente de los niveles de disponibilidad 

aplicabilidad de entrados de energla de acuerdo con el clima, 

suelo y lo clase de cultivo. 

El origen de la agricultura orgánica. se lo 'puede asociar 

o ciertas corrientes espirituales que rechaza,ba,ri, la ~volución 
materialista de la agricultura en la época de los a.ñas. treinta 

del siglo XX. Posiblemente, debido a ta~· circunstancia, los 

practicantes de 

y f ilosofio o lo 

lo tierra, pues 

lo agricultura orgá.n.ico_., i01Pr.~m~~ .una m1stico 

que hacen. llay amor, cariño· y respeto. hacia 

se trata de cultivarlo, no. de eÍtplotar:la. Se 

esmera en rescatar los sistemas trodi'cionales',de('í:ül~i~·os, dado 
'·.' " .. ,·-~··.-, ··--~:: , __ , .. :> . ;:.~-.;::-.:-.-_.;;1>_· .. ~-~ ~\?:;·:.: 

que éstos han surgido a través de si.glas de· evói'ución bi<llógica 

y cultural, pasando a represent~r.,u~ c(i~ul'~·:·;¡~:ex;e,den~ia de 

in terncción entre; el, .amb.ien te.,, y, .. ~os ·,~·g.x;it~ l_t~re: ., si~. moy ores 

accesos a los .'insumos, externos; éapÚal,o ;c<lnc:ihililien'to técnico. 

~~~;f f ff~:''./~~:ii:::::::::~:;~~,l~J¡~l~~.~~{~~::~~:.:::,:_:~~~~ 
con bajos niveles de tecnologia.; . .,En este sentido, muchos de 

los prácticas agricolas campesinas que antes fueron consideradas 

como primitivas, 

Por ejemplo, el 

actualmente son reconocidas como apropiadas. 

método francés que reducía el crecimiento de 

las molas hierbas, manteniendo la humedad del suelo, tenía la 

rp.rinrri CQ I 
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cnracterlstica de .senerar un microclima como pr_oducto de que 

las plantas crecían muy juntas y se tocaban las hojas de unos 

con otras. O también, el hecho d_e que las fresas y los ejotes 

tienen mayor producción cuando .c.r.ecen juntos¡ o 9ue ciertas 

clases de flores, hierbas, plantas ·aromáticas tienden a· minimizar 

el ataque de los insectos. 

El uso planetario de la agricultura orgánica, todavía es 

muy restringido. Sin embargo es algo que se encuentra en 

aumento, Asi, por ejemplo, la segunda empresa 

banano del Ecuador, Reybanpac, que exporta el 

exportadora de 

18% del total 

de la producción de banano del pais, siendo sus principales 

1999, más mercados Europa y Asia, ha sembrado para 

de dos mil hectáreas de banano ecológico••. 

el año de 

La agricultura orgánica es un sistema de producción 

alternativo que evita el uso de productos orgánicos de sintesis, 

buscando el equilibrio dinámico del suelo dado por los ~rgariismos 

vivos como son las bacterias, hongos, lombrices de ti .. e\:.'ra y 

una alta tasa de materia orgánica, buscando el desar'roifó d.e 

las plantas 

humlficación, 

la rotación 

sin el aparecimiento de 

lo fabricación de compostas, 

de cultivos, 

enfermed..11d~s:" La 

los abori6~·+·.~~if.í~1. 
~- ···~ 

la asociació~ .. de· ,,,f~H.~v'.os, la 

preparación del suelo de una m.anera microbiano;: el:.: cClritr.'ol de 
. -'_' -·-.·.;:,.,:,: .. _, .· .,,·. 

las malezas viviendo con ella,s,. el cont:roÍ· '.Í)'ióÍGs:Ccio dé lns 

enfermedades, etc. , son algunos .d.~ los· .•:;·te~~'dt~si ·qu~ co·nf orman 

el nuevo tipo de agriculi:llrO. Sin <l~<lii; ;}¡;'~:i~ ·~edida en que 

se puedan abaratar los ·co-sto.9 ·de '¡i~·.~rd·~¿'¿\ó'fi'· utilizarido métodos 

extensivos para tal·_ propósito·, est.e.··. ~l~o .. de agrlcultura 

constituye una altern.atl~a·· sól:Í.d'a para abrir el mercado de los 

países desarrollados a los productos agricolas 

la FDA 

de los países 

(Food and Drug 

en el 50% de 

subdesarrollados¡ 

Administration) 

por ejemplo, en 

detectó residuos 

1987 

de pesticidas 

todos los frutos, en el 41% de todos los vegetales que habían 
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Tal circunstancia, incrementaba 

el riesgo de contraer cáncer, y favoreci°a" un d·aÍ\o permanente 

al sistema nervioso. Sin embargo, la exportación de pesticidas 

de parte de los Estados Unidos a 'los paí..se.s· en' desarrollo se 

ha duplicado (OMS, 1989), 

Los consumidores regulares de los productos orgánicos resultan 

ser mucho menos que los compradores ocasionales en los paí.ses 

desarrollados. Sin embargo, su clientelá potencial tiende a 

aumentar, y se estima que los productos orgáni~os podrian 

alcanzar el 5% del mercado agroalimentario mundial a comienzos 

del siglo XXI. Los productos or'gánicos son mós'· "cároá, para 

una población que le gusta escoger lo que consume/ A nivel 

de productores, los rendimientos son por lo ·gené.rál~:'más''·hajos, 

y se ocupa mucha mano de obra. Los costo~ d~' .:;~mp~que y 

distribución son más elevados, El futui-o de' ln' .. f'1s'ricultura 

: : :::::!::::::º':.:''.: ~:: 110
d"::: ::0~

0

~:::.; :.=Ei,E1:n~·".~.'ªi.:qR• .. •u;•.'e ... '.'.·: ...• l·.~.; .•.. l ... Jois~·!C. ::: 
publicidad, marcas de calidad y nomb'ré.;::\ .lugares 

donde se ha llevado a cabo la correcta '«'ll.tÍ.iiii.'ción de la 

agricultura orgánica, los rendimientos hin 

los obtenidos con la agricultura moderna. 

a que, si bien en un principio los costos 

si'd.o 'superiores a 

Ello es asi., debido 

iniciales resultan 

más elevados que en la agricultura tradicional, con la 

la agricultura orgánica se obtiene lo ventaja de mantener 

fertilidad del 

sin necesidad 

suelo para otro cdltivo despu~s del primero, 

de volver a invertir en fertilizantes. 

Generalmente, lo agricultura tradicionai en cada ciclo de cultivo 

exige la adición de fertilizantes minerales, incrementando los 

costos anuales. 

La agricultura orgánica con fuertes matices prehispánicos 

es una alternativa viable para aquellas regiones donde la 

1 
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tenencia de ln desarrollo de 

cualquier otro sistema :de producción. ··En la ·agricu.ltura 

tradicional, el uso intensivo de fertilizantes pre.santa ·algunos 

inconvenientes: alimentan a la plantn pero no al suelo, modifican 

el pll del suelo, disminuyendo los microorganismos del mismo, 

contaminan los elementos acuiferos, requieren gran cantidad· 

de agua y tienen un costo elevado. El grupo Ecology Action,. 

indica que se puede cultivar con los métodos bio-intensivos, 

un régimen alimenticio completo pare una persona en un· área 

de tierra tan pequeña como 260m, en una temporada de .siembra 

de cuatro meses, lSOm en una temporacla de ocho meses, y 75m 

en cuatro meses, cultivando plantas con un alto contenido· de. 

calcio. Para obtener resultados similares usando .técnicas 

agricolas 

la India, 

Para 

normales, se requeririan de 3 400m por persona en 

lOOm en Estados Unidos y SSOm en Japón 90 • 

practicar una agricultura sostenible se debe buscar 

que los rendimientos se encuentren balanceados con el medio 

ambiente. 

por cientos 

Utiliznndo 

alimento en 

Los ch'inos han practica.do .. tal tipo de ngricultura 

de años 

solamente 

proporción 

en f orm.e. ··in tensi ve, orgánica y manual. 

fertilizant'es 

de i.s a 2 

orgánicos, 

.veces más 

se 

por 

produce 

hectárea 

más 

que 

en los Estados Unidos' con la~téénicn qulmica, mecánica 91 • Está 

comprobado que los r'ertiliz~ri'tc~·.'quimicos disminuyen lentamente 

la productividad del· suelo, 'púes eliminan los beneficios de 

la vida microbiológica: dét suelo, aumentado su salinidad y 

produciendo 'plúntlls má~ vulnerables a enfermedades y ataques 

de insectos •. , obl:is·ando·" a usar ogroquimicos paro mantener la 

producción. Uiúi·"'o8r,icuftúra o pequeña escala practicada en 

formo personal o· familiar, constituye uno alternativa para la 

solución de' '·lll cris:i.s en el campo. y quizás pueda alcanzar. 

después de .algunos procesos internos, una dimensión muy 

importante en un¿páis pequeño cada vez más empobrecido. 

La biotecnologia represente el componente necesario y de 
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defensa ante la tercera revolución tecnol_ógicn, que ha comenzado 

ya su periodo de consolidación a nivel mundial. : El progreso 

científico-técnico resulta ser un proceso ·por .,me.dio del cual 

el ser humano logra producir uno cnntidad.,mayo,r. en menor tiempo 

con menor esfuerzo, es decir, oument.a .... la productividad del 

trabajo y del capital. La tecnologin form.a parte ·esencial del 

capital. Aun~ue lo tecnología se encuentre 

capital dinero o en el capital mercancia, 

pri::.~ente en el 

se materializo 

esencialmente 

su presencia 

en el capital constante o fijo. P_or ·lo mismo, 

es fundamental en la composición or'g6nica del 

capital. Para las agriculturas 

el uso de la mecanización que 

da en aquellas actividades 

externos. Por lo mismo, el 

de los poise.s .su_bd~~aér"~llodos, 
desplazo fuerza ·de . t~ab~j o, se 

relacionadas con· los 

uso de la biotecnolog1a en lo 

agricultura representa lo reproducción' del proce~o. ,.de.~· acumu.loción 

interno y mundial bojo formas tecnológicás riue~a~,·' con lo 

expulsi6n de fuerzo de traboj o que esto .significo.· 

El uso de biotecnologio. y dC :;/fa· ::.ifl_~~.~f!!.~.{a.,_. genética se 

inscribe dentro de las nuevás ·for·.n"a;.,~;d.; '¡)róilucciófl de alimentos, 

~~;;·~~;~~~~~~: ;.::: :: :,:.:.:::·::f ::::l!f ;!~~¡~·~f~Jt~~f L ~):: ::: :;;: 
:~:~~:::::cia •not~::~ica en~na 12;~~i:tt:1~1,:;iyiddeI~ de;::ple:ra~aj ~~ 
Espec1ficamente, en la agriciíút'irii '.iió ·,i¡ü¡! se b.uscaria es la 

transmisión y manipulación: .. : de/ l'ri:S>g"~es ;paro. disei\ar nuevas 

especies de plantas y· animal~'~';'·;· Süs '· ~fectos colaterales. 

llegnr1an hasta la ind~stria·)fa~macéut:Í.ca. También abarca la 

sustitución 

los países 

progresiva de las .. materias 

subdesarrollados. En las 

primas provenientes de 

mercancías del planeta 

hay cada vez m6s inteligencia y menos materia prima. 

La agricultura mundial 
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corno resultndo de ln existencin de enormes excedentes que 

deprimen' los pr'ecios, originndos en unn producción excesivn 

de cerenles, acompeñndn · de elevados subsidios a los productores 

de los pnises desnrrollndos, Tul situación hn derivndo en unn 

confrontación internacionnl de precios entre los países 

productores. La biotecnologin y ln ingenieria genética.· pnra 

los empresarios que poseen una alta composición orgánica del 

cnpital, hn ocnsionndo un decrecimiento en las tasns de 

acumulación del capitnl agricola. Sin embargo los sectores 

con una baja composición orgánicn del capitnl, son los que mejor 

han podido sortenr ln situación de crisis general. No obstnnte, 

se trata de una mnnern, en última instancia, .de :so'l;'r'~v:lvj! .. ncia 

nnte la crisis que les hn tocado vivir. Pero :·es /{nd~d~b:ie, 
que una adecuada inserción de la agricultura" e'n e1'"~-~;·c~do 
mundial, debe ir acompañada de una elevación de•l· CO!llP,.ORente 

biotecnológico, Es verdad que se ·acentúa la dependencia. pero, 

parece ser, por 

y cuando no se 

ahorn, 

olvide 

una 

el 

vía necesaria a 

desarrollo del 

reco'i"rer., siempre 

mercado interno. 

Trágicamente, parece ser que sólo los grandes empresarios 

agrícolas, una minorín, tendrán acceso a las nuevas condiciones 

de producción. El actual proceso económico social, parece no 

tener en cuenta a los pequeños productores, y sí un poco más 

a los medianos productores. 

La aplicación de la biotecnología abarca diversos estratos 

tanto a nivel de los animales como de las plantas, el suelo 

y el agua. Pero, en general se dirige a los ámbitos 

relación con el abastecimiento de tradicionales que tienen 

alimentos y materias primas para los paises desarrollados. 

Dada la elevación de la composición orgánica del capital producto 

del mayor desarrollo 

países desarrollados, 

cientifico-tecnológica 

biotecnológico de la agricultura de los 

el ahondamiento de las diferencias 

entre paises desarrollados y 

subdesarrollados se está incrementando. La transferencia de 

valor de la agricultura hacia la industrin, crecerá. El dominio 
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de las empresas __ tr_onsnacionales _ s_o_bre el material genético 

vegetal mundial •traeré·• - •'consigo' el:- .ahondam,iento:· de lns 

diferencias• é~onóml~as . entre los_. ·pa:i.,;~:i _desnr~r,ollados y 

subdesirrollados. En ·este. senti.do, .~s -~-~~-; ,i:~P.i/t,aine,_ si es 
todavía·· jiay·· \iéllÍp~, el •: desar.r()Ho;:",. de,:; una indUstr:l.a que 

biotecnológica· nacional-. La aplÍ.c~-~ió'ri> ·de la • bioteC:nologla 

en los paises desarrollados, contribuiré al de.sarrollo de, nue.vos 

sustitutos de las materias ·primas y un mejor aprovechamiento 

de las que actualmente poseen. Dado que la biotecnologia ._puede 

incidir en prácticamente toda la cadena agroindustrial, existe 

una gran inclinación hacia la producción de sustitutos sintéticos 

por parte de estos paises, para utilizarlos en la fabricación 

de alimentos. La ingeniería genética (reprogramación y creación 

de especies dotadas de nuevas propiedades), la ingeniería 

microbiológica, (nuevas formas de fermentación), la inge~ieria 

enzimática (reactivos fijados a células), tienen como objetivo 

la obtención de productos de un gran valor agregado. Permitirán 

obtener mós alimentos sin incrementar la superficie cultivada, 

utilizar menos 

a eliminarlos 

fertilizantes, 

por completo; 

herbicidas y 

generar menos 

plaguicidas, 

desperdicios 

o llegar 

con el 

desarrollo de las técnicas de conservación y el aprovechamiento 

mñs completo de las plantas. En general, se da una tendencia 

a concentrar la producción en las estructuras moleculares que 

generen un efecto determinado, como es el de 

y reducir al máximo la producción superflua. 

aportar proteínas 

Se requerirá por 

tanto, un ~olumen menor para mantener .el mismo valor de uso. 

Los 

tendrán 

paises desarrollados, 

mayores ventajas 

debido 

· de 

a su hegemonía tecnológica, 

presión en los mercados 

internacionales de materias primas naturales y les podrán dar 

otras opciones de uso. A través de la biotecnologia, las 

materias primas adquieren una mayor facilidad de intercambio, 

ya 

del 

se 

que un 

insumo 

pueden 

mismo producto puede ser 

empleado. Por ejemplo, 

conseguir a partir del 

ryir·>'•''-CON 
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fabricado independientemente 

los mismos productos finales 

petróleo, la caña de azúcar, 
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la madero, la leche, e incluso de los desperdicios caseros, 

lo cual transforma la estructura de los sistemas 

agroindustriales. 

El proceso general en sí, destaca la tendencia a la 

integración de la ciencia como fuerza productiva directa, cada 

vez más vinculada a las nécesidades de la acumulación de capital. 

A pesar de que la, elevación de la composición orgánica del mismo 

generalmente desplaza· mano de obra, el uso intensivo de la 

biotecnología al presentar caracteristicas similares, nos ubica 

más en un contexto de inclusión que de exclusión. Tal vez, 

esa sea una de las pocas ventajas que ofrece tal proceso. 

Colateralmente, la producción, en condiciones controladas de 

flores, frutas y hortalizas que lleguen a 

plazo los avances biotecnológicos, podrá 

cantidades de fuerza de trabajo. Parece 

absorber en el corto 

emplear importantes 

ser, en todo co,so,, 

que 

de 

solo los empresarios capitalistas estarán en 

aplicar la biotecnologla. Es, posible que 

condici~nes, 

en .aquellas 

estructuras agrarias con una fuerte "diferenciación entre 

productores oligopólicos y .una, ig/~n :mayoria de prodúctÓ-~es 
campesinos de agricultura d'e .~~~s\~t~n\:iá, lo que. s~'~e~'~/~T·;~ 
que se terminará agudizando : ;1iú~·. -~ª_s._ tale.s , dye.~l!.~ct~·~L{:;ror 
otro lado, la hipertr.Clfi;¡{,i;l'~í>_duci:i"'.a. de< :, l~S P~!ses 
subdesarrollados con la•· teÍí'.i~ri'C:i,a•'ca.~i•:natural: a fav,'?rece~ los 

monocultivos relacionados co~-.···at. ag'r~~xportación, impedirá de 

una manera constante el·i:qu'e,: i'a -,bio._t_ecnÓlogia pueda convertirse 

en una herramienta t~cnica .·.úti·l P!lra lograr el crecimiento del 

mercado interno junto con una autosuficiencia alimentaria. 

La noción de libre mercado, la mano invisible del mismo, 

no servirá de mucho a la hora de comprender el papel de algunos 

paises en el contexto mundial. En realidad, la circunstancia 

histórica actual nos hará más dependientes. Es 

la 

necesario el 

incremento de estudios que traten sobre historia y 
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cotidinnidnd de lns diversns regiones en que se dan los hechos 

- - -. --_:·. -. ~ -- < 

factores que determinan la renlidnd latinoamericnna,. pero· 

mnnteniendo ln visión de ln pnrte en relación 'cbn •el todo, 

Por lo mismo, fnltn mucho por investignl" y; conocer, no sólo 

aceren de la renlidad latinoamericana, sino· tam.bién ·sobre la 

complejidad mundial. 

En todos los países de Améd.ca Latina en que" l'a ··agl"icultura 

fue abandonada, los indicadores sociales son.' malos·•· ·Pal"a 

solucional" momentáneamente tal circunstonciá ,·,·'·se, ha•. il".ecul"rido .. 

a otl"o tipo 

determinados 

de políticos económicos. Así,''P~~ ~~e~plo~ en 

países en donde el ingr.eso · hac{f~nÓl )dependía 

mayoritariamente de la 

el turismo han pasado a 

tales economías. Con 

agricultura. actualm.ent~ crubr'os. ·como 

represental" un element'o pl"i;;f~· ... :~tal para 

todo seguridad' el. secto'I" agd'.cola 

desempeña un papel 

pais. Ademús de 

y 

un 

al mantenimiento 

social especifico en el proceso;¿~·~~sa~l"ollo 

su contribución· a la l"iquezo ':nacional 

empleo en la zonas ru l"a les, ·el sec tol" 

de 

del 

ngl"icola aporta 

disminuyendo la 

unn parte importante de la alimentación nacional, 

dependencia de las importaciones alimental"ias. 

condición particular y poi." el papel que desempeña en Por 

la 

su 

sociedad, el sector agl"l.cola no puede. sel" . consi_derado y. 

como un sector pt"óductivo más en el m~mento· de. definil" tratado 

lns políticas económicas sectol"ial·es del gobierno:., de; turno. 

El abandono de una política ogricolo autónoma:. e ;:ciimllf~ de uno 

político global, privo o lo egricultúoé 'd~l_.:itfrlto;~p~'l"ticuler 
que deberla dál"sele. sobre todo en· lo '·l"eladvo;. en. lo. ·opol"tación 

de Sel"vicios y al mantenimiento de ':_uri. mininÍO·: d .. e pl"otecciÓn a 

lo pl"oducción para el mel"cado inte~nó. E~ ele¿tó, la eliminación 

de los políticas de apoyo a la 

y el l"ecurrir cada vez miis a lo 

en condiciones excepcionales, 

prci~ucción alimental"ia comercial, 

impol"ta¿ión de alimentos obtenida 

además de .la concentración 

acelerada de las estructuras productiv'as en manos de un pequeño 

n&mero de empresas, muchas veces filiales de grupos extl"anjeros, 

han contribuido fuertemente a debilital" al sectol" ogricoln de 
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latinonmerlcnnos. Por lo mismo, resulta muy 

devolver u ln gran mayoría de ·los productores 

medios de partlcipaci6n activa en ~l proceso 

productivo nncionnl; esto es, una agricultura destinada a 

satisfacer la demando interna, que permita la -~-reaci6~ de una 

infraestructura de servicio nacional, para - que, los prpductores 

pequeños y medianos puedan asociarse en su momento a una 

agricultura de exportaci6n en una posici6n menos desventajosa 

que la actual. 

El estudio de las sociedades agrarias en Am~rica Latina 

depende d~ di~ci~linas cientlficas muy diversa~. Las sociedades 

rurales de tal o cual regi6n devienen en comunidades innovadoras; 

los grupos campesinos no son entes aislados, se encuentran unidos 

entre sl por los centros de poder, de mercado y de comunicaci6n, 

acaso formando grupos homog~neos dentro de la heterogeneidad 

existente. El científico social debe acercarse a tal realidad, 

no con modelos de interpretaci6n preexistentes sino con preguntas 

que busquen una explicaci6n racional real, un donde se puedan 

valorar las prficticas tradicionales de tales grupos humanos 

para, posteriormente, sugerir humildemente las alternativas 

probables de soluci6n; las mismas que existen, sin embargo, 

desde uno perspectiva muy particular, que ha pretendido ser 

universal. Somos caminantes en busca de lo verdad y tenemos 

que levantar los ojos para reconocer el camino. 
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CONCLUSIONES 

El nacimiento de un po1s profundoinente _,~ividido, con. regiones 

claramente delimitadas en un ent_orno_;_g_eogrlifico y.,poblacional, 

con elementos de unión basados en el .'!specto._-comerciaL 1nás_ que 

cultural; nos obligo a analizar con seriedad su g~nes~s~istórica 

para ~ntender y reflexionar sobre las posibles_y1a• d~ 1 desar!ollo 
presente y futuro. 

nocional unificado, 

divisiones en su 

Lo República del Ecuador no _ha si,do ~n Es_tado 

Desde un comienzo mani~estó pr~!uíidas 
desenvolvimiento histórico, En· .el- .. _ año . de. 

lo Gran Colombia y resolvió constituirse en 
. '" '. -t·· 

1830 se separó de 

un Estado libre y soberano, conformado por aquellos t~rritorios 
,,·,· .,,.,"'·-- '',· - ',, 

que integraban el Distrito del Sur, Serií reconocido po·r:•E'spaña 

como pois independiente en el año de 1840, Nacerá p'rofundamente 
··:'., . ·. 

dividido con tres regiones principales, .La· primero,.- ocupará 
·: "'•"' ' 

lo Sierra Norte y Centro cuyo eje será Quito;,._l(( seg~nda; serii 

~:giSóinerr;os~~r tceu:dorií ej:
0

:
0
rinccei:torlo s::~ncciupc~n1c~;¡a-JI:~1 ;q¿~t¿m~od, ~: 

Guayaquil, Inicialmente, estos tres regi-oncs "no'_ montendr6n 

lazos politicos y económicos entre ellas. __ En-:.:.s_1i, :ia fundación 

de la nueva república no significó lo creocióil.: o desarrollo 

de un Estado Nacional. 

La no existencia de uno clase sociál dominante 'que pudiera 

imponer su. hege1nonia él conjunto dé 

serie dé_ ef!fr.~n~ami~p-~os . a . +o ,_l~rgo 
la sociedad, motivó uno 

del siglo XIX entre los 

sectores- _t1{r_ráteil:l.ent~~: f-\que. impulsaban una feudalización 

económica. y.;;;~-~i{Ji,h~;-;,f~~n~i:~bjeUv() de mantener su poder local 

en relad_óíi al -.:llJ~rc~-~,Ó>i.~~l!~no ._de la región sierra, mientras 

:::::::::;::i;;t1~1;~!!is'tf:::::::it~~~~::::::t:::::~:ialna::on~~ 
.· ·~· ·~ '. ' ·..,. (· , 

Puede decirse __ que_ la unidad económica del pais empieza con 
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la comunicación del mismo a· través del fe.rr:ocai:ril, esto es, 

a principios del siglo XX. En. este. sentido;'\la · repliblica del 

Ecuador posee una uni~ad .eco.nómica ,q.ue a dur·as pe.irns. llega a 

los cien años de eitistericia;' p'o'r :1o;·fan'to,·'·'los' procesos de 

y de s'ubre'gi~naúzaéi.ón' qué'.. pu'dieran haberse 

de 10 historia 'repubÚca~·a¡ necesitan de un 

regionalización 

dado a lo largo 
, .. , · ... : .. ·· ... 

estudio concienzudo·, con el''.obJetivo' de ent~ndér no sólo el 

desenvolvimiento histórico dei, p'ii1s'. l3Íno t:ii~bHrn la escasa unidad 

del mismo, lo que há limitado ''¡ir'of'undamente su desarrollo. 

El crecimiento general 

administrativo-pol1ticos 

de 'los diversos sectores sociales y 

ha 'sido absolutamente caótico, 

irracional, marcado por la débil racionalidad que impone el 

mercado externo en sus vaiveriés circunstanciales. 

El siglo XXI le pertenece a 

civil. Los mlirgenes de 

pol1tico-administrativas, serlin 

las comunidades, a 

acción de las 

cada dla menores. 

la ·sociedad 

·divisiones 

La región 

brinda la posibilidad de;una evolución constante hacia un mercado 

interno sólido, que convenientemente contextualizado podria 

provocar una evolución del mismo generando un adecuado y 

proporcionado desarrollo nacional. No se trata de favorecer 

las tradicionales econom1as de enclave, sino de armonizar un 

desarrollo nacional uniforme en concordancia con la dependencia 

productiva y tecnológica existente. 

La región norte de la provincia de Mailab1, ubicada en la 

zona de la Costa' de lo qu.e es actualmente la Rep(iblica del 

Ecuador, permanece distanciada tan't·o del· ·c·ontexto colonial como 

de la naciente replibiica (año de 1'830). Su incorporación serli 

tardia, en la segunda mitad del: :'s'iglo XIX; y se darli por la 

creciente vinculación de la Cosia al comercio exportador de 

materias primas hacia los mercados internacionales. Esta etapa 

de agroexportación alcanzará un nivel de auge y múximo desarrollo 

en el Gltimo cuarto del siglo XIX y primeras décadas del siglo 
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XX. 

La onda expansiva kondraticff ·. q'ue Í.mpúlsarli en Europa· ·la· 

primera revolución industrial, determinarti l,a necesidad ·de una 

mayor cantidad . ·de materias . p~imas •par.a. ·la. ·revolución 

tecnol ógico-produ'cti va ex:i.st ente. ~uch.as"·'.·r~giones periféricas 

a tal pro.ceso fueron i'ncorporada~ · ... seg!iri las necesidades 

implicitas en el mismo. El s';irg:Í.mi(;'nto y •¡;cisterior existencia 

de pequeñas poblaci·ones que servián 'como centro de acopio poro 

la obtención de materias piimas que posteriormente serian 

trasladadas por vis maritima hacia '·los "paises que pose1an un 

desarrollo mlis acelerado en el contexto mundial, determinarti 

una funcionalización de las mismas para el contexto de lo 

reproducción del capital, desde ya; a escala planetaria. 

Desarrollo y subdesarrollo c'ónstituyen 

proceso. La hipertrofia persistente· de 

formaciones regionales, próviene de la 

dos caras de un mismo 

la eéo'nomia.·· de• estas 
' . . ~. ' . . 

no éorifOrmadón de un 

adecuado mercado interno multiforme;,·· 'la '·moito.producción 

persistente a lo largo de diversas entidades '•regionales en 

América Latina, lo prueba. El anlÍlisis · ·C.o~~r.et'o de tales 

discapacidades históricas, conllev.a· iñevitabÍe:~é'i'i'°ie:,los mtirgenes 
to •··. ·-.,·,''::'", 

alternativos de solución. De ahf·su··.relevanci'ii;':." El desarrollo 

del sector exportador tendrli efec~os ~~parientes sobre la 

organización espacial o regiónal de uiia determinada zona 

geogrlifica. El producto .y lós rei:úrsos naturales de una 

determinada localidad;: expiicii~iS~1~~~1nusitada vida económica 

y social que pueda ~cibra'r> lki.~ü·;na~ La formación de una 

determinada gama de r~ifi'C:i'~n~s: 'de producción, se darli ca un 

contexto nacional-.tÜiií1ci''¡\·.~~i~:· 'tomar en cuenta los procesos 

internos tendentes" ' .. tliiciá.: el· 'desarrollo autónomo. En este 

sentido, la 

a la hora 

estructura 

extriici::ión d~ niine~ales jugó 

de promover :los''. procesos 

social que· naéió producto de 

un papel determinante 

de urbanización. 

tales situaciones, 

La 

lo 
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hizo poro promover aquellos torcos relacionados con los cultivos 

de· exportación con los actividades cxtra¿t:iv.ás. En general, 

es de aqu1 de donde surgirán los di ver.sos fÓ¡m¡¡·;;>cÍc. organización 

rural y también los econom1os_ de hocien~~~;,,Y ~-~:.f~~d~o~ión, 
,:¡: ~:'·'.i'~i¡ ,;:~'-.,~~e~ ,··~;':~~{~' (' :w: 

~. ;.i• 

.. :::;' ~~;;: .. ;\-:::,.~:;:·i··: . ~' 
En un pdncipio, existieron regiones:: pre~iomcnte poblados, 

y otros, mlis tord1os, donde se;: ~-~~'¡¡f~,['~~~i'·;:¡~~· -~igrociones 
provenientes de Europa. . Por · el· sist,eína,':' d~.: Jel!'ciones de 

produccióll, . por lo ¡joblBción que fo con.foi;~oba,.' ,l_o illcip!ente 

econom1o regional producirli. merconcias·, m.li.S, para· el intercambio 

ex terno, que para el ou toconsumo. Lo. ~~n.~r~ci6n"dc pro~ Úc tos 

de clima templado, primero, y de clima tropi~al, des~u~s, 

permi ti rli lo incorporación bif unci anal d_e · t¡:il es ec~o.nom1os. 

As1, por un lodo, se producirá sólo lo que e:(· m;e¡;c'n.d~: .ex,ter_no 

requiere y, por otro lodo, se consumi ~IÍ . l_o· ·q ~é ;. li's'ie p;dve~. 
Hacia finales del siglo XVIII ya existe~ indidtis: d~· · una 

~:::~e::e n:::~ v~:odlo m:::onetsiloc:::1:::~:nt ~;~:i~~Iii{)~:~::~: 
conocido en ese entonces como el Partido d~ la Canoa. 

Poblaciones como Canoa, Cho ne, 'fosoguo; se convierten en centros 

de ferias para productos como el caucho, lo tagua, el cacao, 

lo ca buyo, la mocoro, el carey; muchos de los cuales son 

embarcados directamente hacia el comercio internacional a través 

de ensenadas naturales como las de Chorapotó, Canoa, Jama y 

la Bnh1a de Caráquez. 

Lo producción de la provincia durante lo mayor parte del 

siglo XIX estarli destinada al comercio exportador, con uno 

notable dependencia del comercio importador. La región es rica 

en productos apetecidos en el mercado externo. La configuración 

de la clase dominante en lo provincia tcndrli como eje principal 

de acumulación o la conformación de una próspera clase comercial 

que bosorli su eje de acumulación en lo comercialización del 

sombrero de paja toquilla. De este aspecto fundamental nacerá 
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la gran hacienda manabita junto .con su c_lose do.minante. Este 

sistema de propiedad, debido o la· crisis: económica de los años 

treinta, dará paso posteriormente o ·lo mediana propiedad, 

sustentada en los cultivos de exportaéión, de subsistencia, 

con una incipiente actividad ganadero, 

Existen dos foses dentro del proceso de conformación de .lo 

clase dominante manabita. En la primera fase, se dará origen 

a la configuración de uno burguesia comercial y a la constitución 

de un artesonado. Asi, entre 1800 y 1860, la explotación de 

la tierra en Monabi se la haríi bajo formas comunitarios y de 

libre usufructo; la actividad productivo principal la constituirá 

la manufacturo del sombrero de pojo toquilla. Esta primero 

fose se la podrio denominar de producción ortesonol. En. lo 

segunda fase, se consolida ria una 

se extenderia hacia el sistema de 

hacienda. Este anterior momento, 

burguesia comercial qlle .luego 

producción mediante ':1a gran 

se lo podria denominar fase 

agricola, cuya duración iria desde los años de 1860 a 1930. 

En esta fase, hasta 1920, predominaria la actividad ext!='Óctiva, 

para posteriormente a tal ·fecha dar cabida a los cúltivos de 

exportación, de subsistencia y de una incipiente actividad 

ganadero. Se debe destacar el hecho de que las haciendas 

surgidas en lo Provincia no tienen ol monocultivo como elemento 

principal de su producción. A diferencia de lo que ocurre con 

las haciendas ubicados en la Cuenca del Guayas, los haciendas 

de Manobi se caracterizan por la. diversidad de productos que 

de ellas se extraen, todos importantes en los rubros de 

exportación. Los ·<propietarios eron ol mismo tiempo 

comerciantes~tetraténiéntes-exportadores-financistas. El 

surgimiento de los ~eones conciertos, como un elemento necesario 

en el morco de las r.elaciones de producción vigentes a lo hora 

de configurar apropiadamente un modelo de acumulación, dará 

origen a una serie de situaciones en donde imperará el uso de 

la fuerza fisica 'como elemento determinante paro la sustentación 

del modelo de acumulación vigente. Tal situación de violencia, 
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en su momento, tambi~n ·se hizo presente a la hora de la 

implantación del· sistemri de la gran p~opiedad. 

La crisis en el modelo de. ocumulaci·ón ·que se -dio_ en el. norte 

de Manab1, sobrevendrlí a partir de la gran crisis económica 

mundial que ocurrió durante los años treinta. La ca1da de los 

"internacionales precios 

(monilla 

haciendas 

del 

bruja) 

cacao, junto· con las enfermedades 

y escoba de 

cacaoteras, 

se dio 

que atacan a las 

contribuyen a 

en el norte 

desfigurar 

de Manab1. acumulación que 

la vigencia de tal proceso de acumulación, de 

plantaciones y 

el modelo de 

Sin embargo, 

ninguno manera 

barrerá con 

relaciones 

en ellos 

los elementos precopitalistas que conformarían las 

de producción vigentes; Al contrario, se sustentaba 

dado que en la remuneración percibida por los 

trabajadores intervienen elementos monetarios y rentistas. 

La preeminencia de la esfera de la circulación en el proceso 

de acumulación originaria, se dorlí debido a que lo clase 

terrateniente en su g~nesis y evolución se encontrarlí articulado 

al mercado mundial capitalista en donde .. ·la esfera de la 

circulación es fundamental paro la realización de la renta. 

Este predominio del capital comercial seria ,;o el origen de la 

deformación persistente en el desarróllo del capitalismo en 

el Ecuador, dado que su existencia revela la presencia de una 

econom1a mercantil determinada por la división internacional 

del trabajo en donde se asigna al pa1s y o lo región el papel 

de proveedor de materia primo, atrofiando de esto forma las 

posibilidades de un proceso que busque darle mayor valor agregado 

o los productos agrícolas y no agrícolas, 

El comercio primario-exportador en función de las necesidades 

del mercado mundial, determinará que los productos agrícolas 

desempeñen el papel de insumos para los países yo 
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industriolizodos, y por lo tonto el.;qué la--reolizoción de las 

merconclos se encuentre detcrmin:~dn'''e;. s1L fosé, dé, vaÍiirización 

mlis importante 

menormente en el 

de la producción 

agregados en 

funcionalización 

mayormente en 'el ·1n'ér.cad,o i~netropolitano y 

periférico, lo cu'al _favor.ece i'a separación 

para con la realización- plena de los valores 

las mercanclas. Al mismo tiempo, la 

hacia los mercados externos determinar6 el 

que se privilegien las actividades productivas que provean de 

insumos a los paises metropolitanos, antes que la _producción 

de elementos y elementos necesarios para la evolución productiva~ 

industrial del pais y de la región. 

El capitalismo periférico se desarroll_a en el agro· mona bita 

en función de la actividad primario~exportridorn( C:ónstit~ida 
en eje regional de la acumulación é:'i)-~ita

0

li~t~ mundtal. A manera 

de conclusión general, es piisiblc''afirmar que la 'inserción 

desfasada de las ex-colon'ia's en el modo de' producción'C:'á.pi_táÚsta 

mundia 1, genera def icie.:.cias és true t urales af. in tet'icl'r'/de . estos 

pulses, e le vez que. consolide las 'relnciones·':'de'.' 'dependencia. 
~·.,· - . ; ,.\".; " 

As1, la historia económica del pals se encuentre· muy ligada 

al desarrollo de su comercio exterior. Unos·,·, .. cuán't'os.- productos 

han marcado el desenvolvimiénto del ilesa'rrdÚ~~ e~on'~fuico, social 

poli tico del Ecuador. El cacao', el paló''de'. b~-~s~; _el caucho, 

el café, la cascarilla, el arroz, el oro··,'_101(-so~brercis de paja 

toquilla, el petr6leo, él banano, ef calllarÍin; i~s: flores, etc. 1 
:·:·,;_·- .. ·., ' ,'' .· 

constituyen productos que revelen la:·:'. escasa . diversificación 

y la fuerte dependenciS d~ una' econ.omS.'a" vd'áada 'hacia el mercado 

externo, y mui atrofiada hacia el merc~aci~int.é~nó~ 

El entendimiento de· las par tes resül t.á inapropiado si no 

se analiza el contexto 1nteg'r·o 'en 'que·_-ilstas se desenvuelven. 

Por lo tant.ó,: para anális:i.s'adecúad'ó.· d~ .una determinada formación 

social regional, re's'Ulta ·i;.-dis.perisáb'i'é él' conocimiento general 

del contexto ·&10-lial-mundial en qtie ésta se desenvuelve. Ello 
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dio origen al análisis que se llevó a cabo en el .Capitulo dos 

del presente libro. Se creyó. necesario para tal e.fecto partir 

del pensamiento de un gran filósofo como resufta ser el caso 

de Antonio Grnmsci. 

Asi, cuando Gramsci 

en "occidente", jamlis 

Estados imperialistas. 

se refiere 

menciona al 

Sin embargo, 

a la 

hecho 

dada 

evo.lución del Estado 

de q~e. se trata de 

la flex:i.bÜidad de 
·.,:: .. 

la categorin de bloque histórico, tal situación no queda 

análisis se~io' 'de le realidad necesariamente fuera de 

social actual. Además, 

permanecer encerrado en 

cualquier 

ninglin conocimiento 

si mismo como una 

ha sido hecho 

verdad absoluta 

para 

mlis 

allá del tiempo y del espacio. Si esto llegara a suceder, ya 

no estariamos hablando de ciencia, sino de ieligión. La 

categorin de bloque histórico me parece muy· _pert:i.nente cuando 

hablamos de conceptos ideológicos que tiene~ que ver con la 

ligazón dialéctica entre la estructura soC:io.,económica y la 

superestructura pol1tica e ideológica~ ~qu~ conformar1an, 

justamente, un bloque histórico. 

su 

La existencia superestructura! . de la ,·~oc;ie·1{~d:. _civil; y de 

prolongación, la sociedad po 1í t ica,. JJt~~'IJ1T~'~f.~;:-;f~'e fa primera 

la base de la segunda. Así,, lai h~~~~'dnÍ'~ ":Úeológica en sen 

ln sociedad civil estará determinado po.r' la ele.se dirigente, 

extendiéndose a las capas más elementales de ·1a· soc:i.eélad en 

una 

de 

la 

menor medida como un conjunto de normas, 

conducta no homogéneas sino heterogéneos, lo 

unidad ideológica de todo el bloque social; 

subsanado mediante los diferentes instrumentos 

modas y reglas 

dificulta que 

lo cual 

sociales que 

posee la clase dirigente (Iglesia, organización escolar, medios 

de comunicación, etc.), con el objetivo de obtener el consenso 

social. Sin embargo, no existe sistema social donde el solo 

consenso sirva de única base a la hegemonía, ni tampoco existe 

Estado que pueda mnntener su dominación únicamente en base a 
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la 

hegemonla c'ombina las dos. Para que 

civil (el 

la hegemonla 

es necesar'io que la sociedad 

politica (la fuerza) orgánicamente 

consenso) 

ligadas. 

la forma normal de dirección del bloque histórico 

y 

sea sólida, 

la sociedad 

No obstante, 

es n tI"avés 

de la sociedad civfl mediante la hegemonia, y no mediante la 

fuerza, por ello la primacía de la sociedad politica debe ser 

transitoria (dictadura). La unidad homogeneidad del bloque 

histórico deberá conseguirse a través de un grupo social: los 

intelectuales. Los mismos propugnarán la ideologia de la clase 

dominante para una adecuada dirección polltica y cultural del 

bloque histórico. Por lo tanto, los intelectuales son los 

encargados de ligar la estructura con la superestructu~a, de 

ocasionar la catarsis en donde se darla el paso del nivel 

económico al nivel ótico-polltico para elaborar en la conciencia 

de los seres humanos los elementos propios de ·1a.,esi:ru'ctura, 

El paso de lo objetivo a lo subjetivo. Los elementos 

superestructura les son necesarios para la estructura en el 

sentido de que la vuelven homogénea y la organizan. Para 

Gramsci, tanto la estructura como la superestructura tienen 

una importancia similar al interior del bloque histórico. 

La ligazón entre la superestructura y la estructura para 

conformar el bloque histórico actual, habrla comenzado con las 

propuestas neoliberales realizadas en 1944 principalmente por 

Friedrich ttayek, Milton Friedman, Karl Popper y Ludwing Von 

Mises junto con un· exclusivo grupo· de.-';inte.l!!ctuales en Suiza. 

Su objetivo inicial .«fue combatir;. el· ''~·e.ynesianismo y el 

solidarismo para preparar las cbases para otro tipo de 

capitalismo. A partfr de 1973, cón«.•la crisis económica de 

postguerra, este pensamiento pasó :·.a gana~:. terreno. As!, el 

gobierno de Margaret Thatcher •en,. Gran Bretaña ( 1979), fue el 

primer régimen de un país de capftalism~ avanzado públicamente 

empeñado en una práctica neolibéral.. En América Latina fue 

Chile con Pinochet, en la década de los setenta. A Inglaterra 
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le seguirían los Estados Unidos con Ronald Reagan a la cabeza, 

en los años ochenta, Al. finalizar. la década de los ochenta, 

las ideas neoliberales habían triunfado. plenamente en una buena 

parte de Europa. Debe resaltarse. qu.~. u~~-.d~ .las tantas medidas 

recomendadas por los neoli be·r'aié·s, como_. es la desregulación 

financiera, habría propiciado las condiciones necesarias para 

la inversión especulativa y no productiva en el mundo actual. 

En todo caso, el neoliberalismo es un movimiento ideológico 

de escala mundial, como el capitalismo jamás había producido 

en el pasado. Se 

lúcidamente decidido 

trata de un cuerpo doctrinario 

a transformar a todo el mundo a 

coher~ritlC.• 

la imagen 

hacer.- de 

guardar 

por ellos propuesta. 

las proyecciones de 

Cualquier balance que se 

este movimiento ideológico 

pueda 

debe 

un carácter 

logrado en 

provisorio, pues es 

el ámbito político e 

algo inacabado; 

ideológico (no 

y, además., 

económico) 

ha 

un 

éxito que, probablemente, ni sus propios fundadores lo hubieran 

soñado. 

Se ha dado ·un 'reordenamiento mundial .pro.piciad,o con mucho 

por el capitalismo financiero global cuyo obJe,ti.vo ,iíltimo. vI.a 

políticas de estabilizaéión y ajuste económico, junto a la 

apertura de las economías de los países subdesarrolla.ilos, sería 

la transferencia de recursos , ·dé,, la per:iferia., a.l · .. centro 

industrializado del planeta para asegurar el .. créc.imient.o 

económico de largo aliento, la estabilidad inflacionaria, 

suavizar la recesión y las altas tasas -de desempleo interno 

de los paises desarrollados. 

estabilización y ajuste económico 

instancia, a reducir· la ·inflación 

económico de largo plazo de 

Así, las políticas de 

no están dirigidas, en última 

o a conseguir el crecimiento 

los paises, en este caso, 

latinoamericanos. Al unisono, la apertura de nuestras economías 

lo que buscarI.a fundamentalmente es asegurar mercados para las 

exportaciones de los países centrales saneando éstos de este 

modo su balanza de pagos. En contraparte, los paises 

proporcionarían una creciente oferta de 
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productos agricolas exportables y gran cantidad de minerales 

a precios bajos. El motor• de este proceso no es el simple 

resultado de una confabulación'internacional empeñada en sojuzgar 

a las naciones más dábiles, sino que es parte de la lógica del 

sistema capitalista 'mundial obstinado en la actualidad en dar 

cuerpo a una nueva foi:ma de reorganización polit.ica y económica 

del mundo que arranca con el neoliberalismo, pasa por conceptos 

como el de la globalización y quién sabe en qué terminará. 

El proceso en conjunto, se proyecta con una apabullante fuerza 

totalizadora que impone, incluso, un estilo de vida. El papel 

de los paises periféricos en la nueva división internacional 

del trabajo debido a la revolución tecnológica en curso en los 

paises centrales, seria el siguiente: 

l.- La exportación de productos primarios• 

2. - El papel de subcontratista inÍ:_ernacionaL para la elaboración 

de bienes de consumo final para· la industria manufacturera 

multinacional por part~ de ~inpresas con ~n capital _doméstico 

en la periferia. 

3. - La función de abastecedores de, component_es, ·o sea. la 

fabricación de partes y piezás del produ'ct? .:(!n~l. ~e 
tratarla, en general, de ."prÓducciones per!Jéricas~'- que 

terminarian ensamblándose .. en: la ecÓnomia,é:eht'ra{;.:•,: 

4
• - c::o m:~::8l:~rm:: d:o:::or:::ió:~rp0or::ji:rne:~~~·J,Fd~t:::!:~:: 

controlan la producción, expo~tación ;, .J·o~-er~iaÚz~ci6n 
de los cadenas de· mercan'ciás ••.de esos. :;bie_íi~'s (le ·consumo 

final, mientras la principal; 11 éontrib'ucióó" de 'los 
,. ~ '· ' . . 

paises 

periféricos seria la fuerza de trabajcí, .. y-,las. materias. primos 

baratas. 

Dependiendo del nivel de desarrollo de cada uno de los paises 

latinoamericanos, les corresponderla uno o más de los puntos 

anteriormente señalados. Claro que ;na son los únicos papeles, 

son los principales. De esta forma, el capital financiero 
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doméstico de los países_ inmersos en el proceso, en estrecha 

alianza con el capitel multinacional·,, há vuelto. e., recuperar 

la casi totalidad del control_ ,del Tercer Mundo en _lo económico, . . ' . . - . . . . -

político, social, y" busco aÍ1orEi· ,e.l _consenso_: ideológico para 

consolidar su hegemonía. Sin- !E!mliprg-o, (cabe recordar que una 

de las principales dificult-ódcs · que-:en.frenta -la reestructuración 

capitalista mundial es el' ~~ect~-'~te sentido· de competencia que 

existe entre los principal~s ··pa1s.es desarrollados y sus regiones 

de dominio, o pesar de la -concentración de lo producción y de 

los mercados que se_ d·an entre los paises centrales, pues se 

compren y se venden entre si como un mundo circular que se basta 

e si mismo. Los paises de menor desarrollo constituyen uno 

parte muy pequeño de lo economía internacional. En esto sentido, 

el modelo se presenta como excluyente, yo que no todos los 

paises del mundo se integrarán nl mismo. Sencillamente algunos 

quedarán al margen. 

Del choque entre la apertura de les economías de unos y el 

proteccionismo de la economía de otros surgen los grandes bloques 

regionales, como los tres más importantes: el bloque americano, 

el bloque europeo y el bloque asiático. Son sistemas productivos 

nacionales que se subordinan a la lógica de los paises líderes. 

Lo regionalización es una necesidad, pues dado que el 

nacionalismo no puede ser superado sino por la asociación de 

naciones en conjuntos regionales, es uno manera de expresar 

sus intereses puntuales o los demás grupos exteinos a la región. 

Asl, llegamos o un problema de fondo: el de la gobernabilided 

internacional. Existe una carencia-· de._, -liderazgo efectivo de 

la economía mundial. Estados Unidos- há perd_ido el liderazgo 

económico aunque continúe siendo el hegemón monetario 

internacional; actualmente está bósa·~·do- su hegemonía mundial 

en la supremacía militar y dentro d~i;~~upo de los siete países 

más industrializados del plenet-~-- ;-(Es-tedos Unidos, Japón, . . . 
Alemania, Gran llretaña, Francia·,--. Can;odá, Italia), trata de 

mantener una relativa estabilidad in~einecional. a nivel político 
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y económico paro proteger, principalmente, los mercados mundiales 

más importantes. 

En efecto, en este momento o, nivel de consenso civil 

(hegemonia), no de sistema politico (fuerza), el mundo nó dispone 

todavía de instituciones universales dotadas 'de.. poderes 

regula torios suficientes para dominar la evolución ordenada 

hacia una internacionalización "sin fronteras".· 

en este punto, que para Grnmsci la sociedad civil es la base 

de la sociedad politicn. 

pero para que sen algo 

la sociedad civil. Por 

La inversión 

duradero debe 

eso, 

de papeles si se 

obtener el ··con·senso 

da, 

en 

.le· debe conceder 

o los Estados nación como 

el papel que se 

transmisores de la 

internacional, y como la autoridad central entre·,l;,·s; gobiernos 

regionales y los locales, es fundamental, pues :~.o:ri; 'el.l~s. los 

que llegan a ponerse en contacto con la sociedad·;·.:Ccivil·; Si 

esto ocurriese, sería algo muy positivo; p"ero ~·i ·¿r~ble'~a es 

que no existe semej nnte nivel de raciónnlidad: en.'.. las 

ins ti tuc iones 1 n te rnaciona les. Es en es tif .. · P·l!.n to;·: ·'tl:p.n,.de se 

producen opiniones contrarias respecto al futuro :de ·los .bloques: 

para unos, se dar& una guerra comercial eitre ellos. Para ótrOSi 

a pesar de los problemas internos que pued~n 1e~ét;>.cló~· b{oques 

entre si, mis pesa lo que les une que lo que' l'e's f;epir~'/ .Yo, 
por mi parte, me acojo a esta última ·posición dádo· que:.la: misma 

refuerza el plan tenmien to principal que procuro manejar eri este 

trabajo, en el sentido de ia 'uni'd.ad esencial· del contenido en 

el actual bloque histórico, "si .'bien· ·con. sus lógicos desniveles 

y diferencias. 

Así., la regÍ.onai.:i:'zacióh• es la forma que asume la competencia 

intercapitnlista, mas nó es un proceso que conlleve a la 

nutarquia o al aislaci~iismo ~e las regiones institucionalizadas. 

El aspecto centr~l proceso es si este nivel de 

interrelaciones econi'imic.as impedirán la lucha por la hegemonia. 

;;fi"1S"'1 l"I CON u it .~;) 1 
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En este sentido la capacidad bélico-militar es una manera de 

resolver las crisis orgánicas en el bloque ~ist5i{có; Sin 

embargo, en las actuales circunstancias dé poderlo nuclear 

bélico, aquello puede ser mortal. De ahí ,que en l.~ búsqueda 

por salvar este obstáculo y para poder pas~~ a -,un..'ni.ve1·· inicial 

de sociedad politica global, se promueve éL désar/ó"ii'o de la 

democracia pues desde 1815 no ha habi.do guerras '"int.é'~e-stat'ales 

entre reglmenes democráticos. Claro que <:.~k'·• ~;~t~;- Íapso de 

tiempo, a nivel mundial, tampoco .han ~itistido, 'iií'ú~ha1~;· de~oéraéins. 
-·. " 

i'-1 

• 1 '¿ ~ _· -

" 
. ·~:.~;:~:· ... '.T'.:~.·:. ·:/·j\;-:--.. ~-·-~ . . 

Actualmente, más qué hablar de un multila~er,~~~.s~C!,: cabria 

:::~:·:gto:e y ;:kio~:q~E~et:ai:;;:da, i::~r:::e:~::~;::t~?i~t~~!~~:: 
no resueltos, es un obstáculo al desarroí.\c; ,:.~,e;:}i:~: .. ~~.~$±da~ 
política mundial y_·, r,osteriormente, al 'paso·.·dé .'.-~na!•hegefonla 

ideol5gica consensual para mantener el ~i~te~,~- -~,~~--~'~_:!~<Ai:~·¿~e 
hist5rico). Sin embargo, la pregunta pers:i~te;. quién'·s·erá, '.e'l 

hegem5n del proceso en curso a nivel mundial, ··En·' i'st~' 'nionii!ntó\ 

existe una gran cantidad de análisis al respect<!• ., N¡i;·• o·h~i:''ti'nt;,, 
el asunto de fondo -independientemente de qilién ''•oé'l1pe Úi 

hegemonía-, es la direcci5n hegem5nica e ideol5g:l.ca ~~nsciil;;u~l · 

en la sociedad civil planetaria excluyente, En este <sé~í::l.do' 

puede haber relevos, pero pienso que Estad.os Unidos pei~~ci·e.cerá 
algún tiempo más en la cúspide¡ y, una prueba apa~~;;t·e de. tal 

situaci5n puede 

que ha tenido la 

encontrársela en la ex¿elente rec~pér~ci5n 
economla norteamericana en Í~s: últim,os años. 

,,_::'" 
Además, si bien la material es un condicionante 

necesario para la 

superioridad 

obtenci5n y el mantenimiento del poder de 

un hegem5n, 

determinados 

no excluyendo 

valores y normas 

la 

a 

fuerza, la 

nivel mundial 

socializaci5n de 

pueden prolongar 

la influencia de ese hegem5n más allá. de determinados cambios 

materiales, siempre y cuando continúe poseyendo determinadas 

caracteristicas econ5micas y militares que avalen tal proceso. 

No se trata de valores y normas del hegem5n en cuesti5n, sino 

de los valores y normas que en apariencia el sistema representa. 

r¡-,-.·.,: .. , r·ow 
.\ 1. . ... l ~ 
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A su vez, esos valores no·· son P.rop1os, del ·.sistema _capitalista,_ 

lo que sucede' es. que."'el· .sistema <se l.o·s está a¡iropiando para .. 

mantener su dominio;· '_ile.··.aqui ·:1a.·"autonomia . gramsciana de la 

superestructura frente ÍI: la' e'structUra. 

Actualmente hay un mayor flujo de ideas y datos a nivel 

mundial, como no se ha dado nunca antes en toda la historia 

de la humanidad. Esta amplia red de comunicaciones difunde 

ampliamente las normas y valores entre las diferentes sociedades. 

Por esta razón es que pensadores sociales conservadores en 

norteamérica han expresado que los Estados Unidos deben ser 

el motor y el monitor de un nuevo orden internacional (el hegemón 

global dentro de los hegemonns regionales) basados en uno 

productiva y competitiva economlo •mundial· de lo información. 

Dentro de esta socialización universai de valoras está el ideol 

democrático, atado al sistema capitalista como parte del ·intento 

de encontrar el consenso en la sociedad civil mundial excluyente. 

Es en este punto donde se insertan el surgimierito: d~.los 

regímenes neopopulistas en Américo Latino, cuyo ... obj.efivo. de 

fondo aparte de universolizar el ideal democrático', es· :·también 

el de aplicar las políticos de "estabili"iación ·Y·• !lj\iste 

económico" para asegurar .la transferencia _.d·e. r.ecúrs.oá· desde 

la 

a 

periferia hacia 

la globolizoción 

los 

se 

objetivo ya no sólo 

paises .centrales. 

la p~ede concebir 

es la coerción 

En este:111ismo~entido, 
uno ideologia cuyo como 

para la aplicación del 

neoliberalismo, ·sino que ahora busca el consenso en los más 

variados niveles poro su pleno vigencia, teniendo como base 

una particular formo de entender la democracia en donde el 

mensaje pora los masas es que el sistema no falla por si solo, 

sino que los malos políticos son los que lo hacen fallar. Asi, 

el problema es más de personas, de administradores. Depende 

entonces de esas mismas masas empobrecidas el no equivocarse. 

O si no, ellas mismas deberán sentir el peso de su equivocación, 

Deberán sufrir el voto errático que tuvieron. Esto incluso 

adquiere un matiz casi religioso. Es aquí donde se enlaza el 

1tlJ:31S CON 
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conservadurismo con . el conocimiento po.pular, p~r. eje.mplo, Lo 

cual refuerza··· la,. vigencia del bloque histórico. Aqui, hay de 

porte de los ::.globalizadores, una apr.opiación de las vivencias 

de las colectividades; Los valores hegemónicos, que fas pobres 

los recrean en su exclusión, en su pobreza. 

La globalización como movimiento ideológico capitalista que 

busca uniformar a escala planetaria el pensamiento de la sociedad 

política y civil mundial en formación, recién ha comenzado, 

Se trata de consolidar el paso de una economia mundo a un sistema 

mundo, Se ha basado en razonamientos típicos del liberalismo, 

lo cual no es raro si se lo ve en un 

es indudable -en mi concepto- que hay 

nuevo sistema histórico más integrado, 

contexto histórico, pero 

una transición hacia un 

pero que· .a su vez está 

siendo usado esto por las clases dominantes inmersas en el 

proceso para consolidar sus privilegios (la exc'l.ufÍión). Y es 

aquí donde el ncoliberalismo y la globaliza·cfiÍ.n,,Úúegan un papel 

muy 

(la 

importante en 

influencia de lala co:::~~:::~::tu~~.~e.ª.:.~ai;~~.~i¡~,;,:::::::;: 
,-,.-;'\'' 

En efecto, todo el 

y actitudes 

hegemónico 

consolidando 

sociales 

ideológico 

de esta 

proceso neoÜbi::rj~;~i~:z.:s~,k~h~~'Jt;~i a.ctual, 

de las personas ·para· lo.gror ., un .consenso 

alrededor del naciinte sisfe~a mundo, 

forma las caracteristicas constantes de 

las actuales clases dominantes. Así, al propugno r su ideo logia 

las clases hegemónicas o través de los intelectuales, la~.ramas 

empresariales, los militares, las instituciones re.li.giosas; 

se busca lograr la unidad dialéctica de la superestructu·ra con 

la estructuro misma de la sociedad actual y futura. De esta 

forma, el pueblo, las 

son inducidos a seguir 

"1' i 
,, .::i 
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las premisos de las élites, y es en este 



punto donde la 

un papel no de 

El sentido de 
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tecnología aplicada a las comunicaciones adquiere 

información. sino de control y dominación social. 

la necesidades humanas las 

materiales 

necesarias 

de las .mismas, recrean ,la.s .. condiciones 

apropiaciones 

ideológicas 

niveles de para su ejecución en los .difere.ntes 

dominación de clase que se han dildo a .lo larg'o de la historia 

de la humanidad. 

histórica, 

Se crea y recrea .un ~~ndo, una totalidad 

El capitulo tres trata de .la constante histórica del 

entrelazamiento dependiente de las economías periféricas a las 

economías centrales como un hecho qu~ se mantiene hasta nuestros 

días. 

El objeto del mencionado estudio se inserta en el tránsito 

incompleto 

industrial. 

de una economia 

Al principio, 

agraria a una 

en aquellos 

economla de 

lugares donde· 

base 

los 

elementos semiesclavistas o semifeudales siguen "en;oiviendo" 

el movimiento del capitalismo, las fuerzas prod~ctivas se 

desarrollan de manera en extremo morosa y desigu·a1_·; .. _por el 

contrario, en las á reos en que e 1 trabajo l,i bre ·s.e 'imp_o.r~e _como 

regla ese desarrollo es más acelerado y homogéneo. Deb~ tenerse 

presente en un sentido histórico, el hecho de que buena porte 
~ ·:. ', .. ·._: 

de nuestro mercado interno no era más que uno prolongación del 

metropolitano. 

El desarrollo reaccionario oligárqui_co del capitalismo hace 

que lo burguesía nazca confundida y entrelazada en su origen 

y su estructura con la aristocracia .terrateniente. El Estado 

"liberal-oligárquico" del siglo XIX y mediados del siglo XX, 

es la expresión superestructura! del proceso de implantación 

de capitalismo como Modo de Producción dominante en las entidades 

sociales latinoamericanas. La oligarquía agroexportadora no 
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es una clase p~opiamente feu~al¡ sino un sector burgués de rasgos 

especifico~· ~ó~- una modalidad junker-dependiente en su 

conformación y desarrollo; La: economla agraria de tipo C·junker 

es una vla reaccionaria 'de desarrollo en donde los viejo·s· :seiiorcs. 

de la ti.erra son lÓs que lentamente van irist.~.l'ando\< el 

capitalismo; asi, la antigua economla térratenie1~te; .... ligada 

a la serv.idumbre, va sufriendo una transformación hacia el 

capitalismó; la via farmer (EE.UU.), por el C:~nt~ario, es 

aquello donde el capitalismo se basa en la mediana empresa 

agricola, y no va ligada a 

Ahora bie~, la relación 

formas precapit~lis~as de producción. 

entre la ol_(garquia agroexportadora 

y la burguesia industrial, que en ·su·«.{nicio· ésta resulta ser 

una mera prolongación de aquélla' no es',.·una relación antagónica 

producto de la oposición de diferente.s modos de producción, 

a lo mucho es la confrontación entre· dos fracciones de clase 

que ofrecen vias de desarrollo dir"erentes dentro del mismo modo 

de producción capitalista. La lucha entre el sector 

primario-exportador y el sector industrial gira en torno a. la 

apropiación del excedente que el primero gen.era •... <Eh·· un 

determinado momento, el sector agroexportador 11.ega·~· a, '.;frena·r 

~:ec:;:::::ó:el d :~ rc:::toirn te:::gudé:bidiond ::t:~:~o :~''.'"Jf:{!~~:·· q:: 

ejerce sobre los eleméntos de la producción¡ conio;c;:]~''.'~'i ::~asó 
, .. > ·'~--

de la tierra, por ejem'plo. Coh. esto se·· abre,: Ún:: ii"á¡i"ñC:ia .. · de· 

confrontación entre .las "fr11cciones agrarias''e ":indu'str::La_h· 

., -~-· .' ''~~.':·, /¡.;o ,;-_ ·~·, :·,'.· :~:; 
,-:,, 

:::~;~:f ~~;;:~:;t:5ii~f.1~~~~\~Iil~lf 1if ~[1~j\~::~~~~~~ 
a través del Ba.hco Central•" ~Lah:concep.ción•:-:delJ«sistema centro

periferia, aparece definida coher~:~¿;~%:;t~é~~~~,i(:';~ · había sido 
. -- -"··~=~--,; -· --~,,,¿ .. __ _, --

mencionada antes) en el año de 1949 y';:l.95ÍL~#.:La.S miis tempranas 

doctrinas y convicciones económicas de.·. Pi.ebi"~·ch, surgen de la 

experiencia de un dirigente de la Banca Central de la República 
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Argentina, enfrentado ... a ... Jiroblemas monetarios y de importaciones 

de muy dificil s~lucii>·~. Se percibe con claridad el .intento 

de comparar lo experienc'ia argentina con la de otras economlas 

latinoamericanos o subdesarrolladas, y de llegar asl a 

generalizaciones sobre algunas tendencias y problemas que parecen 

serle comunes. La justificación ideológica que elabora la CEPAL, 

tendrla como objetivo fundamental la apropiación del excedente 

que genera 

(naciente) 

el sector agrícola oligárquico, por parte del sector 

burgu~s e industrial, marcado esto filtimo por la 

vigencia plena de un capitalismo que buscaba expandirse cubriendo 

todo el entramado social. En el área agraria, su pretensión 

consistiria en transformar la modalidad reaccionaria de 

desarrollo del periodo de preguerra al de postguerra,:·es . .'decir, 

de una economía agraria tipo junker a una economia" :agraria 

capitalista predominantemente industrial ·"(.tipo fa'rmer: EE~UU., 

y lo Alianza para el Progreso, el Cuerpo de Paz, eié;). 

La transición p~sible 'd'é ·la fase oligárquica a la fase 

burguesa en el ter ri.tor.i o con tÍ.nen.trii. la 

intermediación de transformaciones sociales '· ._radicales 

(revolucionarios), siendo ·uno de sus componente~.'mÍis :relevantes 

las migraciones 

latinoamericano. 

del 

El 

campo 

Estado y 

a la 

la sociedad civil, según la 

especificidad del pals en 

capitalista desarrollando 

características particulares 

debido a la no eliminación 

persistencia del problema 

oligarquia agroexportadora y 

resultó relativa y ambigua 

capital industrial, que en 

cuest.ión, tomaron. uno dirección 

un seétor industrial con 

e'x'c~Pé:iontÍl · 11 de México) (casó 

de la ba"s~ ·· óligárq.uica y de la 

agrario; 'Le··· c¿¡;·¡¡tr~dfoCión entre 

burgUesia: ;t~a~st~·ra( y financiera, 

ya 'qüc i~:\~n.diiAéÍ.il :expansiva del 

úil ¿'¡)"fh{~-~zci'Yi~i>~fsri • n buscar una 

ampliación del mercado interno, ·se'f .• ve'-~. cdni:'rarrestada por el 

temor de desarticular el moio~:'~~~f~(ff~t' 'd'e acumulación de 
capital que descansa ·en· el· se·é·t·or-·· "p'r.inia.rio-exportador. El 

ejemplo político de esí:o .. fi1t·iíno, -'io 'c'onstituyen los fenómenos 
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llamados "populistas" (término detestable por_ su ambigÜedad}. 

Allí el sector burgués in_dustrial impone su hege_monla al sector 

agroexportador, supeditándolo a lns mnsas en - general medi-ante 

la manipulación por medio del caud_illo. _ El Es'tado ''popul:i.sta" 

adquiere en América Latina, características especlfi¿a~ por 

los naos de 1945-1955, con unn ~imensión'arbi~ral y b~netactora, 
antioligárquica nacionálista. El aspecto ~ntiol¡gárquico 
no le viene del cumplimiento cierto de una reforma agraria que 

no realiza, sino del hecho de tener que supeditar a la fracción 

agroexportndora con el fin de transferir hacia el sector 

industrial y hacia el Estado mismo, buena parte del excedente 

que de otro modo captarían los burgueses agrarios. Con esta 

transferencia es que la burguesía impulsó su proyecto de 

industrialización. Sin embargo, tal proceso no tendió a 

desarrollar una industria propiamente nacional, sino a 

transnacionalizar funcionalizar más la economla latinoamericana 

a los países del centro desarrollado del planeta. Por su lado, 

el sector agrario empezó a deprimirse debido a la constante 

transferencia de excedente del sector agrícola al sector 

industrial, apuntalado este Gltimo por el populismo y su política 

de precios no reales junto a un mercado interno reducido y 

altamente politizado en lo que respecta a los precios __ de los 

productos industriales. 

Por otro lado, durante el proceso mediante el cual algunos 

países de América Latina intentaron superar determinados 

desbalances en su desarrollo industrial, los países desar~oilados 
se superaron notablemente en el área agrlcola. A su vez, la 

elevación de los productos _ manufacturados en los países 

subdesarrollados, limitó la industrialización, no la impulsó. 

Posiblemente, el mercado __ -interno reducido no permitió abaratar 

costos 

dada a 

de 

la 

producción. En los hechos, la 

industrialización por la vía 

excesivá importancia 

de la sustitución de 

importaciones en aquellos paises donde se aplicó, fue de la 

e_xpansión de las mono con el descuido de la necesaria 

··--:;--(--0-:;Í\-::-l --, 
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de loe diversi!icaci6n de las exportaciones 

exportaciones, 

Según parece, 

en particular· las .. de origen agrario ·.e _i°cd_ust.rial. 

se identific6 al . .íir.ea· .agrar.ia con .él_ sector 

s'ubdesarrollado (sector .tradicional); Y; se' cr~·Y.~,;: que, el P~,':igr:eso 
se produce predominantemente ,,eri-;l'o:.i_~;;·us.t.r:i!l' (sector moderno). 

Tal idea, se ve desmentida. por<,11l 0exfstenéia d_e paise~ agricolas 

ricos como Australia, Nu~va· .. Zelan.dll .;. y .[Jinamarca: y_: por la 

existencia de países donde la. "in'du~t-~tali~aci6n no ha sido 

sin6nimo de prosperidad generali:¡:acÍa./ C:IJmO, es. el caso de E~pañn 
e Italia. 

Si en la época colonial el mercado interno perifér.ico no 

prolongaci6n del mercado externo era más que una 

actualmente los matices y 

y 

formas han cambiado, 

el asunto 

mas no·: Sil 

característica principal. eso, no s6lo ha .tendido .,.· .. 
a profundizarse y a agravarse. Por supuesto que han ex,istido 

cambios de forma, de clase, de contenido, mas todo ello. no ha 

hecho más que reafirmar la primarizaci6n dependiente de· nuestras 

economías. Y esto es así, por la necesidad de alimentos .. b.aratos 

que experimenta la reproducci6n del sistema social ca,pitii,1i,.ta. 

llist6ricamente, la funcionalizaci6n de la agricultura· prira· con 

la industria periférica o central ha tenido como objetivo.: él 

crecimiento de esta última. Con la diferencia de• que ·en los 

países desarrollados existiría 

y asimilaci6n entre las dos 

un proceso gradual de. i1_1_t~~~~_cl6n, 
facciones, que no Ócurriria 

en la periferia ya que la producci6n de ,alim~nto~··n·<lt s~ría 
formada por las necesidades del mercado irií:errio", ~ÚríÓ. ~rir' las' 

necesidades del mercado externo. Proceso. agudizad~)~~{·~'e].:::'c>r\gen 
de los capitales, modernamente trans~aeirin~l~~:: c'~'nt:/,d:~~· que 

agricultura periféri~a::. y,~i. Jué éstos 

de explotaci6n junto: a.: les ·~o~Úciones 
se invertirian en la 

determinarian el tipo 

internacionales de comercializaci6n que reclaman 

centrales. 

los países 

El crecimiento hist6rico de los Estados Unidos, junto al 
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último ,de· la :unión'. Europeo,_ determinará lo lucho entre 

los dos hegemon.es por el dominio mundial dentro del sistema 

capitalista¡ de~tro de lo cual una parte importante -equivalente 

a seguridad nacional en la práctica- estará conformada po.r:, el 

rubro de los alimentos. La reprimarización de algunos p~1ses 

latinoamericanos junto D la exclusión de otros, se&ala objetivos 

históricos comunes con una muy corta duración para. un proyecto 

de desarrollo de largo aliento, teniendo en cuenta .. el profundo 

descuido que sufre el sector agrario de parte de una gran mayoría 

de Estados latinoamericanos inmersos en la práctica mecánica 

de políticas de estabilización y ajuste económico, que no hacen 

sino provocar una mayor crisis en el campo por la falta de apoyo 

y protección de parte de los gobiernos. Cosa totalmente inversa 

en las 

modelo 

economias centrales. 

de desarrollo centrado 

El 

en 

sugerir, 

el sector 

no tiene como objetivo volver al clásico 

posteriormente, un 

primario exportador 

modelo de enclave 

dependiente, sino que trata de brindar una alternativa viable. 

ante nuestra actual circunstancia histórica mundial, dado:,_que 

la economía de enclave, al ir adquiriendo una coherenc.ia-~int~erna 

se deberá convertir en una economía nacional integr,ada:':qu«i.: ya. 

no sólo sea funcional al mercado externo, sino.· qu/.~1ir;;,~)¡P,ª~ª 
asegurar la alimentación de la población deL mer.cad_o.;\::tnte_rno 

debido a que es en el mercado de masas internó :do~de::S;,;s'.'e-i\éÜíintr.a 
centrado su impulso inicial, crecimiento· y' dEi~a1\roÚo:, - Este 

último punto es la diferencia de fondci - ~ntr~ kste tipo de 

propuestas y las históricamente tradicionales econom1as de 

plantación o de monocultivo. Sin embargo, t-ril situación deberá 

tomar en 

la hagan 

práctica. 

cuenta ·m·uch1simos 

viable', al grado 

Por ello, debemos 

factores políticos y sociales que 

de volverla poco probable en la 

continuar en la lucha para que 

aquellas condiciones políticas y sociales se den, aunque sea 

de una manira ~proximada, algún día. 

El capitulo cuatro trata de discernir en abstracto el origen 

de la riqueza. Es 
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pensamientos elaborados en tal sentido por Adam Smith, David 

Ricardo y Carlos Marx, 

Para Smith el valor de las mercnncias se encuentra determinado 

por el trabajo incorporado en las· mismas,· siendo ,,'el ·:tra.bajo 

el precio primitivo de todas las cosas permutables~ En ge~eral, 

el juicio de que el valor de una mercancia ~e e~~~entra 
determinada por la cantidad de trabajo inci;irpo'rlilo ,en:.;~1·i~: no 

sólo lo sostendrá Smi th, sino también · •Ricard·o ;·y· ::~Ía/it· Sin . 

embargo, en el caso de Smith, identific·a el· tr.~l>aJ1'···fn'c'~:r.pora.do 
con el trabajo comprado, considerándolos de,, ig~ah:>nr·a~rütud; 
el trabajo acumulado y el trabajo vivo pasan a s'er'.e<Íui•(a.len.tes. 

Por esta razón, sostiene que el valor de üna·~.m~.'rc~ncia puede. 

ser medido indistintamente por el trabajo incorporado y el 

trabajo comprado, resolviendo cualquier discrepa·rl~:ia ·que. pudi~ra 
darse mediante los mecanismos que rigen· en e·i. ·mercado. . En 

realidad, no llegó a diferenciar entre füerza de. trabajo y 

trabajo, La teoria del costo general de producción en donde 

el salario, el beneficio y la renta; determinarian el precio 

de 

el 

las mercancias, constituye 

surgimiento medida del 

un asidero necesario para explicar 

valor. El valor de la mercancía 

no se encontrará determinado por el trabajo, se fijará más bien 

en base a los ingresos que provienen del precio 

siendo asi un problema de distribución y no 

El valor de las mercancías se fijará en base 

que se originan del precio de las mercancías; 

costo de producción es una teoria circular ya 

de la mercancia, 

de producc.ión: 

a ·los ing.resos 

La i:.eoriti del 

que ·si d.ecimos 

que el valor 

de las otras, 

explica cómo 

valorizado, 

de una 

nos 

algo 

cosa se 

conduée 

·puede 

encuentra determinado ·por. el .. pr.ec.io 

a uri pensamiento 

crear valor sin 

circular, pues no 

estar previamente 

Los costos de producción son considerados como 

factóres dados, ·sin explicar su origen. 

Las variaciones existentes se analizan de acuerdo con la 
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ley de la oferta y la demanda. De esta manera, solo cuando 

la cantidad llevada al mercado es igual a la dema da .cf~ctiva, · 

el precio del mercado será igual al natural, El p ecio tÍatural 

actuadi como el punto cero de una bal.anzo, hacia el cual 

gravitarán todos los precios de las mercancías, No se intenta 

concebir la utilidad y la demanda como. determinnntés del vnlor • 
. . 

Para Smith el salario es el pago del ~rabajo y no de la fuerza 

de trabajo, identificando el salario con e.l .. producto del trabajo. 

No llegó a concebir la fuerza de .tra.bajo· .. como una mercancía. 

El beneficio, "bueno", razonable o mode~ado, se encuentra 

determinado por el precio natural de las cosas; la tasa media 

de ganancia es explicable a través del interés, pero a su vez 

la tasa de interés es explicable mediante la tasa de beneficio. 

Resulta, a fin 

complementado con el 

a todo el proceso. 

emplea para lucrar, 

atribuye su origen 

de cuentas, un razonamiento. circular, 

impulso que le da la existencia del capital 

Define al capital como un acervo que se lo 

para incrementarlo con una gananciai le 

al ahorro. El capital 

el beneficio, sin relación alguna con 

capital 

el 

aparece 

trabaja. 

engend.rando 

Coniede al 

capacidad 

entre la 

capital industrial y al 

productiva. No 

la 

.establece una 

producción y circulación 

comercial una. 

diferencia cla r.a 

(-,,,:~ 
ni explica cón;o u·nos. bienes 

permaneciendo inmóviles, fijos; y otros cir7ul~ndo, han de 

producir un beneficio. Presenta al capital co;no: un conj.unto 

de cosas, de medios de producción. .Mie~t~~s que para los 

fisiócratas sólo el trabajo agrícola. es::.éL .. ílnic;;· :-~:-~oductivo, 

~¡~'.:f ttti:~~::?f f E'.~I~~i~:;~=:il~~¡;;~r~v if '.~~:r::;~::;~ 
a tener un precio en el mercndo •. En esté sé.ntido, la teor1a 

de los costos absolutos en el comercio internacional pasa a 

ocupar un puesto muy importante a la hora de evaluar el 



crecimiento de un pais, 

productiva. En última 

se den el mercado se 

Smith escribió su 
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acons.ejando p'ara. ello la especialización 

instancia las., distorsiones posibles que 

verlin corr'egidos por .. una mano in•isible. 

libro al comienzo de la ·revolución 

industrial, mientras que Ri6ardo lo hace en una etapa más 

desarrollada. A Ricardo no le interesa averiguar de .~ónde. viene 

el excedente y cómo se distribuye entre las clases sociales. 

Lo 

de 

que intentó fue 

producción. 

desarrollar más la teoriá deL costo· general 

Si en un principio criticó a Smith, 

posteriormente mantendrá la posición inicial: de. éste" en lo 

relativo a la determinación del valor de una mercancía por la 

cantidad de trabajo incorporada en ella. Ricardo· formula la 

ley que determina que el valor de cambio de las mercancias es 

directamente proporcional a la cantidad 

en ellas e inversamente proporcional 

trabajo. Ricardo, al criticar el que 

de trabajo incorporada 

a la productividad del 

Smith haya tratado. como 

equivalentes el valor del producto del trabajo y el valor del 

trabajo, no logra resolver satisfactoriamente tal situación, 

y por lo mismo termina acogiendo la misma tesis de Smith, en 

el sentido de que la solución de tal problema se deberá ,resolver 

en la proporción de la oferta y ln demanda. EL p~pel del, 

capital, en este sentido, es determinante, habiendo ... •.existido 

el mismo desde las etapas más primitivas y en .las más variadas 

formas. 

Ricardo percibió la ruptura entre. el valor .. determinado por. 

el trabajo y el precio del mercado. '.La coiric'idencia entre el 

precio de producción con el valo~ seria ia ádecuada valorización 

del dinero circulante, es decir~ ~o~~dás de oro. Luego de haberle 

reprochado a .Smith el que se .. ,h·ayá' desviado de su concepción 

inicial valor-trabajo para ... c~~·si:deror que el salario, el 

beneficio y la renta son ·i'os.'.' determinantes del precio; de 

repente, casi sin advertirlo, !·lega a la misma proposición al 
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confundir en su análisis el valor.· con el ... P.rec}o,cdc .. pr,od.ucción 

o precio natural .en· ·Smith; Agregando 11 esto .. :últi.mo ·:r11 .libre 

competencia, llega a· la conclusión de que los preciosy:.,comerci11les 

tienden a mantenerse 

estableciéndose un11 

111 mismo nivel que los precios .. nilturriles, 

cuot11 medi11 de benefici.~s·:'." :"be ::alli se 

desprende una confianza profund11 en el funcionami~nt~~aütomñtico 

del sistem11 1 basado en el 11lza o baja del preéio, · Seria como 

el punto central de una balanza en donde el mec11nismo de los 

equilibrio., precios funcion11rí11 como contr11peso para su correcto 

El precio natur11l de 111s cosas, en este sentido, seri11 igu11l 

circul11r del 11 l precio de producción. 

donde el tr11baj o 

Nuev11mente, 111 teorí11 

valor, en 

del tr11bajo 

es 

correspondería al 

el que crea el valor y el valor 

precio natural del mismo,. el cu11l 

a su vez seri11 la expresión monetaria del valor. 

L11 tendenci11 de los salarios es 111 de ajustars'e 11 ·un tipo 

n11tural, lo cu11l abriría la puert11 a un11 11cumulaci6n.dn.defi·nida 

en beneficio de 111 colectividad. Tanto Smith .. como Ricardo, 

crei11n en el crecimiento ilimitado del sistem11 1 .Y" a· meclida que 

se diera esto 

se dio cuenta 

salario p11gado, 

el beneficio gener11l 

de que el valor del 

sin embargo, como 

seria may.or . .,: · Ricardo, si 
·''" .. 

producto .. erli.:fiuperior al 

considera b'a -i a ... ::p reducción 

del excedente como 11lgo natur11l, no investigó·>~ii~. · esi:e asunto. 

Expresa su confianza en el equilibrio .. que dará· el mercado a 

las diferentes dificultades que pudieran iobrevenir en lo 

referente a 111 producción y distribución de la dqueza de la 

socied11d. Smith abandonó la teorí11 dél valor .trabajo, Ricardo 

la continuó pero no la resolvió. 

sentido será Marx. 

Quien avanzaré más en este 

En El Capital, Libro II, Capitulo X, Marx realiza una critic11 

11 la división del capit11l formulad11 por Smith. Señ11l11 que 111 

denominación de capit11l fijo y c11pital circulante 11doptada por 

éste, se debió a los diferentes tiempos do rotación y 

.. 11J 
. -
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constitución del 

en el producto, 

cnpitnl; _a la_ forma ~amo entran y se repr_oducen 

pues los ·avances anuales o capit-al- circ"ufante 

se incluye el dinero). se consumen -I_~tdgr'aníen'te -

y desaparecen, para luego reaparecer transforma:d_os-" en el 

producto, o sea_ q_ue s_u, rotación es anual; en cambi~,.,~s~-~---:/~iinces 
primitivos o capftales fijos, tienen una rotación,--_dece-nol;- es 

decir se amortizan cada diez años, Según Ma'r\t ~'J. 'cii~lo de 

rotación de_l capi~al puede. expresarse de la sigu,ien't~ i-_f~~¡a: 

(en los que no 

D-M ••• (Ft-Mp) .•• P ••• M'.-D' 

El capitalista con el dinero (D), capital di~e;ario, adquiere 

en el mercado medios d-e producción y fueizas de trabajo; que 

constituye el capital productivo (Ft-Mp), c¡ue 1uego del proceso 

de producción ( ... P ... ), arroja mercancias, capital mercancla, 

por un valor mayor (M'), que al venderse se transforma en dinero, 

incrementado con un beneficio o plusvalia (D'). Como se ve, 

el ciclo total de rotación del capital se halla formado por 

una fase de producción ( ••• P ••• ) y dos de circulación 

(D-M-M'-D'). De esta mnnera, si bien la clasificación de capital 

fijo y circulante, es útil para determinar la diversa rotación 

de los distintos elementos que constituyen el capital productivo 

(Mp-Ft) y la forma como se reproducen en el prodüct'ó,. es 

inconveniente y carece de sentido al aplicarla a io·s -~ía'~es -~dé 
circulación (D-M-M'-D'), en -'ias que se transf6rmk~ l'~'-me~c:"rin~ta 
en dinero y el dinero en mercancla y que constituy~n'.ief·,:'ca:;n:ri1 
de circulación' ya q'ue _la's mercanci'as en si y el dinJi:o en'~¡
no pueden ser cal:ltic'ados 'ie -Üjos y circulantes, i:or-ai:tcrlstica 

que pueden adquirir, 'ias-. cosas al formar parte del' cnpital 

productivo. 

Las cosas no son por su naturaleza capital ni fijo ni 

circulante, sino que e'llo d,epende de las relaciones d-e producción 

dentro de las cuales-- se- las utilice. Asi, una máquina es una 

máquina y s'ólo - en déte~-in'i.nndas condiciones se transformará en 
~ '. 

cnpital. Es {núti'l tratar de enumerar las cosas que son o no 
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o las que son capital fijo o circul.ante; hay que 

observar ia función que ~esempefta un eiemen~o dent~¿ del proceso 

de rotación-producción determirado. 

Lo que Smith define como capital circulante es lo que Marx 

llama capital de circulación, o sea las formas que toma el 

capital en el proceso circulatorio. Constituye ~iio muy distinto 

las diversas transformaciones que sufre el c·api't'al productivo 

dentro del proceso de producción. Smith confunde· . .'l~ distinción 

entre capital fijo y circulante, nacida de la distinta rotación 

o circulación de los diversos elementos que. ~~ristit~yen el 

capital productivo, dentro de la órbita de la producción, con 

las distintas formas que adopta el capital d~ ··:{:i.~·~ulacló·n en 

la órbita de la circulación (capital dinero :y capi..'tiíl merca'ncia). 

Por oti:a pai:te, Smith al enumerai: los artic·~{ci~·XG .. ~ ·~onstituyen 
el capital fijo (instrumentos de , tr~baj'c;); '''t: ~l ,. cripital 

circulante (salarios, materias primas y aüxifiares.); toma 'como. 

punto de partida los distintos eleme1ú:os ·¿·~'{.:;~apita.{ pro.ddctivo 

en el proceso de trabajo, pero se d'es.vl~ y·: ~()rifunde con las 

formas que el capital atraviesa en su ciclo. Lo que .no esclarece 

es cómo puede surgir una ganancia del simple cambio, de la simple 

transmutación de formas del dinero en mercancias o ~e la 

mercancía en dinero, que realiza el capital comercial .dad() que 

se mueve exclusivamente dentro de la órbita circulritoria, no 

así en el capital fijo que produce una ganancia sin cámbiar 

de manos y sin circular. De esta forma, se presenta el capital 

fijo y circulante como dos clases distintas de capital en dond~ 

cada una arroja su ganancia. En el fondo, la ganancia sale 

de la producción, de la circulación o de ambas situaciones. 

La teoría de los costos más bien, en tal sentido, privilegia 

a la circulación, mientras que para Marx surge más bien de la 

plusvalía, de la producción industrial y agraria. El error 

de Smith proviene de situar en el mismo plano la metamorfosis 
r----· .. --·· -- ..... 
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física suft"idn pot" los diversos elementos que formon el ca¡1itol 

productivo cluroote el proceso de producción, con la metomot"fosis 

puramente formol 

circuloc'ión-, en 

de los mercaocíos y el dinero -el capital de 

la órbita ci.rculi:itoria; todo esto lo conduce 

o uno serie de confusiones, las· cuales se encuentran presentes 

hoy en din en sus segui~ores. 

Para Marx, lo división del capital en fijo y ci.C"culante puede 

tenet" una· utilidad cuando se tt"ata de detet"minar el tiempo de 

rotación en SUS difet"entes paC"teS, pet"O no cuando se tt"ata de 

conocer la función propia del capital en. el pC"oceso de ct"eación 

del valor, lo valot"ización del valot". Al englohat" en lo que 

es el capital circulante, tanto el capital empleado en salat"ios 

como las materias primas, se da la ·impresión que estos dos 

componentes crean valot" y lo transmiten al pC"oducto¡ igual se 

pensaría en el caso del capital fijo, ya que no hace otra cosa 

que transmitir su propio valor, trabajo muerto, al valor de 

los mercancías, apareciendo todo como un beneficio. Todo esto 

lmpide ver con claridad la naturaleza del capital, el verdadero 

origen del beneficio y su reproducción o escala nmpllnda, Por 

eso, Marx no utiliza la definición de capital fijo y circulante 

prefiere usar las denominaciones de capital constante para 

los instrumentos de producción, materias primos y auxiliares; 

elementos que transmiten simplemente su valor existente, ya 

sea una sola vez en el caso de materias primas y ouxiliores, 

yo sea en desgastes sucesivos al tratarse de equipos en donde 

el valor no se incrementa sino que permanece constante. El 

capital variable, seria el que se emplea en la compra de fuerza 

de trabajo, dado que sale lnc~ementado, cambia, debido al 

excedente que obtiene. con· la creación de la plusvalia. 

Marx inicia su anfilisis• con el estudio de la categorla llamada 

mercancía, pues el capital ha transformado todo en una mercancía, 

y lo met"cancía es la forma .elemental del capital. Lo mercancía 

i:ESIS CON 
F.filL.A J.~ ORIGEN 



551 
ha precedido al capitalismo, _pero solo_ en este sistema es en 

donde adquiere un carácter relevante. Define -a la mercancía 

como todo aquello que se produce. para el _ca~bio_, .. con· un valor 

de uso y con un valor_ de cambio. La di.visión entre valores 

de uso precapitalistas y valores ·de cambió capitnl_i-sta, es una 

forma de determinar que la producción _de mercaricias tiene un 

carácter social y no individual. No son las relaciones entre 

cosas_, sino entre personas que ocupan una determinada posición 

dentro de la producción social, lo que hace que l_as mercancias 

sean un hecho social. El error de algunas teor1as económicas 

es que parten de la relación entre el ser humano y la cosa, 

en vez de partir de la relación entre la persona la sociedad. 

Y es en esto último donde cabe buscar una- medida de _valor. 

La oferta y demanda, no es una cuestión referente a las 

necesidades de los consumidores, mós bien· es .unn consecuencia 

del ingreso que depende 

mí1ltiples variados que 

un objeto, sencillamente 

la cantidad de trabajo 

mismo. 

de las relacio·nes de producción. Por 

pudieran ser los .deseos que despierte 

no crean,. ni aumentan 0 ni disminuyen 

socialmente necesario inve_rtidó en el 

En la raíz 

de cambio se 

y el trabajo 

de la contradicción __ d_el .valor •. de uso_ y, -el _valor 

halla la. contradiccicin.-.én,tr:;e el trabaj!> -concreto 

abstracto. St SC!: ._mfra '-por;,_: el. tildo édel. trabajo 

privado, por el lado de los valo/~s d~ Ú~o
1

,~e ... v~/ii ,que la_s cosas_ 

constituyen solo elementos matédálés/ '1W' .. 101(•. :cuales se ha 

plasmado el trabajo concreto ¡iói'Q:;-''..~a-ti'i!fii¿ífr -. una 'necesidad 

particular. 

artículos 

Pero, si vemos la· i_pi-o~úqé,ió_~- de determinados 

para satisfacer necesidades>' no.-- .-i.ndividuales sino 

generales, esto es, si vemos el conteitidó· .. socia_l ,.de. la producción 

de las cosas, nos encontraremos con qué ·un sencillo objeto 

puede cristalizar el trabajo social general_, o_ sea el trabajo 

abstracto. En este sentido, el trabajo constituye la substancia 

del vnlor, independientemente de la materialidad que adopta 

como valor de uso. Así, los productos obtenidos, valen , por 

ir1? e-, e' r1 ON J ~ • .i _,__. \_,( 
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la cantidad de trabajo_ social 'que--_ap,ortan·, aun cuando tome _un 

aspecto privado su apropiación. Los Ííomb'res' trabajan los unos 
. . ' ! 

JHll'"O los en un conjunto social\ ·p_ero:- esta ·relación 

finalmente 

otros, 

toma un carácter 'pri·vado, Es ,_deci:r. ta· producción 

socia 1, la apropia_c.ión ·tiene' un carácter tiene un carácter 

privado; la prueba de lo primero es que el-_ cambio de las 

1nercancias tiene un carictcr social. 

La esencia valor para Marx, estará det~rminnda po~ la cantidad 

de trabajo socialmente necesario, abstracto, incorporado en 

ln mercancia. Junto a esto es necesario co~siderir la existencia 

de un trabajo simple y de un trabajo complejo o calificado. 

Sencillamente el trabajo complejo no es más que el trabajo simple 

multiplicado. Así, una cantidad pequeña de trabajo complejo 

puede equivaler a una cantidad grande de trabajo simple. Para 

Marx, la fuerza de trabajo, cualquiera que sea é'sta, será 

expresión directa del trabajo simple. Asl, el valor de una 

mercancia estará determinado por la cantidad- de - trabajo 

abstracto, simple 

que constituye la 

socialmente 

magnitud de 

necesario 

su valor. 

para producirla, lo 

Considerada como 

valores, las mercancías no son todas ellas niás -que determinada 

cantidades 

mercancia 

de 

es 

tiempo de 

al valor 

trabajo cristáliz'ado~ El valor de una 

trabajo necesario para 

de cualquier' otra; ·lo qúé · el tiempo de 

la producción.de la primera es al tiempo 

para la producción de la segunda. Le 

una merca'nc1a· cambia cúando se modifica 

de trabajo 

magnitud del 

la capacidad 

trabajo que 

necesario 

valor de 

productiva 

en ciertas 

del trabajo. Le misma ceritided de 

cond ic i'ones 

de 

del 

del 

una mercancía, producirá 

el aumento 

cuatro 

puede producir 

si aumenta la 

dos unidades 

productividad 

productividad 

distinto del 

trabajo, 

trabajo, 

Con 

el valor de uso 

o disminución de la 

se mueve en sentido 

valor, por esta razón no es el determinante de éste. 

La riqueza del valor expresada en una determinada cantiüad 
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de bienes ma.terioles, hace relación o ln materialidad de las 

mercancías o su valor de uso .• Pero la valorización del valor 

se da a través del trabajo invertido por la sociedad en su 

producción. 

En apariencia, las mercancias poseen una forma comfin que 

se expresa a través del dinero. El trabajo social no puede 

reconocerse de otra manera que no sen a trav~s de su intercambio 

por dinero. Suponer una reallznción "automática" del valor 

de cambio de las mercancías a través de la creación de un volumen 

apropiado de dinero presupone que ese valor se encuentra 

preestablecido. Presupone que existe un equilibrio permanente 

entre la oferta y la demanda efectiva y que por lo tanto hay 

una adaptación consciente a tal proceso. El dinero puede 

realizar el valor de las mercnncins, sólo por que es en sl mismo 

una mercancía 

necesario. Los 

producida 

precios de 

por trabajo 

producción y 

abstrae to socialment·e 

los precios de mercado 

no son. elementos equivalentes que se expresan en términos 

monetarios. Los valores son cantidades de trabajo, y no tienen 

nada que ver con los precios monetarios como tales. La cantidad 

de trabajo socialmente necesario unido a la velocidad de la 

circulación del dinero se encuentra codeterminada por el ciclo 

económico, el cual no puede considerárselo estable en una fase 

dada puesto que solo la cantidad de dinero es la que estaría 

sujeta a cambio. El dinero como equivalente general del v·~lór' 
de cambio de todas las mcrcancias, resulta un reque~imie~to 
necesario de una fracción determinada del gasto total .. d~;·'t~~_baJ~ 
de una sociedad en un periodo dado, en donde re~ult'~:.:·inii<i·'sible 

: : : ; ~===: =· :: : '::~: ~:: ''::::' :: :~::: :: : ~:~= d~~&:i\};Ji1;'~;~~:;:: 
la eventualidad de que determinados própf:~árfos,")io .. logren 

realizar la tasa media de ganancia. Según '.parece, -in 'tnfÜicibn 

en latinoamérica, constituye un cuyo fin 

último serta mantener la tasa de ga.nancia a nivel interno. 

TF~":_~' CON 
FALLA DE ORIGEN 



551+ 
Ln mnnipulnción tanto del volumen como de las unidades del 

circulante, no logran eliminar las recesiones, y en algunos 

casos lns depresiones periódicas. 

Debido ol deterioro de los, precios de intercambio, los 

productos alimenticios y lns materias primas pierden importancia 

relativa dentro del total del comercio mundial, Su precio de 

producción es sustituido por un precio menor, ejerciendo esto 

último un papel de regulador de la distribución del trabajo 

social mundial. El monopolio de emisión del signo de valor 

mundial, juega un papel determinante en 

valor de los paises subdesarrollados 

la transferencia de 

hacia los paises 

desarrollados. Quienes tienen las condiciones completas poro 

emitir dinero convertible, poseen el privilegio de tener capital 

mediante el fácil expediente de imprimir dinero. 

Tanto la oferta como la demanda pueden explica!'.' 

fluctuaciones de precios, pero no el valol'.' de las cosos. 

las 

Mal'.'x 

no sostuvo que el precio seo igual 

de Smith Ricardo concebían que el 

a su valor, y en el caso 

precio era igual ol valor 

equilibrio entre lo. ofe.1'.'ta solo en el caso 

y la demanda. 

de que se diera 

Los precios al 

un 

no coincidir con el valor, 

constatan la existencia de elementos subyacentes que determinan 

lo colif icación de los mismos. In valor ex11resado en di.nero 

se llama precio, pero el precio no es lo mismo que el ·;.voior. 

El crecimiento del equipo industrial en los países desal'.'Í"olI.,o_dos¡ 

junto con el acervo de materias primas disponibles, ·í:ntf):omo 

consecuencia una 

se encontrarán 

acumulación del 

aquellos países 

en 

reproducción 

su nivel 

capital sea 

ampliada, en donde los,,,1úil.a'dos 

más ol to, en ton to ·. )' .;;c,ua.nto. la 

más rápida, su. produc;.ti,yidad; en 

productividad del trabajo es baja, en donde la 

los salarios serán a nivel de s~bsistencia. El ciclo total 

de rotación del capital se encuent'ra formado poi'.' uno fose de 

producción y dos de circulación, siendo la determinante la 
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producción en donde. interviene lo fuerza de trabajo ya. que sin 

este aspecto 

venderse en 

no ·existirin lo restante. Las cosas no pueden 

su valor, sino 

posi bi lid ad de equilibrio es 

crisis de sobreproducción. 

en más o 

for'tui ta, 

menos su valor. Toda 

originando por ello los 

Al aumentar el capital constante en una mayor proporción 

que el capital variable, la taso de ganancia siempre tenderá 

a ser decreciente. Para contrarrestar la tendencia se la lada, 

se procede a aumentar en 

variable, 

variable es 

una 

así 

el 

mayor proporción el capital 

se obtendrá un ingreso mayor. 

que determina la plusvalía y 

constante que el 

Como el capital 

la ganancia, a 

descenderá aún 

pesar del incremento del capital constante, 

más la cuota de beneficio. 

proceso conducirá a una crisis general de 

Finalmente, tal 

sobreproducción. 

Por ello, aquellas regiones en donde se ha desarrollado en gran 

escala el capital constante en relación con el variable, buscarán 

la inversión en los paises con una baja composición orgánica 

al capital, en donde la mono de obra al ser más barata permitirá 

evadir la tendencia decreciente de ln cuota media de ganancia. 

La sobreproducción y las crisis cíclicos tendrán su solida o 

través de los mercados exteriores para lo colocación de los 

productos excedentes, o de los capitales inorgánicos. Los países 

no industrializados, debido a su bajo composición orgánica del 

capital y a la mano de obra barata, favorecerán la recuperación 

de largo ;aliento en los paises desarrollados. Se trata de 

invadir 'todas' ·las esferas productivas, especialmente, lli 

bancaria. :¡;;·fr.;doiÚinio. económico' a la postre' deberá traer. el 

dominio pofi'~i~;:¡;· Modernamente, la manipulación de los t~·rminos 
de intercambio;• esto es la reducción en los precios o:dei.ven.ta 

de las materias primas de los paises súbdesari'ollad'ó¿;,:t·'y . el 

incremento de lós precios de los 11rodilcti>s;:· da ~~tÚa Íizndos 

que compran tales países, 

que sustrae recursos inmensos a los pais~.s·¡K~~~~·~JfnoSc'ó~'p nsados 

en ningún sentido por la inversión direéta 'd'~ cop•i,tales. 

TESIS CON t 
" FALLA DE ORIGEN 1 



556 
Se debe recordar que el capital comercial no_ constituye otra 

cosa m5s que un auxiliar _del capital industrial en los dos 

extremos que constituyen lo, circulación, o seo que se encarga 

de realizar los compras y ·1os ventas, actos que no pueden crear 

excedente o pl usvol ía, pues to que ésto se obtiene en ._lo f os.e 

de la producción. En este sentido, el capital que se ocupa 

de lo producción, constituye el nGcleo central del sistema 

capitalista, mientras que el capital mercantil y financiero 

desempela 

permiten 

el nivel 

un papel secundario, Tanto el comercio como el crédito 

ol capital circular más rápido, aumentando con e.llo 

del ciclo productivo. En lo época de crisis de 

sobreproducción, el capital dinerario es relativamente abundante 

y el nivel de autofinanciamiento de las empresas 

relativamente 

es elevado, 

por lo 

nivel 

mismo la tnsa de inte?rés es boj o con un 

ele 

inverso, 

dinerario 

ganancia empresarial por encima del promedio, A la 

durante la fose de sobreproducción y quiebro,,- eil. capital 

se hoce codo vez más escaso, el riivel de 

outofinonciamiento declino rápidamente, la deman_da ._de. cap,itol 

dinerario crece constantemente y el nivel' de la· tas·a ·de._: interés 

es elevado en función de lo· declinación: de :-la ::tos_á med-ia de 

ganancia. 

" ... ·· 
,; ,_· 

Paro Marx, lo tierra no es produéto: ~el-.t~obajo',y por ello 

no tiene valor. Lo que se 'co~prá- p~~ :el precib'/no ~s en realidad 

:~ob:sb:e::nt:a é:i1::r1;·d~:si;,º ~~=,eJ~fa~:¿tqtto .-.d~~·r,:~~:: :: · :::.:~:;:: 
Ue esta formo, el capital pued~-·'.Ü'ni'.i,se'.·,·~: . .:fa., ti.e'r'ro ,;J.ncdrp'bi"ándose 

~ ~ 1 ºu·ºª lamo:::: r:,~ªcnrse~tc~:i~t'tzs~i1~í:~·r:E:i;:ne~l~ 11':zj?~X~:Jf~ ~~-~~ -
vender como cualquiei" otra: me'fca~cia • cLa;, teorf~ d~ lo pl_usvolia. 

determina que ·la ·mismo._ es e_l origen; de li-r;.r~quezo ¡: cualquiera 

que seo la esfera de su- invel:'sl6n •..... Querer dedvar la l:'enta 

del capital invertido en la ogricúltul:'o, de las virtudes 

especiales de esta esfera de inversión inherente a la corteza 

misma de la tierra, equivalclrín n renuncia!:' ol concepto mismo 
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de la teoría del valor-trabnjo. Es la productividad del trabajo 

la que determina que los costos de producción en las tierras 

superiores y medias scrnn menores que los de la tierra marginal, 

La diferencia entre los precios individuales de producción de 

las tierras mejores y el precio de producción en la tierra 

marginal, determina el precio del mercado. 

El precio 

su valor. Si 

de producción de 

la composición 

unn mercancía no es idéntico a 

orgónica del capital es· baja, el 

valor del producto seró 

La composición orgónica 

baja que en la industria, 

superior a su precio de producción. 

del capital en lo ágricultura es más 

por lo mismo, su valor ha de ser mayor 

que su precio de producción, La ganancia media, determina que 

los capitales a pesar de su diferente composición orgónica debido 

a la competencia, tengan 

que extraen, tanto los 

que compartir una parte de las plusvalla 

de mayor como los de menor composición 

iguales montos de capital tienden a orgánica, de manera que 

el precio 

existente 

ganar similares tasas de beneficio, lo que determina 

de producción. Debido al menor desarrollo técnico 

en la agricultura, se genera una mayor cuota de plusvalía, lo 

medio, el cual 

forma de renta. 

cual constituye un 

es retenido por el 

remanente sobre 

propietario de 

el 

la 

beneficio 

tierra en 

A medida que crece el desarrollo del capi.taiis~·o, aumenta 
, : ; , • ~ - • • < \ 

el precio de la tierra. La naturaleza no cirea··:.v!1Je.r»~i1;• :¡;a:;renta 

!i'.~i:·:(~~~~:~~f ~;~:i~:);;~¡\~~11;1~11\!t\i:;\::~! 
agricultura 

propietarios 

capitalista, transformondó ',g'~'alti¡i~en'te .. •a. los 

en una 

en 

mayorín 

empresarios, y 

de asalariados 
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propietarios rurales por el otro, Se debe recordar que lo fuente 

de lo rento 'absoluto de lo· tierra consiste ··en lo mlis bojo 

composición orgfinico de 1 capital en lo agricultura, en 

comporoción con lo industrio, es decir lo .mayor moso·de plusvolor 

que producen los osoloriodos ogricolas en comparación con los 

osnloriodos industriales. Si lo barrero de la propiedad de lo 

tierra 

permite 

separada de la empresa cnpitolisto se mantiene, esto 

a los terratenientes impedir que eso cantidad 

suplementario de plusvalor sea aspirada hacia el proceso general 

de reparto de los beneficios entre todos los copitolistos. 

De esta manero, la renta es un obstáculo poro el pleno 

fortalecimiento de la agricultura capitalista. Constituye uno 

fuente de otroso con respecto a la industrio. Pero cuando lo 

agricultura se vuelve codo vez más industrializado, cuando surge 

lo agroindustrio, lo diferencio en lo composición orgánica del 

capital ogricolo comparado con el capital industrial tiende 

a desaparecer. En consecuencia, desaparece también lo base 

material de la rento absoluto de la tierra. 

No obstante, si bien lo 

en lo separación entre 

agricultores copitolistos 

renta absoluta de la tierra originado 

lo propiedad de la tierra y los 

tiende a desoprirécer en ,'c·óndiciones 

de agricultura industrializada, 

como la hipoteca generalizado 

reaparece 

de la 

Ói1· forma modificada 

tierra, propiedad de 

agricultores 

de esta forma 

capitalistas pequeños y 

uno transferencia de uno 

medianos, realizlindose 

parte sígriÍfi~otlia del 

plusvalor producido en la agricultura a lo's iíaríclÚer'o:~ y, por 

tanto, al capital financiero. Los movimientos r~ai!!'s'; ifel ·capital 

se guiarlin por las desviaciones que puCda :~én~/'•.f{: promedio 

de la tasri medio de gononcio. De esta form~, .ihicintfa:S 'el capital 

tiende a eúininar lo rento absoluto en lo's p'afs~s':i·~rip·it:alistos 
más 

los 

onqgu.os, también 

paises periféricos. 

tiende constantcmei1te · a ·reproducirla 

De esto manero, opera a nivel de 

en 

la 

economS:o mundial, una especie de proceso de internacionalización 

de la apropiación de lo tierra y creación de lo rento absoluto 
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de la tierra. 

Por otro lado, como lu producción agrí~ofa es próducción 

de alimentos, y como los ~limentos son un· ei'eme.nto' esencial 

de ln reproducción _,de la fuerza de tra_bajó, uno de los 

principales problemas consiste en asegurar el ~cceso o los 

alimentos de la forma más barato posible, yn sea por medio de 

modos de producción 

precapitolisto. Esto 

de corte capitalista, semicapitolista o 

significa, que el conjunto del capital 

busca mantener en el campesinado tercermundista un acceso mínimo 

a la 

solo 

propiedad 

una porte 

de la 

del 

tierra. El 

insumo anual 

objetivo es suministrar tan 

de comestible a· la familia 

campesino, pero no lo suficiente para proporcionar una mínima 

base de subsistencia. Así, estos campesinos se ven obligados 

o buscar empleo durante una parte del uño. 

La internacionalización de la renta absoluta de la tierra 

significo un abismo creciente entre la productividad media del 

trabajo, consagrado 

industrializados, 

consecuencia es que 

en la producción de alimentos en los paises 

y entre los paises periféricos. La 

los excedentes de alimentos a escala mundial 

tienden a concentrarse cada vez más en cada vez menos paises, 

en su mayoria 

absoluta, la 

industrializados. 

renta diferencial 

A 

de 

diferencia 

ln tierra 

de 

es 

la rento 

accesible 

a un número cada solamente 

escalo: las agroindustrias. 

vez menor de agricultores en . gran 

Del mismo modo que Ú, sub~rdfnoción 
formal del trabajo al capital se transforma. en la· úgrJi:ultur·a 

la subordiriacióii: 'rc'irmaÍ de. en una subordinación real, también 

la tierra en la 

subordinación real 

producción agricola 

de la extracción del 

agricultura 

de la tierra 

capitalista. 

plustrabajo 

'capitalista se i:iia~il'fci'rm~ en 

cSoemr
0
ia eluenmae~::¿~ti;~Jfª~L"Si~=· 

en los paises ;tJ1 TcFg'ei-' ~IÚndó. 
' - ' . . . 

Al ser menor su composición orgánica del cap{~a1; lós ~recios 
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y los condiciones 

bienes ogricolos 

de reproducción 

disminuyen 

del conjunto 

560 
constantemente 

de lo fuerza 

de trabajo se modifican en un sentido que favorece al capital. 

El movimiento general hacia lo acumulación es uno espiral que 

genera simultúneo~ente riqueza y miseria, como condición y efecto 

del movimiento mismo. La producción de plusvalía absoluta en 

la periferia, fundamentado en lo desigual composición orgúnica 

del capital, lo cual origina una elevado desigualdad en la 

productividad del trabajo, ha conducido al desplazamiento de 

recursos materiales e inmateriales que han servido eficientemente 

al centro desarrollado del planeta para elevar su tasa de 

ganancia. En los paises desarrollados se ha vuelto casi 

imposible aumentar la producción de plusvalin absoluta debido 

a la tendencia a disminuir el ejército industrial de reserva. 

El ca_pital concentra sus esfuerzos en aumentar la creación de 

plusval1n relativa en lo medida en que sea capaz de neui:ralLmr 

el efecto contradictorio del incremento de lo productividad 

en la toso de plusvalía, Esto ocurre, pero de manera .i'iive'rsa 

en los paises subdesarrollados, En estos,. el ·aumento de· ··la• 

productividad social medio del trabajo ·permite que lo·s co:St.os 

de reproducción de la fuerza de trabajo caigan de una manera 

significativa, lo cual no siempre se expresa de manera mone.tar.ia, 

debido n la presencia de la inflacilin. Lo tendencia hacia> la 

desocupación en los paises perifC.ricos se debe . a .la 

desincorporación y funcionalización de tales lugares , para c.on 

las necesidades estructurales de la reproducció~ del capital 

en los 

agrarios 

paises centrales. La desarmonía entre 

e industrial constituye una parte de. 

los 

tal 

sectores 

proceso. 

Por otro lódo, ·1a manera. local .y· mú'ndial·'·d·e compensar la 

tendencia clesé:endente ·de· la·, .i:asa de; gananci~·· serú mediante 

un increment~' ~Íl :.1ª"' tasa cíe. plus.YÓÚa ·a. través de una reducción 

de los salarios reales: La·, existencia. de. un precio mucho mús 

bajo de la· 'ruerza•·.de· :trobajoi· en los paises dependientes y 

semicoloniales;· permi·te. un promedio mundial mús alto de la tasa 
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de ganancia_. A su vez, este precio tan bajo de la fuerza de 

trabajo actúa como un limitante para la acumulación de capital 

local, pues .la extensiDn del mercado se ve seriamente restringida 

debido al bajo nivel de tales salarios. El efecto general, 

es un freno a la concentracióa de capital local, lo cual 

obstaculiza, a la vez, la extensión de la producción, lo. que 

genera en su momento, el crecimiento del desempleo. Las 

transacciones, por tanto, de mercancía entre los países 

subdesarrollados y desarrollados, benefician a estos últimos; 

Y, si se registra una declinación de la presenci[I del Tercer 

Mundo en el comercio mundial, aquello se debe más al 

empobrecimiento relativo y absoluto que a la ruptura de la 

dependencia. Oentro del marco de la eco~omía mundial, la 

contradicción entre el valor de uso y el valor de cambio de 

los mercancías se expresa en la declinación relativa de los 

precios pagados por 

declinación relativa 

dichas 

de su 

materias 

valor. La 

primas, lo 

igualación 

cual es una 

de las tasas 

de ganancia suele darse en los mercados nocionales, aun mezclados 

con formas mercan ti listas de producción, asentadas las mismas 

en diversas 

paro que la 

regiones 

ley del 

dentro de un 

valor produjera 

mismo país, Sin 

precios uniformes 

embargo, 

a nivel 

mundial, debería existir una nivelación internacional de la 

tasa de ganancia, determinado aquello por la movilidad y 

distribución internacional del capital en todos partes del mundo, 

independientemente de la nacionalidad o el origen de sus dueños, 

es decir, en un Estado capitalista mundial. 

Al exportar las mercancías con una productividad de trabajo 

más altri a un país con una productividad más baja, los 

exportadores realizan una ganancia e.xtraordinaria debido a que 

venden sus mercancías a un· precio por encima del vigente en 

el mercado interno. Si la demanda es; alta en el país receptor, 

podrá surgir una industria nacional, si la demanda es poca, 

el valor de la mercancia seguirá ·estando por encima del valor 

de la misma en el pais exportador, Si un país poseyera un 
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monopolio mundial en lo producción de una mercancia,, tales 

condiciones de producción podrian dar cabido o.,un p~·ecio mundial, 

significando aquello uno ganancia extraordinaria·· por .. encima 

de la ganancia media del pnis productor de la ·mercancia ... Esto 

también puede darse en el caso de poseer .. un ··m·o!1opolio de 

exportación. Los diferencias vigentes entre paises debido a 

la productividad del trabajo, obliga a los paises mús atrasados 

a especializarse en el mercado mundial de forma desventajosa. 

La producción de las materias primas en los paises periféricos, 

ha sido originada por las necesidades que han tenido los procesos 

industriales y de consumo de los paises desarrollados. No hay 

que 

la 

e 

olvidar, 

hora de 

intensiva 

general, el 

es el pleno 

por ejemplo, el hecho de que en el mercado mundial 

trabajo en el país desarrollado es mús productiva 

que la del pois atrasado. En lo articulación 

trabajo socialmente necesario en escala nacional 

creador del valor. El intercambio desigual conduce 

o una transferencia de valor, debido a lo no nivelación 

internacional de las tasas de ganancia. Esto permite comprender 

la coexistencia de altas tasas de ganancias, junto con salarios 

muy bajos, es decir, el enriquecimiento relativo de los paises 

metropolitanos a expensas de las antiguas colonias y 

semicolonias, o través de las transferencias de valor que resulto 

del intercambio de cantidades de trabajo desiguales en el mercado 

mundial. 

En los paises subdesarrollados, los bajos salarios condujeron 

a la inversión de tipo extensiva 

de trabajo, lo cual condicionó el 

por la abundancia de fuerza 

desarrollo interno de tales 

paises. Asi, en el mercado mundial, los paises metropolitanos 

ocuparon el papel de vendedores de maquinaria y equipo, mientras 

que los paises periféricos actuaban como vendedores de materias 

prima·s. Debido a que los paises desarrollados cada vez mlis 

estlin alcanzando un mayor nivel de autonomia en lo que respecta 

o lo producción de materias primos por efecto de la tercera 

revolución tecnológica en donde cado vez más las mercancias 
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llevan incorporadas menos materias primas y si mucha más 

tecnolog1a, el grado de dependencia de la· metrl>polis .hacia la 

periferia ha tendido a disminuir. Todo _esto, debilitará el 

papel de la periferia como fuente .de ganancia extraordinaria. 

La tendencia expansiva del capital, determina el incremento 

temporal de la tasa media de ganancia ocasionando una onda larga 

ascendente; dependiendo del nivel de rotacil>n del capital, el 

ascenso o descenso de la cuota media de ganancia devendrli en 

un elemento resultante de tal tendencia expansiva. El desarrollo 

ulterior de las fuerzas productivas, determina el incremento 

y renovaci6n de la tecnolog1a productiva fundamental¡ la 16gica 

interna "del ca pi tal, para no romper el ciclo, necesita 

contrarrestar 

ganancia¡ el 

la tendencia decreciente de 

capitalismo periférico juega 

contexto general. 

la cuota media 

tal papel en 

de 

el 

El capitulo cinco trata de encontrar una alternativa viable 

dentro del proceso constitutivo predeterminado. Para ello se 

procedi6 a la elaboraci6n elemental de un •odelo ideal que 

procurara diseñar una via de desarrollo alternativo a través 

del sector primario-exportador, mediante los encadenamientos 

intersectoriales hacia atrlis y hacia adelante, en donde los 

diversos sectores productivos de la econom1a nacional se vean 

involucrados en el desarrollo social general. Como se señaló, 

no se trata de regresar al clásico modelo de enclave dependiente; 

lo que se busca es generar una coherencia muy elevada entre 

la economia de enclave y el desarrollo nacional, en donde l!sta 

no sea solo funcional al mercado externo, sino que sirva para 

asegurar la alimentación de la poblacil>n del mercado interno, 

ya que en éste se encuentra centrado su impulso inicial, su 

crecimiento y desarrollo. Precisamente, esa es la diferencia 

de fondo entre el tipo de propuesta elaborada y las 

históricamente tradicionales economias de plantacil>n o de 

monocultivo. No obstante, se hizo hincapil! en que tal tipo 

de propuestas deberán contar con muchisimos factores politicos 

··----·--·-:¡it:; ,·,,·-,Í\¡ 
' ... : ' ) l ~ 
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sociales que la hagan realizable, de loe c'ontrario, ·tan solo 

será una propuesta que sirva· para el papel y no" para··1a·.r·ealidad. 

En tal senti.do, se busco aprovechar de una manera •·ele.·vada las 

ventajas compnrat'ivas que puede brindar tal 'mod.élo,' alia.do a· 

una agroindustria de corte nacional, con el ápoy.ci'."de~ldi.do 'hacia 

el surgimiento de las ciudades intermedias, junto•'con un margen 

de autonomia administrativo relativa que tenga como fundamento 

a las PYMEs y o las Juntos Parroquiales, dependiendo del contexto 

-urbano o rural- donde tenga que desenvolverse. 

general de fondo del modelo propuesto consiste 

El objetivo 

en conseguir 

el fortalecimiento de los sectores económicos 

agroindustrin, pero 

acumulación dé los 

regionales 

sin seguir 

mercados de 

ccuntorinnos o través de la 

necesariamente las pautas de 

los paises centrales. 

relativo de autonom1a 

Por otro lado, el 

pretendió iluminar un 

podr1o o no aplicarse 

las siguientes fueron 

ensayo: los vinculas 

De lo que se tratd es de lograr un grado 

renl frente a ln inevitable dependencin. 

ensayo sobre la doláriznción que se hizo 

poco más el contexto histórico en que 

el modelo propuesto. En tal sentido, 

las propuestas principales del mencionado 

entre el sector financiero y el sector 

industrial, nacional e internacional, han sido poco estudiados 

en los paises subdesarrollados. El endeudamiento internacional 

y la dolnrización, favorecen un crecimiento muy rápido del sector 

financiero a expensas del sector industrial. El reforzamiento 

histórico de la burgues1a financiero-comercial en los áreas 

periféricas del capitalismo, no se traduce necesariamente en 

un incremento de la autonom1a frente al centro desarrollado 

del planeta. La penetración y el desarrollo de las relaciones 

mercantiles en lo periferia, se efect!ian en condiciones tales 

que trastornan las estructuras existentes¡ modelan las relaciones 

de producción y los adoptan sin destruirlas por completo a los 

necesidades del centro. 

Lo forma del valor de la me~conc1a mundial, implica el 
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tránsito de las relaciones de producción de un ,nivel nacional 

a un grado internacional. La cnracteristi~n especifico del 

valor se reflejnria formalmente en el prei::i'o de una mercnncia 

mundial sometido a la composición orgánica del capital, y a 

lo operatividad de lo ley del valor n escalo. planetaria. Lo 

magnitud del valor de uno mercnncia .depen,de ',de la cantidad de 

trabajo abstracto socialmente 

El problema del intercambio de 

estructuralmente diferentes, 

determinado momento histórico, 

necesario resulta cuantificado 

necesario inc?rpornda en ella. 

mercnncins entre· dos sociedades 

tiene directa relación con un 

en donde el trabajo socialmente 

en su valor mediante la cantidad 

de tiempo de trabajo abstracto simple a nivel medio del eje 

de producción dominante, influyendo sobre su precio. El papel 

moneda no es en 

el trabajo del 

si mismo medida de valor; 

pais más adelantado se 

en el momento en que 

valoriza como, trabnj o 

de mayor peso especifico, aumenta la tasa de ganancia al venderse 

como cualitativamente superior al trabajo que no ha sido pagado 

como tal. No obstante, uno vez establecido un "valor medio 

comercial, los valores individuales de los distintas áreas 

geográficos resultan reducidos a él. Lo anterior le permite 

a los capitalistas 

apropiarse de una 

en mejores condiciones 

ganancia extraordinario 

de pr,od ucción, 

mayor que la 

correspondiente a los que están en peores condicion~s. 

El sistema de producción propio de la gran industria tiende 

a consolidar la subsunción. real de trabajo al capital; en la 

periferia, por el. contr~rio, en. buena medida prevalecerá la 

su bsunción f ormnl del trabajo ,al en pi ta,l. L[l v igencin, en los 

hechos, de una 

de acumulación 

moneda Gnicn planetario viabilizo el. proceso 

ampliada a niv.el ,mundial. Los Es.todos,, Unidos 

de Norteamérica tienen cado ·.vez una .may.or , ne,ce,;i,id,a~: ~de los 

capitales provenientes del Tercer Mundo; capitál ,,,·,el)tcndido 
- -.-- .' --·---- .-·-· ·--·.;_:_- "::e : ·,·:..._..;:;"·,~:-:·.:-!'_- --

como la cantidad de trabajo socialmente neces[lri'o<:¡i_rira• producir 

uno 

los 

mcrcnncia. 

absorbe; 

'f PCTr1 r, )N . '·'' ¡,.) .,,( l 

Antes, Estados Unidds emitin ·c~pt"~~i~·~·.: ahora 

los paises subdesarrollados. ar elevar su tasa. 
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de interés posan o ser emisores de capital. En lo. actual etapa 

de desarrollo copitalistn, el cnpital especulativo tiende 

o reproducirse de manero autónomo. La acentuado divergencia 

entre las tosas de crecimiento de los actividades financieros 

en relación con los actividades productivas, prueba c6mo la 

vigencia de una moneda inorgánica planetaria beneficia 

fundamentalmente a su pois emisor. La abundancia de tal emisión 

inorgánica deriva en uno inflación planetaria permanente, lo 

cual explica el crecimiento desproporcionado de las Bolsas de 

Valores en el mundo desarrollado y el algunos polses 

subdesarrollados. Si los bancos quiebran de manera general 

en los paises subdesorrollndos, lo hacen por lo acentuada 

divergencia entre el nivel de productividad renl de teles. paises 

en relación con ln rentabilidad sobredimensionada por un~s altas 

tasas de interés vigentes en la periferia del sistema 

ca pi tn 1 is ta. El resul tad·o final ser1i que la inflación - local 

ya no aparecerá en la evolución sostenida de los - preci,.013 de 

la canasta básica de víveres, sino en el exceso de -personas 

desempleadas que el pais expulsa diariamente. 

La· dolarización formal de una economia nacional, resulta 

ser la manera mediante la cual. lo.s sectores dominantes de un 

pais buscan mantener su tasa de .s~nancia a niveles 

internacionales; a fin de cuentas, sin mayor éxito dado que 

se desarma al sector productivo local, debido a los altos tosas 

de interés y al incremento de las importaciones; la dolarizoción 

unida o una inflación que retrocede muy lentamente, provoco 

una distorsión muy alta en los tosas de interés del sector 

financiero local en detrimento del sector productivo, lo cual 

reduce a la postre la tasa de inversión, Asi, c~_da vez cuesta 

más la creación del plusvalor. El desarrollo de las actividades 

financieras provoca una tendencia circunstancial al alza de 

la tasa de plusvalor que, en el contexto de la depresión y de 

la aceleración de la inflación, no ·puede realizarse más que 

a través de una baja del ingreso momentáneo que posee el sector 
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Al no existir una movilidad formal 

internacional de ·la fuerza de .. trabajo, y. al efectuarse una nltn 

conductividad del capital a nivel'_:·internn.cionnl', no .. existiendo 

un mercado· .mundial unificado. con una• tasa. de ganancia uniforme 

producto de la ·desigual c~mpósicf·Íi~:-"·or~!ínica del capital, se 

explica claramente por qué .~l .ca~i.~l!l no_ .busca invertir en la 

6rbitn productiva s~no financiero ~n las !íreas periféricas. 

La masa de dinero emitida sin respaldo, le 

producto social apropiarse de 

valorizaci6n 

desvalorizaci6n 

una 

del 

del 

parte del 

en pi tal-emisor, -

receptor, El 

sino que ahora seria D-M-D"1 

se logra 

ciclo ya 

en donde 

permite al emisor 

equivalente. La 

a través de la 

no seria D-M-D' , 

pues el 

procedimiento ha abierto un· espacio de ganancia en el producto 

social para el emisor; el cual reclama de esta manera. su 

pnrticipaci6n en la masa de plusvalor mundial. El monopolio 

de la emisi6n de- papel monedri mundial de curso forzoso, 

constituye un poder de compra que no corresponde nl ciclo usual 

del capital, ya que en última instancia implica un ingreso con 

un poder de utilizaci6n en forma de renta que no es capital 

constante, ni variable, ni plusvalor. 

una inyecci6n al medio de circulaci6n. 

Realmente, constituye 

David Ricardo plante6 

limitar 

que el lento 

el desarrollo de 

crecimiento de la 

agricultura pod1a la industria, pues 

su pon in que 

presionando 

utilidades. 

tal situaci6n elevaba el costo de 

de una manera negativa sobre los 

Lo anterior beneficiaba en última 

los alimentos, 

salarios y las 

instancia a los 

dueños de lo tierrn; como los beneficiarios de la renta de la 

tierra invierten en una menor proporci6n que los industriales 

en mejorar su patrimonio, 

ser lenta o hasta negativa. 

comercial incrementando las 

la acumulaci6n de capital tendia a 

Por tanto, proponia que la apertura 

importaciones de alimentos podria 

ir tal situación, pues al abaratarse los productos 

·¡, ....... ('ON 
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agricolas, y al no existir tal presión sobro los salarios y. 

las utilidades, el circuito do acumulación podia 'continuar. 

El planteamiento do fondo consisto en que una buena y exitosa· 

revolución industrial necesita de manera previa do una revolución 

agr1cola. No es lo mismo revolución agrícola que reforma 

agraria, sin embargo el propósito do mantener el ciclo. de 

acumulación industrial resulta, a fin de cuentas, simi'lar. ·En 

efecto, lo que se pretendía era el cambio en el sistema .de: la· 

tenencia de la tierra con el óbjetivo de modernizar el agro. 

El estudio del caso chileno, dentro del presente'·libro; se 

justifica en la medida ·en que el modelo de desarrollo' propÚ~sto 
al inicio del capitulo cinco tiene directa relación: é:'ori'·· una 

economia social tipo enclave que busco irradiarse >'a :'todo el 

entramado social. Chile no ha podido abandonar su economia 

de enclave: su desarrollo, al no ser uniforme para·<ei···cÜerpo 

social donde se encuentra inserto, presenta enseñanzas,im~~sibles 

de ignorar sobre los problemas concretos que puede expe .. i:.imentar 

una economía regional ecuatoriana, a la hora de proponer para 

ella, un modelo de desarrollo centrado en el sector 

primario-exportador con un alto indice de valor agregado a través 

de la agroindustria. 

La radicalidad de la aplicación del neoliberalismo en Chile, 

transformó las bases del modelo de desarrollo vigente, 

centrlindolo en la exportación de productos primarios. En el 

agro, se ha transitado de una reestructuración agraria que puso 

énfasis en la redistribución de 

del poder a las organizaciones 

cual el crecimiento del mismo 

los recursos 

camp.esinas, a 

res.uli:a ser 

y en la entrega 

un modelo en el 

generado por las 

empresas exportadoras. La burguesía financiero aparece 

conduciendo tal modelo, y ·a ·su .•lado se suman los sectores de 

la burguesía agrari~, desar~olllindose de este modo una burguesia 

agroexportadora, acompañada por el trabajador temporero. Sin 
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el proceso general resulto dirigido por el capital 

transnncional (Stnrulard Fruit, Castle and Cook, United Troding 

Company, Unifrutti, United Brand, Turbona, Albert f'isher y Polly 

Peck), Lo economiu campesino acompofiadn por el trabajador 

temporero cumple un papel fundamental en lo sustentación del 

modelo vigente, dado que lo creación <Íe uno oferto de trabajo 

elástico paro el sector capitalista contribuye a la subsistencia 

de lo fuerzo de trabajo disponible, y por tanto la reduce al 

costo minimo necesario en el mercado formol. Este tipo de 

situaciones resulto muy importante poro el abasteci~iento de 

los bienes de consumo parQ el mercado interno, y dado.' s.u grado 

de influencio en la determinación de los niveles ~olorioles 

del área urbano, incide en lo competitividad de. fl:ls. actividades 

exportadoras, 

J\ ra1z de lo aplicación del modelo,. podem_os observar que 

los cultivos tradicionales han sido reemplazados por el 

monocultivo¡ la utilización más elevada de tecnologia mecanizado 

moderno; la producción principal dirigida ol mercado externo 

mientras que lo producción secundario, en lo cuantitativo y 

cualitativo, se encuentra orientada hacia el mercado interno; 

y un sector rural ml\s integrado al mundo urbano mediante una 

serie de formas diversificadas de salarios con modalidades 

temporales de trabajo. Los organizaciones empresariales 

nacionales han sido reemplazadas, 

económicos transnocionnles. 

en bueno medida, por los grupos 

La composición del sector 

distinguiéndose una burgues1a 

y gran propiedad, y otro tipo 

financiero, propietaria de la 

del capital es muy heterogénea, 

tradicional ligado a la mediana 

de burgues1o ligada al capital 

infraestructura agroindustrial, 

orientada a la exportación y estrechamente vinculada a los grupos 

económicos transnacionoles. Sin duda, lo reformo agraria 

preexistente contribuyó o que posteriormente se diera uno 
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explotación más racional de los predios. p_rlvados, ·ayu_dando esto 

í1ltimo a mantener la tendencia hacia el crecimiento de -las 

exportaciones. Lo llbernllzoción del mercado de tierras aplicada 

a partir de 1974, condujo o lo reconstitución de ·las propiedades 

obstante que resultaron en un elemento de lo grandes, no 

producción de corte minoritario muy poco parecido al latifundio 

tradicional tonto en tamaño como en relaciones socia les; 

actualmente son empresas capitalistas modernas, con un creciente 

uso de tecnologia y mecanización junto o relaciones contractuales 

de trabajo asalariado. Por ello es posible afirmar que la 

agricultura chilena ha tendido a asumir un carácter capitalista 

más definido, especialmente en los predios de tamaño mediano 

grande. Los antiguos minifundios dieron origen a unos 

propiedades de corte familiar, las que constituyeron lo que 

se conoce como cconomias campesinas. Este tipo de economios 

desempeñan un papel muy importante en el abastecimiento de los 

cultivos básicos necesarios para el consumo interno de productos 

agricolos como son las hortalizas, leguminosas de granos, 

tub~rculos, cte. A fin de cuentas, este tipo de economia resulto 

muy importante poro el mantenimiento de lo ogroindustria. de 

exportación, no sólo como proveedora de alimentos, sino. también 

como abastecedora de trabajadores temporeros. 

Un problema importante lo constituye la gran disp_er_sión de 

la producción agricolo, dado que existen miles de prod.u'ctores 

con un reducido grupo de compradores y comercializ.adóres que 

manejan la distribución nacional e internacional. L~ ptogresiva 

exclusión del campesinado del proceso social general previamente 

descrito, contribuye a crear una situación social insostenible 

en el medio rural. El problema de fondo lo constituye la 

desarmonía del crecimiento intersectorial. Asi, frente a unos 

sectores poseedores de una modernidad e ingresos elevados, 

coexisten en perpetuo crecimiento otros estratos económicos 

con una muy baja productividad y modernidad, los cuales absorben 

a una población flotante que se encuentra excluida de los 
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sectores modernos. Lo ideal serio, por el contrario, un 

desarrollo heterogéneo en donde el 

-economía de enclave- se irradie a 

proceso 

todo. el 

productivo parcial 

resto d~l ~ntramado 

social, Al mismo tiempo, la existencia de las ciudades 

el medio intermedias pueden originar el enlace entre 

rural y urbano, 

el caer en la 

medio de una 

comparativas. 

entre. el medio agrlcola y el. industrial; evitando 

acentuación de las diferencias regionales por 

especialización en función ·de las ventajas 

A la hora de establecer cualquier plan alternativo 

de desarrollo, se debe valorar adecuadamente las prácticas, 

el conocimiento y el 

en el proceso, con 

desarrollo general y 

involucrados. Acaso 

saber popular 

el objetivo de 

no elitista 

esto sen la 

de los campesinos inmersos 

integrar y favorecer el 

de los sectores sociales 

verdadera base poro la 

innovación real y continua que ayude a uniformar un incremento 

heterogéneo del desarrollo a través del sector rural y de lo 

agroindustrin. 

Lo correcta utilización del suelo como un sistema biológico 

sin ~x~l~~arlri, 
observando sus propias leyes y su ecosiste~a, sin :u~ilizar 
productos químicos de síntesis, constituye la nueva· ·fr~~ú!ra 
en la innovación ngricola: la biotecnolog1a. Seg!in l~ época· 

y el pais, tal actividad ha recibido el nombre de ilg}"icu'ltura 

biodinámica, orgánico, biológica o alternativa. Sea" .corii"~ '.(uet.e, 

el hecho es que este tipo de agdcultura brinda· una· ''a1t'er~ativa 
viable en el marco de la nueva división interna~ion.ai .agricola 

del trabajo. Los que se oponen a. este ,tipo det:<·~g~tc'Ü'ltJra 
señalan que tal técnica de producción se encu~n~~~ '~s'dcfoda 
a bajos niveles de productividad, y que resulta inad.~c.~a.da· para 

áreas grandes. No obstante, la_ agric_ultu~a tradicional·. también 

tiene sus limitaciones, dado que depende de lo~. niveles de 

disponibilidad y aplicabilidad de entradas de energia ·dc;,_acuerdo 

con el clima, suelo y la clase de culti_vo. El uso plarietor.io 

en donde se busca hacer producir la tierra 

de la agricultura orglinica 
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va en aumento,_ En la medida en que se pudden abaratar los costos 

de producci6n utilizando .métodos ··extensivos para tal propósito, 

este tipo de agricultura constituye una alternativa sólida para 

abrir el mercado de los paises desarrollados a los productos 

agrlcolas de los paises, subd,esui-rollados. 

En aquellos lugares donde se hu llevado a cabo la correcta 

utilización de la agricultura orgánica, los rendimientos han 

sido superiores o los obtenidos con la agricultura moderna, 

debido a lo 

deteriorar el 

disminución ele 

medio ambiente. 

los costos que provoca al no 

También resulta uno alternativa 

viable en aquellos regiones donde la tenencia de la tierra limita 

fuertemente el desarrollo de cualquier otro sistema de 

producción, Una agricultura a pequeño escalo practicada en 

forma personal o familiar, constituye una alternativa.· para ·ln 

solución de la crisis en el campo, y quizás pueda alca.nzar, 

después de algunos procesos internos, una dimensi6n importante 

en un pais pequeño cada vez más empobrecido. 

La influencio de la tercera revolución cientifico-técnica 

que se desarrolla principalmente en los campos de la electrónica, 

informática, nsi como en los comunicaciones, ·y en lo 

automatización 

en el ámbito 

y robotización; se 

de la agricultura 

dejo de esto manera .sen.tir 

mediante la biotecnologia. 

También abarca lo sustitución progresivo de las materias primas 

provenientes de los paises subdesarrollados. Resulta importante 

recordar que en las mercancias del planeta; ha·y cada vez más 

inteligencia y menos materia prima; por lo mismo, una adecuada 

inserción de la agricultura en la estructura económica de un 

país subdesarrollado, debe ir acompañada de una adecuada 

elevación del componente biotecnológico. Puede que lo anterior 

ncentCte la dependencia, empero no se debe olvidar su correcta 

irradiación a la mayor parte del entramado social. En todo 

cuso, parece ser que sólo los grandes empresarios agrícolas 
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el actual 

proceso económico-social agrario parece tener mlis en cuenta 

n los medianos y grandes productores, no osi a los pequeños. 

Dada lo elevación de la composición orglinica del c~pitnl producto 

del mayor desarrollo biotecnológico de lo agricultura de los 

países desarrollados, unido al dominio por parte de los grandes 

empresas transnacionales sobre el material genético vegetal 

mundial, resulta 

este, al igual 

totalmente lógico prever 

que en otros terrenos, 

el ahondamiento en 

de las diferencias 

económicas entre los paises desarrollados y subdesarrollados. 

Por ello, ocupo un lugar de primera importancia el desarrollo 

de una industria biotecnolúgico nacional. En efecto, el 

desarrollo de la misma tiene directa relación con el crecimiento 

de todo el modelo propuesto de corte agroindustrial, pues la 

tendencia es a concentrar lo producción en estructuras 

moleculares que aportan el mliximo de protelnas, eliminando hasta 

donde seo posible lo producción superfluo. Es decir, se requerirli 

un volumen menor para mantener el mismo valor de uso., 

El proceso general en s1, destaco la tendenéia a la 

integración de la ciencia como fuerzo prod.uc~_iv.~ ... :c):+':r·~c~~,• cada 

vez mlís vinculada a las necesidades de la ocumuloc:fóÍí\dl!,"capital. ' .-:_.' ·---... _· ·:·7 __ :"." ,-,~t'~: .... -.. ~. ~-

No obstante, la hipertrofia productha:, de" 'lo's paises 

subdesarrollados con la tendencia casi natural a _favorecer el 

monocultivo de exportación de moda, i~p~dir6 d~ uno manera 

constante el que la biotecnología pueda éoriverti~se en una 

herramienta técnica útil para lograr el crecimiento del mercado 

interno junto con una autosuficiencia alimentario. 

En todos los países de Américo Latino en que la agricultura 

fue abandonadn, los indicadores sociales son malos. Poro 

solucionar momentlíneomente tal circunstancia,, se ha recurrido 

a otro tipo de políticos económicas. Así¡ por ejempi~, en 

determinados paises en donde el ingreso nocional dependía 

G-r r 0 r s CON 
1\LLA DE ORIGEN 



574 
1n1iyoritnrinme11tc ele la agriculturn, nctualmentc rubros como 

el turismo han pasado n representar un elemento primor'dinl 'de 

tales economías. Con toda seguridad, el sector' agr'lcoia 

desempeña un papel social especifico en el pr'oceso de desar'r'ollo 

de un pals. Ademós de su contr'ihución a la r'iquein naci'onal 

y al mantenimiento del empleo en la zonas r'Ur'ales, .el sector' 

agr"icola aporta una par'te impor'tante de la alimentación nacional, 

disminuyendo la dependencia de las impor'taciones alimentar'ias. 

Por' su condición par'ticular' por el papel que desempeña en 

la sociedad, el sector' agr'icola no pu~de ser considerado y 

tr'atado como un sector' pr'oductivo mós en el momento de definir' 

la politica económica sector'ial del gobier'no de tur'no. Bl 

aba11<lono de uno politlcn ngrtcoln nut8noma n cambio de u11n 

politica global, priva a ln agricultur'n del trato por'ticular' 

que deber'in diir'scie, sobre todo en lo relativo a la apor'tnción 

de ser'victos y al mantenimiento de un mínimo de pr'otección a 

la 1>ro<lucci6n ¡1nrn el mercado interno. En efecto, la eliminación 

de los pollticos de apoyo o la pr'oducctón alimentar'ia comercial, 

y el r'eCUr'r'ir' cada vez mós a la impor'tación de alimentos obtenida 

en condiciones cxccpcionntes, ndem[is de la concentración 

acelerada de las estructuras pr'oductivas en manos de un pequeño 

nGmer'o de empr'esos, muchas veces filiales de gr'upos extr'anjer'os, 

han contr'ibuido fuer'temente a debilitar' al sector' agrícola de 

algunos 

pr'imer'a 

paises latinoamer'icanos. 

importancia el devolver' 

pr'oductor'es agrícolas los medios 

Por' lo mismo, resulta de 

a 

de 

la gr'an mayor'ía de 

par'ticipación activa 

los 

en 

el proceso pr'oductivo 

satisfacer' la demanda 

nacional. Una agr'icultur'a desti~ada a 

in te r'na, e¡ ue pe r'mi ta la c r' eación .de una" 

infr'aestr'UCtUr'a de Ser'Vicio nacional, .par' a que los. pr'ÓdÍJCtÓC'l'Úi· 

pequeños y medianos puedan, asociar'se a una "~gr'l'c.ult'~'J; de 

expor'tación en una posición menos desventajosrl. qu~ ''1a .rac~ual. 

El estudio de las sociedades agr'Ór'ias en Amér'ica Lntina 

depende de disciplinas científicas muy diver'sas. Las sociedades 

rur'ales de tal o cual r'egión devienen en comunidades 
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innovadoras¡ los grupos campesinos - no- -son --e_ntes-- aislados, se 

encuentran ·unidos entre s! por ·tos-.centros _d,e ··¡,·ode,r· de=-·mercado 

y de comunicación, acaso formando_:.g'rU-pos· homogéneos: dentro. de 

la heterogeneidad existente. El :ci'enttfico -soci~i'·',(lebe acercarse 

a tal realidad, no con modelos de - interpre~~¿¡;ó~::~~r~fijailos 
sino con preguntas que busquen un~ e~-plicación en cÍ'~nd:~ ·s,i'puedan 

' - ,. ·, 

valorar las prácticas tradicionales de tales' grup'os : humános 

parn, posteriormente, sugerir humildemente las o'lt~rnat'ivas 
probables de solución que existen desde una p_erspect'iva muy 

particular, que 

en busca de la 

ha pretendido ser 

verdad tenemos 

reconocer el comino. 

universal. Somos 

que levantar lo~ 

caminantes 

ojos paro 
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