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 A Jose Lara, quien siempre estard entre nosotros

 No obstante que usted reiteradamente manifesto sus deseos de
 dedicarse a la vida de estudio y ejercer su influencia intelectual,

 los aconlecimientos le obligardn con fiecuencia a cambiar sus

 designios y a influir decididamente sobre los hechos y no sclo

 sobre la mente y el corazin de los hombres.
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 Resumen: Este articulo describe y destaca algunas
 de las fjcetas teiricas y politicas de la vasta obra y
 vida inteleclial de Celso Furtado. Se trata de los anos

 que siguen al golpe militar de 1964, szi deslierro del
 Brasily la privacicn de sus derechols politicos. Veremos
 un cambio radical en su rel/exi(n te(rica y politica
 que poldra describirse como de "ruptura" respecto de
 ciertos temas sobre el desarrollo economico que
 previamente habian dominado sut obra y cuyo legado
 discursivo se conoce como la teoria de la dependencia.

 Es el comienzo de una nueva epoca existencial y
 politica tanto para turltado como para Brasil.

 Abstract: This article describes and highlights some

 of the theoretical and political facets of the vast
 intellectual work and life of Celso Furtado. It includes
 the years fillowing the military coup of 1 964, his exile
 from Brazil and the loss of his political rights. The
 author shows the radical changes in his theoretical
 and political reflection which could be described as a
 break away from certain issues concerning economic
 developmnent that had previously dominated his work
 and whose discursive legacy is known as the
 dependency theory. It marked the beginning of a new
 existential and political era f.ir both Furtado and
 Brazil.

 Palabras clave: subdesarrollo, teorfa de la dependencia, economfa brasilefia reciente.
 Key words: underdevelopment, theory of dependence, recent Brasilial economy.

 E^1 XAMINAREMOS SU OBRA TEORICO-POLITICA, que sigue a su exilio hasta aproxi-
 madamente 1970. Subrayaremos la exposicion de sus ideas en dos seccio-
 nes para facilitar la descripcion de un periodo relativamente heterogeneo en

 t6rminos de las respuestas te6ricas y politicas que elabora Furtado. Una primera pro-
 blematica trata los aspectos politico-historicos de la formaci6n politica brasilena ("gFin
 del sistema politico populista?"). Le sigue otra ("El desarrollo del modelo brasilefio"),
 donde analizamos el primer modelo "estructuralista" del estancamiento econ6mico.
 Subsecuentemente presentaremos las pirnieras reformulaciones de dicho modelo por

 * Dirigir correspondencia a Chihuahua 38, Tizapan, San Anlgel, Alvaro Obreg6n, C. P. 01000, M6xico
 D. F. Tel: 5550-7222 Fax: 5550-4165 (pedir tono). En Puebla a la Universidad: (22) 462600 y (22)
 460943.

 Mensaje de R. Prebisch a Furtado al asurnir el cargo de Ministro de Planeaci6n; citado por Furtado
 en La fantasia desfeita (La fazntasia desecha), Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1989, p. 166; de aquf en
 adelante se cita como A fantasia delseita...
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 parte del propio Furtado y sus propuestas econ6micas para Brasil. No analizaremos
 aqui, por falta de espacio, otros aspectos te6ricos y politicos de sus reflexiones, que
 tratan el tema de la economia estadunidense y la politica externa de su gobierno, pero
 es a partir de entonces que se hace eco en Furtado un nacionalismo hasta entonces
 inedito. Es precisamente durante estos anos que vemos la aparici6n de los dos textos
 clhsicos del estructuralismo de Furtado de cuya fuente se nutrio toda una generacion
 de estudiosos latinoamericanos.2

 La intensa vida politica y social que vivio entre los anios 1958-1964,3 aportando
 liderazgo e ideas, cuyos frutos significativos se denotan en amplios logros y avances
 para el desarrollo economico y social de su pais, fue desbaratada por el golpe militar.
 Vemos entonces surgir todas las desavenencias, contradicciones y desencantos,
 a nivel personal y teorico, para un intelectual expulsado de su pais, con el cual se habia
 comprometido existencialmente para impulsar transformaciones sociales.

 Previamente, el economista brasilefio habia vivido entrelazado en las redes del po-
 der como pez en el agua. Si designaramos al Furtado de esa epoca como un "profeta
 armado",4 "a man of faith", con la elegancia de G. Harbeler, e incluso "fanatico" en
 palabras de E. Gudin,5 no alcanzariamos a describir plenamente su vitalidad y diversi-
 dad te6rico-politica; menos aun si hablasemos en terminos de "tragico" y "heroico" a la
 vez (M. Berman);6 o "prominente, progresista e insigne ideologo de la burguesia" (A.
 Gunder Frank),7 y last but not least, "enamorado" del Estado (Francisco de Oliveira).8

 2 Una sintesis de su vida y obra intelectual puede verse en Carlos Mallorqufn, "Celso Furtado: un
 retrato intelectual", Revista Mexicana de Ciencias Poilicas y Sociales, UNAM, num. 163, enero, 1996; para
 un analisis integro de su obra puede consultarse mi tesis doctoral "La idea del subdesarrollo: el
 pensamiento de Celso Furtado", Facultad de Ciencias Politicas y Sociales, UNAM, 1993. Me refiero a
 Teoria y politica del desarrnllo econ6mico (Siglo XXI Editores, Mexico, 1974; primera edici6n en portugues
 en 1967, subsecuentemente se cita como Teoria y politica... 1967) y La economia latinoamericana (Siglo
 XXI Editores, Mexico, 1980, primera edici6n en portugues en 1969, en adelante se citara como La
 economia...) .

 3 Una descripci6n de su obra teorica y politica de esos aiios puede encontrarse en Carlos Mallorquin,
 "Lucha, poder y desencanto: los primeros tiempos de Celso Furtado" en Ruy M. Marini y Margara
 Millan (coords.), La teoria social latinoamericana (tomo nI), El Caballito/UNAM, Mexico, 1994.

 4 Esta noci6n la obtuve de uno de los titulos de la famosa trilogia biografica de I. Deutscher sobre
 Trotsky.

 5 La jntasia organizada, Eudeba, Buenos Aires, 1988; primera edici6n en portugu6s en 1985, p.
 124; estas palabras vienen a raiz de una conversaci6n entre G. Harbeler y Gudin; subsecuentemente
 se cita como A fntasia...

 6 Segiln Marshall Berman, el "modelo faustico del desarrollo" enmascara precisamente esta paradoja;
 los "pseudo-Faustos del Tercer Mundo" personifican las esperanzas y derrotas del Fausto de Goethe.
 Vease: Todo lo s6lido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad, Siglo xxI Editores, M6xico.

 7 Capitalismo y subdesarrollo en America Latina, Siglo XXI Editores, M6xico, 1976, p. 223. En un
 ensayo previo al citado, y donde describia las condiciones que propiciaron el golpe de Estado en el
 Brasil de 1964, en el que subrayaba la recuperaci6n de los plenos poderes a la presidencia por ese
 entonces en manos de Goulart, Gunder Frank se refiri6 asi a Goulart y Furtado: "Ahora, se pens6,
 Goulart pondria por fin en movimiento su tan anunciado programa de reformas. Con considerable
 fanfarria lanz6 un 'Plan de Tres Afios para la Reforma Social y Econ6mica' que comenzaria en 1963 con
 el insigne y progresista economista Celso Furtado a la cabeza." Andre Gunder Frank, "Burguesfa nacional
 y golpe militar en Brasil", en Arm&ica Latina: subdesarrolo o revolucion, Era, Mexico, 1980, p. 303. Furtado
 realiz6 el Piano trienal de desenvolvimento econ6mico e social 1963-1965 (editado por la Presidencia da
 Repfblica), a expresa petici6n de Goulart.

 8 "Un clasico de El 7rimestre Economico: Celso Furtado y el paradigma del subdesarrollo", El 7rimestre
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 Igualmente, durante los anfos que antecedieron a su destierro, Furtado sufrio pro-
 fundas contradicciones, pero en ese entonces se debieron a fenomenos de otra indo-
 le; dificultades que surgen del empefno por equilibrar y superar la asimetria entre el
 ambito te6rico y la practica politica. Por ello es todo un misterio extraordinario su adap-
 tacion a una de las epocas hist6ricas mas disputadas y contradictorias de Brasil. En efecto,
 Furtado estuvo bajo el mando de tres administraciones presidenciales distintas entre
 1959 y 1964 (J. Kubitschek,J. Quadros yJ. Goulart) y en cada ocasion su "verdadero
 poder" fue creciendo; de director de la secci6n del nordeste en el Banco Nacional de
 Desarrollo Econ6mico (BNDE) a su retorno de Inglaterra (1958), a integrante del Gru-
 po de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste (Grupo de Trabajo para el Desa-
 rrollo del Nordeste, GTDN), pasando subsecuentemente a ser nombrado parte del
 Conselho do Desenvolvimento do Nordeste (Consejo del Desarrollo del Nordeste,
 Codeno), para finalmente crear politica y te6ricatnente la Superintendencia para el
 Desarrollo del Nordeste (Sudene), convirtidndose en su primer "superintendente",9
 y concluir con un corto mandato como ministro de Planeaci6n.

 Por otra parte, si monitoreamos el vertiginoso paso de sus actividades por esos anios
 (conferencias, publicaciones, asesorias y labores "tecnicas", asi como las mutaciones
 te6ricas que explican algunas de las "contradicciones"), encontraremos intensa y fe-
 bril militancia en pos del "desarrollo", hasta el punto de que en 1963, Furtado tuvo
 que ser confinado a reposo por "determinaci6n medica" ("todo eso en el mas absoluto
 secreto").l Sorprende que no se haya "enfermado" antes.

 Al salir de su pais, Furtado se traslad6 primero al Instituto Latinoamericano de Pla-
 nificacion Economica-Social (ILPES) en Chile y posteriormente realizo una estancia
 en los Estados Unidos en la Universidad de Yale como investigador del Centro de Cre-
 cimiento Econ6mico. Ya todo un hombre puiblico, de renombre internacional tanto
 academica como politicamente, no le faltaron invitaciones. Subsecuentemente, se in-
 corpor6 a la Universidad de Paris, a la cual qued6 adscrito por mas de veinte afios.

 Los nuevos tiempos en la vida de Furtado presentan una serie de ambiguedades
 te6rico-politicas, tanto respecto de sus concepciones y posturas previas como en rela-
 ci6n con ciertos temas a los que retorna, e inclusive en el interior de los mismos. Estas
 ambivalencias y contradicciones teoricas pueden explicarse solo en parte remiti6ndo-
 nos a los cambios politicos que tuvo asumir. Tambi6n es obvio que obedecen a una
 buisqueda de nuevas perspectivas, lo cual suponia transformar la variedad de supues-
 tos, aparentemente derrotados, con los que antes habia trabajado: la concepcion del
 "capitalismo" y de la posibilidad de un desarrollo econ6mico nacional autocentrado.

 Economico, nim. 198, abril-junio, p. 1027. Para ser exacto, De Oliveira escribi6: "[...l'amor al Estado'
 [...] Furtado y las generaciones formadas por Ie padecfan de una furia amorosa por el Estado", ibid.

 9 Para un anilisis detallado de su obra sobre el Nordeste brasilefio vease Carlos Mallorquin, "Celso
 Furtado y la problematica regional: el caso del Nordeste brasilefio", Revista Estudios Socioldgicos, nlm.
 42, sept.-dic., 1996, El Colegio de Mexico. Tambien es instructivo el libro de Joseph Love, Crafting the
 Third World. Theorizing Underdevelopment in Rumania and Brazil, Stanford University Press, Stanford,
 1996.

 I" A fzntasia desfeita..., p. 155.
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 En esta ocasi6n, el peso de la politica estadunidense sobre los pueblos latinoainerica-
 nos asume un lugar privilegiado en sus analisis.1l

 Esos afios de reflexi6n estan dominados por el retorno a la reinterpretaci6n de la
 industrializacion y al examen de la conformaci6n politica y social del Brasil. El "pesi-
 mismo" que denota su pensamiento -pero te6ricamente fundamentado- sobre el
 futuro economico e industrial del Brasil tiene sus raices y explicaci6n en la coyuntura
 que atraveso personalmente. Igualmente, desde una perspectiva "nacionalista" inusual,
 Furtado realiza por prirnera vez un anatlisis de la economia norteamericana y las rela-
 ciones politicas internacionales, asi como sus posibles efectos para los paises latinoa-
 mericanos.

 Nunca se podra exagerar que en la vida politica e intelectual de Furtado, el ano del
 golpe de Estado en 1964 marca una clara ruptura con su pasado inmediato. Asimismo,
 mucho de lo realizado en el periodo anterior a su "exilio" fue fugaz, como anticipando
 el evento. El Piano trienal de desenvolvimento econ6mico e social (1963-1965) ,12 elaboracion

 de uiltima hora, se asemeja mucho a sus similares del pasado; no habla en el de "refor-
 mas estructurales" y solo identifica las variables inacroecon6micas a considerar. Todas
 las fuerzas sociales lo rechazaron y su instauraci6n hubiera requerido una reforma fis-
 cal drastica que el Congreso vet6. No solo en el sentido de que se convierte en un
 academico, posponiendo la "acci6n" para el futuro, sino tambien en las perspecti-
 vas que de alli en adelante emanan. A comienzos de 1964, el gobierno estaba una vez
 mas a la defensiva, asaltado por Estados Unidos, que le habia negado prestamos. La
 situacion economica y politica se habfan deteriorado; aparecieron nuevamente las te-
 midas "olas inflacionarias" con un declive en la tasa de crecimiento e inversiones; am-

 plios sectores del ejercito esperaban con ansiedad alguna accion "anticonstitucional"
 del presidente para intervenir. Para ese entonces ya se habia dado un acercamiento
 entre la UDN y los elernentos mras tradicionales del PSD, dejando aislado al PTB; ello
 obligaba al presidente Goulart a tomar posiciones cada vez mas radicales y populistas
 para presionar al legislativo y promover sus politicas.

 Es en este contexto que escribi6 Dialectica del desarrollo,13 un iultimo llamado a las
 fuerzas "progresivas" a cerrar filas. Alli se explicaban las condiciones de existencia de
 los "obstAculos estructurales" y politicos de la industrializaci6n brasilena y se proponia
 una reagrupaci6n de fuerzas politicas para intentar cambiar el rumbo.

 11 Sus confesiones en A Jantasia desfeita... s6lo destacan lo que ya sabemos de sus anlisis te6ricos
 sobre su total desencanto y desilusi6n con el regimen estadunidense en la epoca de Kennedy y sabemos
 que se debe en parte a la forma en que esa administraci6n intent6 promover ciertas estrategias de
 "desarrollo" en el Nordeste y para el Brasil, en detrimento de las impulsadas por la Sudene. Pueden
 consultarse dos contrastantes analisis del periodo: Stefan H. Robock, Brazil's Developing Northeast: A
 Study of Regional Planning and Foreign Aid, The Brookings Institution, Washington, 1963, y Riordan
 Roett, The Politics o/ 1Foregn Aid in the Brazilian Northeast, Vanderbilt University Press, Nashville, 1972.
 Tambien puede verse Phyllis R. Parker, Brasil y la intervenci6n silenciosa, 1964, FCE, Mexico, 1993.

 12 Es cierto que al final del "plan" menciona las reformas de base requeridas por el "desarrollo
 econ6mico", pero a estas s6lo les dedica siete paginas ("administrativa", "bancaria", "fiscal" y "agraria").

 1 FCE, Mexico, 1965; primera edici6n en portugues, 1964, subsecuentemente se cita como Dialctica
 del...

 216



 LAS VICISITIUDES TEORICAS EN LA SOCIOLOGiA DE CELSO FURTADO

 La mutacion teorica emerge en el momento en que inicia su "exilio". Dada la pa-
 si6n y dedicaci6n con que Furtado se habia volcado para transformar al Brasil, las re-
 flexiones de ese periodo estan fiiertemente determinadas por los acontecimientos
 del pasado inmediato, implicita o explicitamente. Se encuentra obligado a explicarse
 a si mismo y explicar a la comunidad politica en general, las "derrotas" del "desarro-
 llismo" en el Brasil. Vemos, por tanto, durante esos afnos, su insistencia por clarificar el
 papel del regimen politico brasileno y el del capital extranjero, nocion esta ultima que
 desde su ingreso en la Comisi6n Econ6mica para America Latina (CEPAL) se habia
 pensado como un recurso pasajero para las economias latinoamericanas. Como ya
 mencionamos, su contacto y fuertes desavenencias con la administracion estadunidense
 lo obligaron a repensar la economia mundial, y particularmente la estructura de la
 economia norteamericana y su politica exterior.

 Ineludiblemente, Furtado tuvo que explicar la dinamica del capitalismo brasileno,
 que obstruia su industrializaci6n y desarrollo, asi como la parte que le cabia en ello al
 regimen politico, opuesto a cualquier tipo de "reformas estructurales". En algunos casos,
 no tanto las interrogantes perse, sino el tono y el vocabulario utilizado en las mismas,
 reflejan una gran premura al teorizarlas. Problematicas similares, vistas a anos luz de
 los afnos ochenta, presentan no s6lo una transformacion teorica, sino una terminologia
 mucho mas academica.

 Antes de especificar las problematicas arriba delimitadas, senalemos que para esos
 anos su concepcion "estructuralista" de la economia, con sus especificidades socio-
 logicas e hist6ricas, ya estaba fundada.14 Es por eso que sus concepciones teoricas
 pueden observarse tanto explicita como implicitamente en los textos clasicos de la
 teoria de la dependencia. Empezando con Subdesarrollo y estancamiento en America
 Latina,'5 el periodo (1964-1970) profundiza aun mas su concepcio6 estructuralista
 de la economia y da luz al primer "modelo" expresamente "estructuralista" del estan-
 camiento economico.16

 14 Para una detallada descripci6n de las transformaciones te6ricas que hicieron posible su muy
 particular "estructuralismo" vease: Carlos Mallorquin, "Teorfa e interpretaci6n del estructuralismo de
 Celso Furtado", Estudios Socologicos (en prensa), El Colegio de Mexico, XVII, ndmn. 49, enero-abril,
 1999.

 15 EUDEBA, Buenos Aires, 1966, de aqui en adelante Subdesarrollo y estancamiento... Sobre el libro
 caben algunas palabras porque es el origen de muchas de las ideas que desarrollara Furtado en los afios
 que siguen. De hecho, sus contenidos ineditos fueron discutidos en un seminario, en Chile, a partir
 del 3 de junio de 1964. Asistieron, entre otros: Fernando H. Cardoso, R. Cibotti, N. Gonzalez, Jose M.
 Echavarria, O. Sunkel, Pedro Vuscovic y F. Weffort. Puede decirse que es aqui donde toma forma la
 teoria de la "dependencia". Un manuscrito de Fernando H. Cardoso y Enzo Faletto, con el titulo de
 "Estancamiento y desarrollo econ6mico en America Latina: condiciones sociales y politicas
 (consideraciones para un programa de estudio)", se elabor6 por esta epoca (1965), versi6n que sub-
 secuentemente se convertiria en Dependencia y desarrollo en America Latina; vease: J. Love, "Economic
 Ideas and Ideologies in Latin America since 1930", en Leslie Bethell (comp.), Cambridge History of'
 Latin America, Cambridge, Gran Bretafla, 1994, vol. 6, asi como R. A. Packenham, "Plus ca change...
 The English Edition of Cardoso and Faletto's Dependencia y desarrollo en America Latina", Latin American
 Research Review, num. 17, 1982.

 16 "Factores estructurales que impiden el desarrollo", tercer capitulo de Subdesarrolloy estancamiento...
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 Los textos entre 1964 y 1970 estain sobredeterminados pori el anilisis hist6rico y so-
 ciol6gico de la sociedad brasilefia.17 Si DialMctica del... habia avanzado en esa direc-
 ci6n, presentando una 6ptica "pesimista" -en palabras de Hirschman- sobre el fntu-
 ro pr6ximo de la economia y estructura politica del pais ("fuerzas poifticas tradicionales
 latifundistas", "tendencias al estancamiento", "agotamiento del proceso de industria-
 lizaci6n a trav6s de La sustituci6n de importaciones"), en Subdesarrollo y estancamiento...
 dicha perspectiva y tendencia se convierten en una ley de hierro de La economia bra-
 silefia.18 En La d6cada de los afios setenta, el ensayo correspondiente al nmodelo
 " estructuralista" ("Factores estrucuturales que impideil el desarrollo") sufriraivarias e
 interesantes mutaciones donde el ropaj e historico desplazarai el economicismo de las
 primeras versiones.

 A casi cuatro afios dcl golpe, la aparici6n de su libro Ur prioj'eto para o Brasil 19 de-
 muestra una insistente inquietud por- explicar un fen6meno que habia pasado iiad-
 ver?tido: Las relaciones entre la conformaci6n politica brasilefia y los capitales, especial-
 mente el foraneo. Los diagn6sticos paria superar el subdesarirollo suponen, en primera
 instancia, la "autodeterniinacio6n" de los pueblos latinoamericanos. El discurso nacio-
 nalista y radical de esta etapa responde en gran medida a Los obsta'culos por parte de
 las clases dominantes y La politica externa estadunidense a la politica de desarroLlo
 disefiada por Furtado.

 dFIN DEL SISTEMA POITrICO POPULISTA?

 La descr-i'ci6n de la estructura politica del Brasil va mds alla' de aquella ofrecida en
 Dial&ctica del... e intenta explicar el aislarniento constitucional en que se encontraba
 el ejecutivo. Furtado revisa aquellos aspectos poLiticos de La confornaci6n brasile-
 fia que frenaron el avance de la inidustrializaci6n ("AnMlisis dcl caso dcl Brasil");20

 17 `Obsticuios politicos al crecimirnito econ6mico del Brasil" (1965), en Obstaculos Para la
 tranitrinaci6n de Ameziica Latina, Frce, M6xico, 1969; "Brasil: de la repdblica oligbrquica al Estado militar
 (1967)", en Brasil hoy, Siglo xxi Editores, Mkxico, 1968.

 18 Subdesarrollo y estancamienUo...
 19 Se publica en Rio de Janeiro, 1968; de aquf en adelhmte se cita como Un proyecto... Documeinto

 dirigido como "proyecto" de salvaci6n econ6onica para el Brasil, y expresainente orientado a la comisi6n
 econ6mica de la Cbmara de Diputados en 1968, cuiando el r6gimen militar mostraba visos de cierta
 "apertura" politica; publicado en castellaiio como La concentraci6n del Ptoder econdmico en los Eltados
 Unidos y sus reJleft1s en Am&ica Laliina, Centro Editor de Am6rica Latina, Buenos Aires, 1969, y fue
 initegrado a su libro La he( gremonia de los Eslados Unidos y Amn~sica Lalina, Cuadernos para el DiAlogo,
 Madrid, 1971; de aquif en adelante l.a hiegenronia de los...

 2(1 Capftulo cuarto en Subdesarrollo y eslancanmiento... Tambi6n puede revisarse: "Obstbcuilos politicos
 al crecimiento econ6mico del Brasil" en Obsifdculos Para la tranfionnacion de Am&tica Latina, FCE, M6xico,
 1969. En "Brasil: de la rep6blica oligirquica al Estado militar", Furtado radicaliza sus apreciaciones y
 habla de la "agropecuarizaci6n" de la econiomia brasilefia por parte de los militares", pero para entonces
 la creencia en una posible "apertura" por parte del r6gimen militar era ya s6lo un deseo infundado, la
 perspectiva de Uni proyedo... no cay6 en tierra f6rtil; por el contrario, el grado de concentraci6n del
 ingreso que se dio bajo el r6gimen militar brasilefto iio fuie superado en Am6rica Latina sino
 r-ecien teinen te.
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 subraya en particular los fenomenos politicos que constituyeron la coyuntura que pro-
 pici6 el golpe de Estado en 1964. La forma en que se dio la "urbanizaci6n" en Brasil y
 en America Latina21 tiene un gran peso en la explicacion. El tipo de concentraci6n
 demografica, en contraste con la versi6n "clasica" europea producto de la "industria-
 lizacion", procre6 formas especificas de hacer politica, especialmente en la clase obre-
 ra. Su conformaci6n no esta vinculada a la formacion de la "estructura ocupacional"22
 sino a la manera en que estos paises se insertaron en el comercio mundial, donde cier-
 tos puertos, caminos y carreteras fueron los que articularon la producci6n para la ex-
 portaci6n, crearon en sus inmediaciones conglomerados urbanos y los servicios de una
 creciente burocracia. Furtado considera que las transformaciones en la "estructura
 social" de los ultimos treinta anos [escribe en 19651 no produjeron una correlativa
 mutaci6n en el aparato politico y administrativo (por ejemplo, no obstante que la ma-
 yor parte de la poblaci6n era "urbana", el campo seguia estando sobrerrepresentado),
 por lo cual el Congreso o la Camara de Diputados (el legislativo) siempre quedaba en
 manos de las ftierzas mas conservadoras: los grandes terratenientes. Por consiguiente,
 la creciente presencia hist6rica de las masas urbanas, la clase proletaria y los indus-
 triales, s6lo lograban promover sus intereses en un movimiento hegem6nico a traves
 de la eleccion presidencial (del ejecutivo), impulsando a este a un continuo enfren-
 tamiento con el legislativo, reducto de los latifundistas o clases sociales tradicionales.
 Seria la contradiccion entre el legislativo y el ejecutivo la que crearia el impassepar'a la
 intervenci6n militar.

 En los anos treinta, "los senores de la tierra" lo decidian todo -lo estatal y lo muni-
 cipal-, las condiciones sociales y politicas estaban supeditadas a la estructura econ6-
 mica latifundista. Solo el 1% participaba en el proceso politico; no se tenia idea de un
 Estado nacional; el gobierno central incluso podia anular la eleccion de cualquier
 candidato con el cual no concordara. Sin embargo, en las siguientes d6cadas, la parti-
 cipaci6n estatal en la economia se manifiesta por la repentina urbanizacion del hori-
 zonte brasilefno -siempre de manera polarizada- y la centralizacion de las decisio-
 nes politicas. Sin embargo, estos cambios sociales no tienen correspondencia alguna
 con el marco politico; la ausencia de una clase industrial hegem6nica vis-a-vis los gru-

 21 Un recuento de la conformaci6n urbana y su "estructura social" con el sistema politico brasilefio
 tambi6n puede verse en "Obsticulos polfticos al crecimiento econ6mico del Brasil", articulo escrito en
 1965; vease: Obstdculos para la ltransJormacion de America Latina, op. cit., que esta en deuda con el
 capitulo quinto ("Anialisis del caso del Brasil") de Subdesarmollo y estancamiento...

 22 "[...] era un resultado directo de rapidas modificaciones -escribe Furtado- en la estructura
 ocupacional de la poblaci6n, en el caso brasileiio el crecimiento urbano refleja la acci6n conjugada de
 un complejo de factores. La industrializaci6n constituye, evidentemente, 1una de las causas
 fundamentales de esa urbanizaci6n. Por lo tanto, conviene insistir en algunas de las caracteristicas de
 esa industrializaci6n. Dado su caracter sustitutivo, no tuvo como contrapartida necesaria, en su primera
 fase, la desorganizaci6n de las actividades de artesania semiurbanas. En esta formna el obrero de la
 primera generaci6n no tiene conciencia de haber atravesado un proceso de degradaci6n social;
 al contrario, proveniente en gran parte de condiciones semejantes a las de un siervo rural -caso
 de la masa qle emigra de Minas Gerais y del nordeste hacia Sao Paulo- el obrero siente, desde el
 principio, el proceso de elevaci6n de su status social.", Subdesarrollo y estancamienlo..., la primera cursiva
 es mia; p. 112; en La hegemonia de los..., p. 99.
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 pos dirigentes tradicionales, "impidi6 el surgimiento de un nuevo liderazgo capaz
 de promover la modernizaci6n del marco institucional".23 La concentraci6n geogra-
 fica de la industria (centro-sur), fundada esencialmente en las economias externas,
 promovi6 las aglomeraciones a traves de las economias a escala. Pero todo este pro-
 ceso impulso la organizaci6n politicay el control del proceso politico bajo el liderazgo
 de los intereses "tradicionales". Es asi como Furtado describe las razones por las
 cuales la "gran transformacion" no logro materializarse en Brasil. En particular subraya
 el hecho de que los latifundistas no perdieron el control de la Camara de Diputados y
 del Senado:

 A esa falta de una mayor influencia de la clase industrial en el liderazgo politico cabe
 atribuir, en buena medida, la lenta modernizacion del marco institucional brasileflo. En
 las manos de la oligarquia tradicionalista, las constituciones politicas representaron un
 poderoso instrumento para preservar su posici6n como principal fuerza politica. Al
 atribuir un gran poder al Senado, en el cual tienen influencia decisiva los pequefios Es-
 tados agricolas de las regiones mas atrasadas, el sistema federal coloca al Poder Legisla-
 tivo bajo el control de una minoria de poblaci6n que habita las regiones donde los inte-
 reses latifundistas ejercen poder indiscutido. Como la representaci6n de cada Estado en
 la Camara es proporcional a su poblacion, los analfabetos son representados por los
 ciudadanos alfabetizados del respectivo Estado. En esta forma, el voto de un ciudada-
 no que vive en un Estado que posee el 80 por ciento de analfabetismo, vale cinco veces
 mas que el de otro que vive en un Estado con el ciento por ciento alfabetizados. Como
 la oligarquia tradicional tiene mas fuerza en los Estados menos alfabetizados, el sistema
 electoral contribuy6 a mantener el predominio de aquella, que de ese modo asienta sus
 bases en el analfabetismo.24

 Las nuevas masas urbanas se convierten en el sujeto mas importante de las elecciones,
 y logran desafiar a los grupos de poder conservadores, particularmente en cuanto a las
 elecciones presidenciales o de gobernador -donde estas masas tienen presencia-
 contraponiendose a las estructuras tradicionales. El presidente se presenta enton-
 ces como el "representante" de la masa amorfa e independiente del apoyo partidario
 u origen de postulaci6n.

 Por otra parte, el gasto del Estado, fuente importante del crecimiento, tambien fue
 responsable de la concentracion urbana y del ingreso. El crecimiento poblacional de
 las ciudades, especialmente del grupo perteneciente a los desempleados o
 subdesempleados, aumenta a un ritmo mayor que aquel que presenta el trabajo esta-
 ble; esto responde a razones estructurales del propio agro, o del campo del resto del
 pais. Debido a las tecnicas que se utilizan en el campo, son los minifundios los que en
 ultima instancia "expulsan" fuerza de trabajo hacia las ciudades. A pesar del escaso
 nivel de ingreso de los pobres en ellas, su capacidad adquisitiva es mayor que la que
 tendrian si trabajasen la pequefia parcela de tierra. A su vez, la agricultura tiende a

 23 Subdesarrollo y estancamiento..., pp. 109-110; en La hegemonia de los... se dice "frustr6", p. 97;
 "Obstaculos politicos al crecimiento... ", op. cit., p. 153.

 24 Ibid., pp. 110-111; en La hegemonia de los..., pp. 97-98.
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 deteriorarse en t6rminos productivos, lo que se explica principalmente por la ausen-
 cia de t6cnicas e insumos adecuados; sin embargo, la disponibilidad de ambos no ga-
 rantizaria un mejoramiento del nivel de vida de los minifundistas, debido al tamafio
 de las parcelas. No hay que olvidar que los minifundios son el sustrato de las relaciones
 sociales que hacen posible la subutilizaci6n de la tierra por parte de los grandes lati-
 fundios.

 Asimismo, a la declinaci6n relativa de la masa de asalariados industriales respecto
 de la gran masa de subocupados se suma una "clase media" que, en contraste con la
 "clasica" acepci6n que emerge en Europa, constituye la "espina dorsal" dentro yfuera
 de los organos del Estado. Los privilegios remunerativos de esta "clase" no la hacen
 muy proclive a dejar el camino del ascenso social; sin embargo, los estratos de la buro-
 cracia de menores ingresos y losjovenes demuestran una creciente "insatisfaccion".

 De todos modos, la "heterogeneidad" poblacional de las ciudades trastorno al
 sistema politico brasilefio. A diferencia del caso europeo, donde las "luchas sociales"
 asumieron la forma de conflictos de grupos con conciencia cada vez lmas definida de
 clase, en Brasil la masa urbana heterogenea y sus vagas aspiraciones no logran manifes-
 tarse en el ambito de la politica, que a su vez procrea la incertidumbre social.

 Furtado demuestra las dificultades que tuvo el ejecutivo para mantenerse en el
 poder; las estructuras institucionales, concebidas para dar hegemonia a los terratenien-
 tes, dan a las fuerzas politicas tradicionales control sobre el Senado y el Congreso (el
 legislativo), que tarde o temprano se convierten en antagonistas por excelencia
 del ejecutivo, el cual obtuvo su mandato "representando" a las "masas". Este, o claudica
 en su programa o busca salidas no convencionales, que en el pasado reciente del Bra-
 sil significaron "un suicido (Vargas), una renuncia (Quadros) y una deposici6n vio-
 lenta (Goulart)". Por otra parte, un candidato "realista", o sea, sujeto a las condiciones
 y propuestas que imponen los grupos hegemonicos a traves del Congreso,jamas hu-
 biera sido electo, porque todo quedaria abierto para que otro pactara con las "masas".
 Furtado cree que la disyuntiva es simple: el presidente, o se subordina al Congreso o
 pasa a controlarlo con sistemas f6rreos o cuasi dictatoriales. El populismo es resultado
 de la negociaci6n con los grupos en el poder y con las masas heterogeneas.

 Debido a que la sociedad de masas antecede a la aparici6n de un proyecto de desa-
 rrollo nacional que haya desplazado a la "ideologia tradicional", no surgen los grupos
 dirigentes "capacitados", lo cual marc6 profundamente el "proceso hist6rico brasile-
 no". El "populismo" y sus lideres s6lo utilizaron a las masas, obstaculizando un movi-
 miento de masas que resultara en un proyecto coherente de desarrollo nacional. De
 esa forma, los principales "centros de poder" quedaron en manos de la "oligarquia
 tradicional", que a su vez emple6 la retorica populista para imponer proyectos reaccio-
 narios. En ausencia de una clase politica dirigente, con proyectos de reformas sociales
 y estructurales, se crean las condiciones sociales que favorecen la intervenci6n de las
 fuerzas armadas. Por su parte, Furtado observa los efectos contradictorios de la pene-
 tracion de una tecnologia que necesariamente desplaz6, en vez de incorporar, a una
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 mayor proporcion de la clase trabajadora conforme se industrializaba el pais, lo cual
 supuso enormes conflictos de toda indole.

 Tambien se refiere en el mismo sentido a toda Latinoarnerica: sus "problemas" son
 por naturaleza "politicos". Si en los paises desarrollados la "tecnologia" lograba resol-
 ver conflictos sociales en torno a la redistribuci6n del ingreso (aumento salarial) a
 traves de nuevas configuraciones productivas o nuevas tecnologias, en los paises sub-
 desarrollados la tecnologia procrea y multiplica los problemas hacia el plano social.

 La "preeminencia" de los problemas "politicos" de Amnrica Latina se explica por el
 tipo de industrializacion, por las caracteristicas de su desarrollo econ6mico, asi como
 por la incompatibilidad e inadecuacion de las ideologias -"liberal" o "socialista"-
 que surgieron del modelo "clasico" de desarrollo para orientarlo y resolver conflictos.
 La ausencia de una "conciencia de clase" de las masas concentradas en las ciudades,
 obliga a repensar y construir ideologias pertinentes para el caso de los paises subdesa-
 rrollados.

 Por consiguiente, Furtado subraya que la formacion del capitalismo en la "modali-
 dad clasica" abri6 paso a una politica de "estabilidad social" y "reformista". La concep-
 ci6n de un desarrollo capitalista "clasico" elaborada por Furtado, en contraste con una
 economia que tiende al "estancamiento", hizo posible presentar una sociedad latinoa-
 mericana "polarizada" en torno a los "ideales del desarrollo economico y la moderniza-
 ci6n" (fenomeno que supuestamente no existi6 en los paises desarrollados), pero cabe
 la posibilidad de que esta descripci6n, digamos para la Inglaterra de los anos cuarenta
 y cincuenta del siglo XIX, no fuera adecuada.25

 Ademas, unicamente una politica econ6mica que tome en cuenta una serie de fac-
 tores (explosi6n demografica, "efecto demostraci6n", concentraci6n del ingreso) y
 pase, a traves de un proceso de planificaci6n, a dar direcci6n a ciertos sectores produc-
 tivos, podra inducir el crecimiento en las economias latinoamericanas.26

 En este proceso, Furtado analiza acciones politicas opuestas ("antiliberales" o de
 "inter6s social"), advirtiendo tempranamente que las politicas y "metodos antiliberales"
 podrian tomar la delantera y enquistarse en el tejido social y politico; no obstante,
 independientemente de las politicas adoptadas, ellas supondrian la redefinici6n de
 las "funciones del Estado" que a su vez requeriria la participaci6n de amplias capas
 de la sociedad. Sin embargo, en America Latina, este proceso implica la moviliza-
 ci6n de las "masas" y movimientos urbanos sociales heterogeneos (otra vez a diferencia
 del modelo "clasico"). Como la reconstruccion irreversible del aparato estatal y econ6-

 25 Existen investigaciones hist6ricas recientes que exhiben una sociedad al borde del estallido
 social y/o donde se impugna la idea de que las clases asalariadas elevaban en terminos relativos sus
 ingresos conforme se desarrolla la "revoluci6n industrial". Mencionar6 los nombres mas destacados en
 ese "debate": E. Hobsbawm, E. P. Thompson, R. M. Hartwell y P. Deane, La p,imera revoluci6n industial,
 Peninsula, Barcelona, 1966, asi como el texto de Maxim Berg, La era de las manufacturas 1700-1820,
 Critica, Barcelona, 1987; y por qu6 no recordar el clasico de Engels: Las condiciones de la clase obrera en
 Inglaterra.

 26 En efecto, el iltimo capitulo de Subdesarrollo y estancamiento... trata sobre las condiciones y
 estrategias de la planificaci6n para un pais subdesarrollado.
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 mico requiere la reorganizacion de las masas heterogeneas -como lo hizo el populismo
 en el pasado- es indispensable constituir una "solida ideologia" para mantener la
 unidad del movimiento politico no lograda por el "populismo".

 Es la combinaci6n del contenido ideol6gico con la solidez de organizaci6n que permite
 a un movimiento de masas crecer sin perder unidad y conservarla al mismo tiempo, sin
 transformarse enjuguete en las manos de ocasionales lideres personalistas. La falta de
 contenido ideol6gico ha sido la principal caracteristica de los movimientos de masas
 heterogeneas surgidas en America Latina, lo que explica su rapida degeneraci6n en
 populismo.27

 Por consiguiente, la lucha por el desarrollo implica un marco politico "solido", y la
 propia ideologia del "socialismo latinoamericano" tendra que surgir tras el proceso de
 la lucha por superar el "subdesarrollo". El estancamiento tiende a crear debiles mar-
 cos politicos y centros de decision y por tanto una reduccion en la "capacidad de
 autotransformacion" de los paises en cuesti6n.

 El analisis no s6lo supone como adecuada la concepcion "clasica" sobre la constitu-
 cion de las fuerzas sociales y del sujeto politico (una entidad unitaria y preconstituida
 para las naciones desarrolladas), sino ademas, que pueda ser "contrastada" con el caso
 de Brasil para "describir" su especificidad (en lo que se refiere a la teorizaci6n de los
 agentes politicos, esta estrategia te6rica es inmutable a lo largo de la obra de Furtado).
 Pero cabe incluso mencionar que la acepci6n del caso "clasico", y su forma de teorizar
 el agente o sujeto politico, como un efecto y producto del enfrentamiento y de la lu-
 cha, reduci6ndolo a un problema de "conciencia",28 es cuestionable.

 EL DESARROLLO DEL MODELO BRASILENO

 Existe de hecho una explicaci6n "economica" que subyace al analisis del Estado brasi-
 lefio visto anteriormente. Reina suprema la concepci6n de una tendencia inexora-
 ble al estancamiento econ6mico fundamentado en el "modelo" estructuralista.

 Hemos mencionado ya las cualidades sociologicas e hist6ricas de su "estructuralismo"
 muy especifico en claro contraste con la nocion de "economia" en el discurso conven-
 cional.

 27 Subdesarrollo y eslancamienlo..., p. 26.
 28 Pero en ocasiones, respecto de la tesis de que los salarios se elevan con el desarrollo del capitalismo,

 Furtado incluso va mas lejos y dice que bajo el subdesarrollo, los salarios "pagados en el sector industrial
 son artificialmente elevados, lo que se debe a una serie de factores sociol6gicos y politicos" (La hegemonia
 de los... p. 95); es en estas instancias que nuestro autor se olvida de que posiblemente tanto en las
 economfas desarrolladas como en las subdesarrolladas, los niveles salariales son producto de una
 configuraci6n politica negociada, que nada tiene que ver con las productividades marginales de los
 factores productivos en cuesti6n; de hecho, mas adelante en Creatividad y dependencia (Siglo XXI
 Editores, Mexico, 1979, primera edici6n en portugu6s en 1978), asi como en Prefacio a una nueva
 econonmia politica (Siglo XXI Editores, Mexico, 1978, primera edici6n en portugues en 1976), Furtado
 retomara esta tesis, pero no desechara la idea de un "desarrollo clasico".
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 De hecho, la exposicion estructuralista da inicio explicando el proceso de indus-
 trializaci6n por medio de la sustituci6n de importaciones.29 La estrategia discursiva
 central es comprobar las razones del estancamiento a que tienden las economias en
 cuestion y especialmente a partir de mediados de 1965.

 Segun Oliveira, esta fase discursiva de Furtado puede ser tipificada como la del
 "economista" del establishment. No obstante, la descripcion del subdesarrollo que emerge,
 es la clasica escena donde los aumentos del nivel de precios van aparejados con el
 crecimiento, promoviendo, con la industrializaci6n sustitutiva de importaciones, la re-
 ducci6n del coeficiente de importaciones, asi como su composicion; sin embargo, a
 pesar de la disminucion relativa de estas, se observa un descenso en la "tasa de creci-
 miento del ingreso por habitante". Ello se debe a:

 [...] las peculiaridades de las estructuras socioecon6micas [...], lo que indicaria la posi-
 bilidad de una generalizaci6n del enfoque estructuralista, que predomina en el pensa-
 miento econ6mico latinoamericano contemporaneo, en el sentido de abarcar en una
 sola explicaci6n te6rica, no s6lo el tipo de crecimiento que se desarrolla en la regi6n,
 sino tambien la persistente elevaci6n del nivel general de precios y la tendencia al estan-
 camiento.3"

 Para demostrar la tesis del estancamiento, describe el proceso de la industrializacion
 sustitutiva en Amerrica Latina, subrayando la conocida tendencia al desequilibrio, asi
 como el predominio del sector "precapitalista", "inflexible" al igual que los sectores
 que componen el "mercado" capitalista.

 Elabora un modelo de cinco sectores en lugar de dos; estos son los siguientes: el
 precapitalista (p ); el que produce para la exportacion (p2) y el sector agricola (p3),
 constituido por "las actividades responsables de la expansi6n de la capacidad de p2".
 El cuarto sector (p4), es el del proceso de industrializaci6n sustitutiva de bienes
 no durables, y el quinto (p5), corresponde al sector de equipos industriales y/o bie-
 nes durables. El proceso de crecimiento presupone que los "ingresos" de la fuer-
 za de trabajo proveniente del primer sector son menores que los demas. Ahora bien,
 ese sector proveera la mano de obra para los periodos en expansi6n economica, sin
 que se eleve el salario promedio.

 29 "[...] Ciertas peculiaridades de las estructuras socioecon6micas que constituyeron el marco del
 proceso de crecimiento del ingreso real de los paises latinoamericanos en las iltimas decadas" Subdesarollo
 y estancamiento..., p. 58.

 :0 Ibid., p. 59. Por si acaso existiera alguin parecido al clasico escrito de W. Arthur Lewis, "Economic
 Development with Unlimited Supplies of Labor" (1954), cabe mencionar que Furtado ha dicho que
 sus nociones te6ricas le antecedieron: "En este punto introducia la idea (cinco afios despues Arthur
 Lewis la transform6 en el elemento central de su modelo) de una oferta totalmente elastica de mano
 de obra como factor causante de la inercia de los salarios en la etapa expansiva. En Brasil, decia, cada
 ciclo de cultura de exportaci6n, con excepci6n del primero, substituiria a otro u otros en decadencia,
 los cuales pasaban a operar como reserva de la mano de obra. Siendo inducido desde afuera, el
 crecimiento se circunscribia a ciertas areas, pudiendo en otras ser contemporaneo de la disminuci6n
 de las actividades", La fantasia... pp. 60-61. Es en 1956 cuando Furtado hace su primera menci6n de
 Lewis, vease: "El analisis marginal y la teorfa del subdesarrollo", El Trimestre Econotmico, vol. XXIII, 1956.
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 Conforme se incrementa la demanda de productos para la exportaci6n, tanto p2
 corno p3 se expanden, incorporando una mayor proporci6n de factores productivos
 (como trabajo e insumos) en la formaci6n de su capital.

 De la misma manera, Furtado hace una sfntesis tanto del proceso de industrializa-
 cion sustitutiva de bienes no durables (p4) como del correspondiente a la produccion
 interna de bienes de capital (p5) que aparece como el talon de Aquiles de la indus-
 trializacion latinoamericana.

 Cuando se presenta un declive en los ingresos de exportaci6n, se sigue la politica
 interna de proteger los ingresos monetarios del sector exportador (ya sea por su com-
 pra por parte del Estado o por subsidios) manteniendo de esta manera el nivel interno
 de la actividad productiva, y correlativamente surge un proceso inflacionario y un des-
 plazamiento de las inversiones hacia el sector industrial; alli emergen los bienes pro-
 ducidos internamente, resultado de las favorables condiciones que produce el alza de
 los precios, la cual incrementa las ganancias del sector industrial.

 Es con este impulso que se logra el primer proceso industrializador (p4); la fase
 siguiente (p5) se encuentra con graves obstaculos: el reducido tamafio del mercado y
 el concomitante efecto de la concentracion del ingreso.

 Por lo tanto, el nivel de inversiones en este sector supone y requiere un "coeficien-
 te de capital" muy elevado y no podra redituar las ganancias necesarias si el "mercado"
 no se ve ampliado, que es precisamente la barrera a derrotar. Furtado enfoca su analisis
 del "estancamiento" en los obstaculos que se presentan en la fase de industrializa-
 ci6n de bienes durables o de capital (p5).

 Ademas, sefiala que el crecimiento de la economfa no tuvo tropiezos y lleg6 sin
 "problemas" hasta el proceso industrial de sustitucion de importaciones de bienes no
 durables, durante el cual se logra una mayor incorporaci6n de mano de obra hacia los
 sectores de mayor productividad; es decir, se traslada mano de obra del sector de sub-
 sistencia (pl) al sector exportador capitalista (p2) y (p3), asi como al de industrializa-
 ci6n sustitutiva (p4).

 La noci6n del "estancamiento" dependera de lo que se entienda por "crecimien-
 to": "La industrializaci6n latinoamericana es conocida en todas partes como un proce-
 so de sustituci6n de importaciones. Se trata en realidad de un proceso de modifica-
 cion de la estructura productiva, lo cual permite reducir la participacion de las
 importaciones en la oferta global sin volver a la economia precapitalista. "31

 Es este el concepto clave que posteriormente se utilizara para estimar la realizaci6n
 o no de la tendencia al estancamiento. De manera implcita, es esta perspectiva la que
 pesa en el diagnostico de Furtado. En ultima instancia, el diagn6stico del estancamiento
 a largo plazo se identifica con la insignificante difusi6n o ampliaci6n del circuito capi-
 talista industrial y su escasa propagaci6n de firutos hacia la gran masa de la "poblacion",

 :l Ibid., cursivas mias, p. 82. En una versi6n del tercer capitulo aparecida como "Desarrollo y
 estancamiento en America Latina (enfoque estructuralista)" en Desarrollo LEconimico, julio-diciembre,
 nuim. 22-23, vol. 6, 1966, se dice: "sin reversi6n de factores a la economfa precapitalista".
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 dentro y fuera del mercado.32 Obviamente, lo importante es saber a qu6 se debe dicho
 proceso, es decir, c6mo descifrarlo, y Furtado propone como principio explicativo la
 "reducci6n" en la tasa de inversi6n y la baja en la relacion producto/capital, resultado
 de una "causalidad circular acumulativa".

 Notese que es en el periodo de industrializacion de los "bienes de capital" (p5)33
 cuando surgen las "inflexibilidades", y que deriva en el proceso hacia el estancamien-
 to. Cabria interrogarse sobre si el discurso neoclasico, con los presupuestos automati-
 cos de "movilidad" y "flexibilidad" de los factores productivos, es solo factible para la
 descripci6n de las fases productivas previas a la de los bienes de capital.

 No obstante, Furtado resalta el hecho de que el sector de bienes de capital requiere
 de un alto indice de inversiones/capital para realizar cada unidad extra del producto,
 y esto tiende a promover una disminuci6n en la relaci6n producto/capital. Esto a su
 vez implica una menor absorcion de fuerza de trabajo por unidad de capital; en otras
 palabras, eleva el coeficiente de capital por unidad de fuerza de trabajo.

 Por un lado, se reduce la demanda de mano de obra y, por otro, como consecuencia,
 se anula una demanda mas dinamica para los bienes durables; esta seria uno de los
 estimulos importantes en la fase productiva en la que se promueve la industrializacion
 por la sustitucion interna de los bienes no durables. Es de notarse que solo hasta el
 final del ensayo vemos que Furtado toma en cuenta la dimensi6n tecnologica y
 sus posibles efectos positivos para la economia en cuesti6n,34 es decir, que el sector
 (p5), por ser intensivo en capital reduce sus insumos, y ademas es donde se origina un
 indice de productividad inigualable al resto de los sectores de la economia.

 Pero segun Furtado, las enormes proporciones de capital requeridas para llevar a
 cabo esta fase de industrializaci6n, ponen grandes trabas a su realizacion. Indica que
 para que sea redituable la inversion, es indispensable un mercado de amplias dimen-

 32 Sin embargo, en ocasiones se puede encontrar indicios de que Furtado intenta problematizar la
 idea de crecimiento fundamentada en consideraciones de la poblaci6n global. Esto puede observarse,
 por ejemplo, en La economia..., donde para medir el ingreso o producto per capita, discute la participaci6n
 de importaciones en la conformaci6n de la economia latinoamericana (capitulo IX, "Los sistemas
 monetarios y cambiarios"), y asevera que inicamente los sectores incorporados en los circuitos mercanti-
 les pueden considerarse propiamente como la "economia", que es la que recibe los beneficios de las
 importaciones y por ende la "inflexible" en ofrecer los productos internamente. "La participaci6n de
 las importaciones en la oferta de productos manufacturados nunca era inferior a un tercio [habla
 del periodo de entreguerras] y algunas veces superaba las dos terceras partes. No obstante, tales datos
 no revelan sino una parte de la realidad. En la mayoria de los paises, una fracci6n importante del
 producto estaba excluida de los flujos monetarios, lo que significaba que el coeficiente de importacion
 era en verdad mucho mas elevado, si s6lo se tiene en cuenta el sector monetario de la economia. Por otra
 parte, las importaciones eran insustituibles por producci6n interna, a corto o medio, e incluso largo
 plazo en ciertos rubros", cursivas mias, ibid., p. 116. Pero este esmero en detallar el posible uso de los
 conceptos y estadisticas sobre lo que comprenderfa el ingreso nacional, se pierde cuando se construyen
 los mode-los de crecimiento/estancamiento.

 :3 Esta discusi6n puede verse tambien en Teoria y politica..., pero el orden de clasificaci6n de los
 sectores se invierte, pl se convierte en p5.

 34 Cf o Conceicao Tavares, De la susliluci6n de importaciones al capitalismo financiero, FCE, Mexico,
 1979, p. 155, donde se sefiala precisamente este factor como una contratendencia a la tasa decreciente
 de ganancias. Asimismo puede verse esta discusi6n en Antonio J. Avelas Nunes, Induslrializaci6n y
 desarrollo, FCE, Mexico, 1990, pp. 297-298.
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 siones para que surta los efectos debidos de la produccion a escala. No obstante, Furtado
 describe las condiciones que favorecen esta fase de produccion, a saber: las dificul-
 tades para importar dichos bienes y el alza de los precios internos, la posibilitan. Pero
 por otra parte, nuestro autor tambien pone el acento en los factores negativos antes
 mencionados: el estrecho mercado y el "alto coeficiente de capital por unidad de in-
 greso". Este ultimo efecto se debe especialmente a la reducci6n de la "transferencia
 de mano de obra de pi hacia el sector industrial (p4 + p5) por unidad de inversi6n en
 este ultimo sector".35

 Considerando a la economia en su "conjunto", Furtado observa que esta fase indus-
 trial no estimula un incremento en la demanda para desarrollar el sector de bienes de
 capital. A su modo de ver:

 la demanda global cambia su composici6n de tal manera que los recursos producti-
 vos deberan orientarse en el sentido de aumentar la participaci6n de aquellos sectores
 donde es menor la productividad de K (bienes durables de consumo) y de reducir la
 participaci6n de aquel sector en que la productividad es relativamente mayor (agricul-
 tura capitalista).36

 Ya se ha mencionado que esta fase y sus tecnologias traen consigo aspectos positi-
 vos, como es la relacion del ahorro de insumos, asi como la elevaci6n de la productivi-
 dad; por lo tanto, para establecer la tesis del estancamiento, Furtado debe presuponer
 que: "la tasa de utilidad tiend[a] a igualarse en las distintas industrias".37 Si asi fuera,
 tendrfamos un sistema sumamente competitivo con mercados de capital y de mano de
 obra integrados y no las entidades historicamente "inflexibles" que en otras ocasiones
 pinta el propio "estructuralismo"38 de Furtado.

 35 Subdesarrollo y estancamiento..., p. 90.
 36 Ibid., p. 90.
 37 Ibid., cursivas mias, p. 88.
 38 CfJ Conceicao Tavares, quien indica que el grado de monopolio que ejercen ciertas empresas, no

 s6lo imposibilita el ingreso de otras empresas a la rama productiva en cuesti6n, sino que ademds hace
 factible un alto grado de ganancias con un nivel de precios elevado. Recalca ademas que: "el empresario
 esta preocupado con la ganancia que podra obtener, es decir, lo fundamental sera la ganancia que es-
 pera obtener sobre la inversi6n que va a realizar. La relaci6n producto:capital no forma parte de los
 calculos empresariales y constituye, mejor dicho, un parametro tecnol6gico en terminos fisicos y un
 resultado en t6rminos de valor para cada sector o actividad en operacidn", De la sustitucion de imporlaciones
 al capitalismojfinanciero, op. cit., cursivas Inias, pp. 151-152. Tambi6n la apreciaci6n de Antonio J. Avelas
 Nunes va en ese sentido: "[...] Celso Furtado basa su analisis en el supuesto de la igualaci6n de las ta-
 sas de beneficio de las diversas empresas, una hip6tesis que no parece corresponder con la realidad de
 los paises subdesarrollados [...] caracterizados por una marcada heterogeneidad tecnol6gica. Lo cierto
 es que las tasas de beneficio son siempre mas elevadas en los sectores industriales mas avanzados en el
 aspecto tecnol6gico. En efecto, aun cuando presentan una relaci6n producto-capital mas baja, la tasa
 de explotaci6n de la mano de obra tiende a ser mayor porque, dada la naturaleza oligop6lica de esos
 sectores y las caracteristicas tan competitivas del mercado de trabajo, las ganancias de la mayor
 productividad resultante del avance tecnol6gico no se trasladan a los salarios ni a los precios. Como
 consecuencia, se da un aumento en los primeros y una reducci6n en los segundos. La conclusi6n de
 que la relaci6n producto-capital disminuye inevitablemente a medida que se eleva el coeficiente
 de capital-trabajo, olvida el avance tecnico incorporado en general a los equipos nuevos, mas eficientes
 y por ello ahorradores de capital, en el sentido de que requieren una menor cantidad de capital por
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 La estrategia discursiva supone lo que Furtado denomino como un "proceso
 acumulativo circular";39 tesis segun la cual la industrializaci6n -debido al elevado
 coeficiente de capital por unidad de empleo y las reducidas dimensiones del merca-
 do-, promueve una mayor concentraci6n del ingreso:

 Por consiguiente, todo sucede, como si el sistema econ6mico estuviera absorbiendo una tec-
 nologfa tendiente a reducir la productividad del capital y a aumentar la de mano de
 obra. Por eso, para que el producto aumente son necesarios insumos crecientes de ca-
 pital y decrecientes de mano de obra, de donde se concluye que, manteniendose
 inalterados los precios relativos, a una tasa estable de crecimiento del producto corres-
 ponde una tasa declinante de absorci6n de mano de obra fuera del sector precapitalista
 y otra ascendente de ahorro, manteniendose inalterados los precios relativos.40

 Furtado no cuestiona41 los supuestos basicos del esquema que mide el "crecimiento",
 con base en la poblaci6n "total", lo cual le facilita, por lo tanto, postular el estancamien-
 to del "crecimiento" apoyandose en la espuria capacidad de cierto sector en particu-
 lar42 (p5) para absorber en terminos relativos de manera ampliada una mayor fuerza
 de trabajo (poblaci6n) entre un periodo y otro. Es el concepto de totalidad en la estra-
 tegia discursiva lo que posibilita comprobar una "ineficiencia economica" del conjunto.
 Recordemos que los modelos Harrod-Domar toman en cuenta una hipotetica tasa "na-
 tural" del crecimiento demografico, a la cual deberia corresponder cierta tasa de aho-
 rro e inversion. Es la "variable" poblacional global uno de los sustentos para dicho diag-
 nostico. Ademrs, de esta forma se obstaculiza verificar la existencia de "diversas" tasas

 de ganancia entre diferentes sectores o industrias; de otra manera se tendria que res-
 tar importancia al concepto del nivel de coeficiente de capital por unidad de empleo.
 Sin embargo, Furtado supone -a diferencia de los modelos "ortodoxos"- que las
 variables especificas en cada caso s6lo pueden explicarse a traves de la historia y el
 comportamiento especifico de los agentes productivos, y ello no puede deducirse de
 hipotesis a secas del homo economicus. Tanto las tradiciones culturales como lasjuridicas
 -a modo de ejemplo, las formas de "propiedad"- tienen una pertinencia primordial
 para explicar los "obstaculos estructurales".

 En la cita que a continuaci6n presentamos son elocuentes tanto la "visi6n global" y
 la nocion de eficiencia economica, como la "historica":

 unidad de producto, lo que compensa en alguna medida la declinaci6n de la relaci6n producto-capital."
 Industyializaci6n y desairollo, op. cil., p. 297.

 39 Concepto acufiado por G. Myrdal en los primeros aiios de la decada de los afios cincuenta.
 4o Subdesarrollo y estancamiento..., p. 95.
 'l Implicitamente lo hara posteriormente en su teoria del excedente y la acumulaci6n. Para la

 critica del concepto de "raz6n/producto incremental" puede verse P. Streeten, Fronteras de los estudios
 sobre el desarrollo, FCE, M6xico, 1982, en particular los capitulos: V, VI, vrI; y D. Seers, Economia politica
 del nacionalismo, FCE, Mexico, 1986, cap. vI.

 42 Quiza solaimente para este ensayo sea aplicable la tesis que Nora Lustig vierte a la teorizaci6n de
 Furtado en el sentido de quc ella implica necesariamente que el sector de "bienes durables" sea
 considerado como la "locomotora" del crecimiento del resto de la economia. Disribuci6n del ingreso y
 crecinmiento en Mexico, El Colegio de Mexico, Mexico, 1981, p. 45.
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 En sintesis, todo sucede como si la existencia de un sector precapitalista de caracter
 semifeudal, junto a un sector industrial que absorbe una tecnologia caracterizada por
 un coeficiente de capital rapidamente creciente, originase una pauta de distribuci6n
 del ingreso, en un proceso de causaci6n circular. En el caso mas general, la declina-
 cion en la eficiencia econ6mica provoca directamente el estancamiento econ6mico. En
 los casos particulares, la creciente concentraci6n del ingreso y su contrapartida de po-
 blaci6n subempleada que afluye hacia las zonas urbanas, crean tensiones sociales que,
 de por si, son capaces de hacer imposible el proceso de crecimiento.43

 De tal forma, los calculos y la "racionalidad" de los empresarios se traducen en
 "ineficiencia economica", que en ultima instancia se debe a la incapacidad del capita-
 lismo de incorporar en su dinamismo a mayores proporciones de mano de obra. Esta
 "ineficiencia" sectorial (pero explicada hist6ricamente), es subsecuentemente trasla-
 dada hacia la totalidad o "conjunto" de la "economifa". Esto responde a un presupuesto
 de la economfa ortodoxa, que supone que a medida que el sistema se capitaliza, debe-
 rfa aumentar su tasa de absorci6n de fuerza de trabajo. Esta noci6n implica -en ultima
 instancia- una teoria general de la reproducci6n (funcionalista) de la totalidad.

 Existe entonces una noci6n de "crecimiento" que esta muy pr6xima al discurso
 convencional, que se deduce en terminos de ingreso o producto per capita en una
 economia como un todo. De otra manera, cabe presuponer (sin que intervenga la
 nocion de totalidad) que algunos "sectores" industriales observen una tasa de expan-
 si6n y de beneficios muy diferenciada en el "sistema" capitalista.

 Por otra parte, el capitalismo raras veces ha funcionado a un grado "6ptimo", sin la
 intervencion "estatal", como gufa para una diferenciada y especffica asignaci6n de los
 recursos productivos. Ademas, fueron las propias relaciones mercantiles las que im-
 pulsaron dicha conformacion social estatal para mantener el "equilibrio", tanto econo-
 mico como social.

 Muestras de ello pueden senalarse el la ausencia de las reformas y "transformacio-
 nes estructurales" y el periodo tan conflictivo que tuvo que enfrentar el propio Goulart
 al frente de la presidencia y que explicaria las reducidas inversiones, excluyendose
 por lo tanto la idea de que los empresarios realizan sus calculos de inversi6n con base
 en la relacion producto/capital.

 Si Furtado se hubiera detenido alli, tanto la apreciacion de Maria da Conceicao
 Tavares como la de Nora Lustig estarfan en lo cierto: la primera no s6lo objeta las con-
 clusiones de Furtado de la existencia de una tendencia al estancamiento, sino que
 ademas agrega: "Furtado parece haber vestido la'camisa de fuerza' de un modelo
 neoclasico de equilibrio general, elegante, pero ineficaz para explicar la dinamica de
 una economia capitalista."44

 La segunda coincide con taljuicio: "De hecho, esta concepci6n de los modelos
 Harrod-Domar, donde un aumento en la relaci6n capital-producto incremental impli-
 ca una disminuci6n en la tasa de crecimiento y donde la tasa de crecimiento de la

 43 Subdesarrollo y estancamiento..., p. 97.
 44 De la sustitucin..., p. 157.
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 oferta de trabajo puede estar por encima de la garantizada sin que medien mecanis-
 mos de ajuste."45

 Pero este tipo de evaluacion no toma en cuenta los aspectos historico-institucionales
 que Furtado introduce al "modelo". Este "modelo" y sus subsecuentes elaboracio-
 nes rescatan precisamente las estructuras politicas y sociologico-hist6ricas para expli-
 car su funcionamiento, superando el economicismo de su primera versi6n, y de ello se
 ha percatado la propia Nora Lustig: "Furtado mismo abandona esta vision un tanto
 'mecanicista' en sus trabajos posteriores."46

 De hecho, Furtado adoptaba este camino cuando decia: "Los supuestos estructura-
 les previos, que sirven de parametros al analisis econ6mico, son inferidos de la obser-
 vacion de las realidades hist6ricas constituidas por las economias nacionales."47

 Los "efectos institucionales", asi como la "concentraci6n del ingreso" imposibilitan
 concluir que la "racionalidad" y movimiento de los agentes conduzcan necesariamen-
 te a la maximizaci6n del bienestar social. La maquinaria politica manipulada por quie-
 nes absorben casi en su totalidad el ingreso obstaculiza el desarrollo; por ello Furtado
 subraya la importancia de poner especial atenci6n a las "relaciones estructurales".
 Son estos los puntos focales que inducen las acciones y decisiones de los "agentes" en
 la economfa; ellos deben su "optica" y "racionalidad" a dichas "relaciones estructura-
 les"; en este sentido, entonces, es que "se puede atribuir al problema del estancamien-
 to latinoamericano un caracter estructural".48 Por consiguiente, son indispensables
 las politicas que faciliten la "crea[ci6n de] relaciones estructurales" apropiadas que
 fomenten los comportamientos indicados para que redunden a favor del desarrollo.
 Consciente de haber estado planteando herejias, Furtado busca apoyos teoricos en otras
 fuentes, y al final del capitulo nos remite aJ. Noyola49 y 0. Sunkel.50

 45 Distribuci6n del ingreso y crecimiento en Mexico, op. cit., p. 12. Ademas, Lustig critica los modelos
 como el de Furtado por la ausencia de una "corroboraci6n" empirica. Es cierto que Furtado no desarrolla
 las correlaciones que Lustig realiza entre una escala de distribucion de ingresos dada y la demanda por
 ciertos bienes y en distintas ramas. Pero hay que considerar que Furtado estaba empapado de tales
 datos por la naturaleza de sus tareas. Sin embargo, en "Los perfiles de la demanda y de la inversion"
 (Furtado con la coautorfa de Alfredo de Sousa, El Trimestre Econ6mnico, vol. XXXVII, num. 147, 1970),
 Furtado se remite a estudios sobre la diferenciaci6n del consumo entre diversas clases.

 46 Ibid., p. 11.
 47 Subdesarrollo y estancamiento..., p. 58. Furtado intenta evitar los riesgos y resultados sefialados por

 Myrdal: "No es aconsejable afiadir la levadura al pan cuando ya esta cocido [o sea], la validez del
 procedimiento metodol6gico por el cual se establece en primer lugar una teoria 'econ6mica' guardandose
 la posibilidad de afnadir mis tarde los factores 'no economicos' es enganosa. La teoria tiene que traba-
 jar desde un principio -es decir, debe plantear los problemas- con los conceptos adecuados a la
 realidad de los paises subdesarrollados", Gunnar Myrdal, Contra la corriente, Aries, Espafia, 1980, p. 112.

 48 Ibid., p. 59. Fue necesario que Furtado elaborara un modelo "estructuralista", porque nada
 le antecede mas que el "modelo" de D. Seers, quien habia trabajado en la CEPAL, cf, "La teoria de la
 inflaci6n y el crecimiento en las economias subdesarrolladas: la experiencia latinoamericana" publicado
 en 1962, en Inflacion y estructura econ6mica, Paid6s, Buenos Aires.

 49 El hoy ya clasico articulo de Noyola: "El desarrollo econ6mico y la inflaci6n en M6xico y otros
 paises latinoamericanos" (1956); una versi6n puede verse en Desequilibrio extemo e inflacion. Investigacion
 econnomica, UNAM, Mexico, 1987.

 50 Sunkel publica un artfculo similar dos aiios despues, "La inflaci6n chilena: un enfoque heterodoxo",
 El Trimestre Econ6imico, vol. xxv, nfim. 4, 1958.
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 Sin embargo, Un proyecto... retoma una vez mas el discurso propositivo respecto de la
 problematica de Brasil, e incluso plantea la posibilidad de que un proceso de indus-
 trializacion programado adecuadamente, y a partir de sus variables mas importantes,
 encamine a Brasil rumbo al crecimiento. Por otra parte, no aparenta tener la misma
 "rigurosidad" y novedad que su antepasada publicaci6n: Subdesarrollo y estancamiento...,
 especialmente en lo que se refiere a las tesis que acabamos de analizar: el "modelo
 brasilefio", pero es un libro de "guia para la accion".

 En Un proyecto..., Furtado se dirigia a la comision de diputados y predecia casi un
 cataclismo para la economia y futuro de Brasil si no se realizaban las reformas alli elabo-
 radas:

 Nuestro punto de vista es una simple comprobacion: la economia brasilefia, despuds de
 dos decadas de rapido crecimiento, al impulso de la industrializacion sustitutiva de im-
 portaciones, cuando parecia haber reunido las condiciones para autogenerar su desarrollo, fue
 afectada por una pardlisis que estd transformando el actual decenio en una de las mas prolongadas
 crisis de nuestra historia econdmica moderna. Como al sector industrial le cabe el papel de
 polo dinamico de ese crecimiento, su indice evolutivo constituye el mejor indicador
 de la modificacion de las tendencias referidas.51

 G. Mantenga y M. Moraes52 ironizan dicha postura mencionando que Brasil daba co-
 mienzo a su aclamado "milagro economico" con una tasa de crecimiento aproximada
 al 10%; sin embargo, la ironia no cabe si se toma en cuenta que la postura teorico-po-
 litica de Furtado es consecuencia l6gica de los postulados encontrados en Subdesa-
 rrolloy estancamiento... No obstante, a continuaci6n veremos que en Un proyecto..., existe
 una acentuaci6n distinta en la descripci6n del capitalismo "excluyente" y en lo que
 respecta a la "tendencia estructural" de la economia hacia el estancamiento.

 En dicho trabajo, Furtado realiza dos analisis muy diferentes: un retorno a la inter-
 pretacion de la industrializacion brasilefa, su modelo de desarrollo, con sus respecti-
 vas propuestas para salvarlo de una inminente catastrofe, y un examen de las empresas
 transnacionales.

 En este texto se realiza un analisis pormenorizado de las distintas capas que compo-
 nen la "demanda" en la sociedad brasilefia. En contraste con el "modelo" anterior, aqui
 ya no aparecen los famosos sectores y sus relaciones entre si.

 51 La concentracion del poder econ6mico en los Estados Unidos y sus reflejos en Am6rica Latina, cursivas
 mias, op. cit., p. 71. El giro no es tan impresionante si lo vemos a partir de Subdesarrollo y estancamiento...,
 pero increible si recordamos lo que se decia en Dialctica del...: "Existe sobrada prueba de que la
 industrializaci6n llev6 al Brasil muy cerca de la situaci6n en que el desarrollo constituye un proceso
 circular acumulativo que crea los propios medios para seguir avanzando. En el caso del Brasil ese punto
 se alcanzaria cuando se superase la barrera de la capacidad para importar. Entonces la economia habra
 akcanzado aquel grado de diferenciacion [y] pasa a ser un problema de opciones econ6micas, sin las
 limitaciones fisicas de una capacidad para importar racionada". Dialectica del..., cursivas mias, p. 211.

 52 C/J G. Mantenga y M. Moraes, "A Critique of Brazilian Political Economy", publicado en Capital
 and Class, Londres, 1980, y G. Mantenga, A economia politica brasileira, Livraira e editor Polis Vozes, Sao
 Paulo, 1984, pp. 100-101.
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 Se desarrolla la tesis de que la economia de Brasil estai abrumada por "deformacio-
 nes estructurales", que resultan en una "extremada concentraci6n del ingreso" y una
 "lenta difusion del progreso t6cnico" y sus frutos al resto de la comunidad. Parad6jica-
 mente -dice Furtado- Brasil presenta una situaci6n en la que tuvo lugar un intenso
 y amplio crecimiento que solo resulto en el deterioro de las desigualdades funciona-
 les y geograficas de la repartici6n del ingreso, y donde la gran mayoria de la poblacion
 quedo totalmente excluida del desarrollo econ6mico. La "deformaci6n estructural"
 en Brasil se "traduce en el perfil de la demanda global" (en la subsecuente obra de
 Furtado se hablara de una "demanda especifica"). Tal deformaci6n estructural parece
 ser la "causa" que debilita la difusi6n de los friutos del incremento de productividad
 hacia la comunidad global, que a su vez provoca una "demanda" muy particular.

 Nuestro autor plantea que el fen6meno causal de las "deformaciones estructura-
 les", la demanda, debe ser transformada, a pesar y no obstante que ella es parte de un
 "proceso causal circular" en el cual esta inmerso Brasil:

 entre la forma en que se asimila la tecnologia moderna y la concentraci6n del ingreso,
 lo que exige, si se pretende romper el circulo vicioso, que se concentre la presi6n sobre
 uno de los eslabones de la cadena. La acci6n sugerida es en el sentido de una modifica-
 ci6n en el perfil de la demanda, concebida en forma tal que no afecte al sistema de
 incentivos que gobierna las decisiones econ6micas. Las medidas tomadas en ese sentido
 deberian permitir, por otra parte, una elevaci6n sustancial de las tasas de ahorro e inver-
 si6n.53

 Esto significa que no es necesario ni importante determinar si fue la propia evoluci6n
 industrial la que produjo dicho "perfil de la demanda" o si fue la existente concentra-
 ci6n del ingreso ("demanda") previa al proceso de industrializaci6n la que impuls6
 dicho proceso "agravandola" aun mas. Esta distincion causal hubiera sido util porque
 en Subdesarrollo y estancamiento... se intuye que fue la propia industrializacion, en el
 proceso de la producci6n de bienes durables, la que genero el "perfil de la demanda"
 en cuesti6n.54 A diferencia del anterior ensayo, aqui Furtado vincula la estructura
 agraria asi como la preeminencia de las empresas transnacionales con el fen6meno
 del perfil de la demanda. Sobre el primer aspecto, se menciona la ineficiencia del uso
 de la tierra y la coexistencia de una masa subempleada sin tierra en el campo. Otro

 5r La hegemonia de los..., p. 105.
 54 Creemos que este tema queda un poco mas claro si tomamos en cuenta un subsecuente libro

 donde Furtado dice que el proceso de modernizacion (en referencia s6lo a un sector minoritario de la
 poblaci6n y a sus pautas de consumo articuladas a un tipo de acumulaci6n) se da antes del proceso de
 industrializaci6n, engendrando un tipo de consumo y demanda cuyos bienes son los que empiezan a
 producirse internamente, que a su vez incrementan las desigualdades existentes previas a la politica
 de industrializaci6n por sustituci6n de importaciones. Fue la fase de exportaci6n de productos primarios,
 con los ingresos de alli derivados, la que establece las bases de esa "modernizaci6n", facilitando la
 politica de industrializaci6n, especialmente por bienes antes importados. "Lo que importa sefialar es
 que el estilo de crecimiento establecido en la fase anterior por la modernizaci6n impone cierto patr6n
 de industrializaci6n." Brasil. a construOo inlerrompida (Brasil: la construcci6n interrumpida), Paz e Terra,
 Rio de Janeiro, 1992, p. 43. Existe traduccion por FCE. De aquf en adelante se cita como Brasil: la
 construccion inlerrumpida...
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 elemento en esta "deformaci6n" son las grandes empresas transnacionales que fun-
 cionan bajo precios administrados y pueden condicionar a diversos sectores econ6mi-
 cos dado el nivel de productividad alcanzado y tecnologias utilizadas. Igualmente, tie-
 nen una amplia capacidad de autofinanciar sus operaciones, si bien en su gran mayoria
 utilizan el credito interno del pais donde se encuentran hospedadas y envian al exte-
 rior sus utilidades, apropiandose de gran parte de la riqueza. Esto crea dos problemas
 simultaneos: la desnacionalizaci6n del capital y la "desarticulacion" del sistema de
 decisiones.55

 Aquf el modelo del capitalismo incorpora un acento muy particular -en contraste
 con Subdesarrolloy estancamiento... - en torno a la "tecnologfa":

 es aquel en el cual la ordenaci6n de los factores primarios de impulsi6n seria la siguien-
 te: progreso tecnol6gico -acumulaci6n de capital-, modificaciones estructurales de-
 rivadas de la alteracionn e el perfil de la demanda. En el extremo opuesto tendriamos el
 proceso de desarrollo esencialmente dependiente en el cual la secuencia es inversa: mo-
 dificaciones en la composici6n de la demanda -acumulaci6n de capital-, progreso
 tecnologico. Entre esas dos situaciones extremas se ordenan las distintas situaciones
 concretas con que nos enfrentamos en el mundo contemporaneo: de un lado, los polos
 dominantes de la economia mundial, y del otro, las economfas especializadas en la ex-
 portaci6n de unos pocos productos primarios. Entre esas situaciones intermedias, que
 incluyen desde un pais altamente industrializado, pero que depende en buena medida
 de la tecnologfa importada, como es el caso del Jap6n, hasta un pais relativamente
 industrializado, pero totalmente dependiente de la exportacion de productos prima-
 rios, como es el Brasil.56

 En el primer caso, la tecnologia y los aumentos de productividad que genera suponen
 que haya habido una transformaci6n de la demanda ("alteraciones en la demanda"),
 lo que en ultima instancia significa que (sta ocurrio en algfin lugar o tiemnpo ("polos
 del desarrollo mundial"). Por lo tanto, el progreso tecnologico se apoya en la acumu-
 laci6n, asi como en las "alteraciones del perfil de la demanda" que a su vez responden
 a cierto progreso en el nivel tecnologico; todo esto no necesariamente ocurre en el
 mismo espacio y tiempo. Esta nocion de la "demanda" es esencialmente keynesiana,
 pero especulando un poco podriamos decir que esta altamente condimentada con la
 elaboraci6n de Kaldor quien, como todo keynesiano, niega a la figura del consumidor
 soberano la funci6n de guia optimo y propulsor de la economia. Para el es precisamen-
 te el capitalista/productor, a traves de sus inversiones e innovaciones tecnologicas, el
 que determina una "demanda" en particular; o sea, la "distribuci6n del ingreso" deter-
 mina la tasa de ganancias del capital, asi como la relaci6n producto/capital y no al re-
 ves como lo hace la teoria neoclasica, donde el consumidor es el que supuestamente

 55 "[...] se impone la conclusi6n de que tanto la industrializaci6n como la asimilaci6n del progreso
 tecnol6gico favorecen el control del sistema por grupos no nacionales. Esta es una colclusi6n
 extremadamente grave, pues el desarrollo del pais depende esencialmente de la intensidad con que
 se industrialice y de la rapidez con que se asimile la tecnica moderna". La hegernona de los..., p. 163.

 56 Ibid., pp. 111-112. Puede consultarse tambi6n el primer capitulo de Subdesarrollo y estancamiento...
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 promueve, a traves de la funcion de la "demanda", los cambios en la intensidad de
 acumulaci6n y tecnologfa.57 En la acepcion kaldoriana, el proceso y la tasa de creci-
 miento los establece el productor, quien es el encargado de invertir y promover la pro-
 ductividad, ocasionando como consecuencia cierto tipo de demanda muy especffica,
 o sea una "distribucion del ingreso" correspondiente a ese tipo de producci6n e inno-
 vaci6n tecnologica.58 Finalmente, en el caso de los paises dependientes, la nocion de
 la demanda y su composicion suponen ciertos patrones de "distribucion del ingreso",
 resultado de las especificidades del capitalismo dependiente.

 Furtado insiste en que la irradiacion del crecimiento en los paises dependientes
 proviene del desplazamiento de la curva de la demanda, y no del progreso tecnologi-
 co, por lo cual a la economia dependiente brasilena solo le cupo la funcion de asimilar
 el progreso tecnologico.

 Retorna una vez mas a reinterpretar la industrializacion, diferenciandola en dos
 etapas:59 la primera fue promovida por la exportacion de materias primas (1929) y su
 crisis; la segunda, hasta la decada de los afios setenta. Aqui el factor dinamico le corres-
 pondio a las "tensiones estructurales" que surgen de la disminuci6n en la capacidad
 para importar, y el declive del proceso de la industrializacion para sustituir importacio-
 nes. La ausencia de una interdependencia en el proceso de industrializaci6n sembr6
 las bases de su subsecuente crisis, si bien por un tiempo la industrializaci6n fue la
 locomotora del desarrollo. En otras palabras, la industria se convierte en el "polo de
 desarrollo" de la economia, pero el cuadro total de la matriz insumo-producto qued6
 con mruchos "huecos", sin haber absorbido a los artesanos, ni a gran parte de la fuerza
 de trabajo que llega a las ciudades. No obstante, Furtado dice que el proceso industrial
 sustitutivo de Brasil, adquiri6 "un grado elevado de integracion".?i

 El elevado grado de protecci6n que tuvo la industrializaci6n ocult6 la verdadera
 estructura de la demanda, por lo cual, tanto las inversiones como la asimilacion tecno-
 logica estuvieron dirigidas a cubrir esa demanda en particular. Ademas, gran parte de
 las inversiones para la industrializaci6n las realizaron las empresas transnacionales a
 traves de sus filiales, que previamente habian exportado esos rmismos productos
 a Brasil. La industrializacion entonces, si bien diversifica la produccion, tambien res-
 ponde a decisiones tomadas fuera del pais. Y la misma estructura de estas empresas
 -dice Furtado- asi corno su poder financiero crean un serie de incoherencias y rigi-

 57 "En sintesis, lo que caracteriza a una economia dependiente es que en ella el progreso tecnol6gico
 es creado por el desarrollo, o mejor dicho, por modificaciones estructurales que surgen inicialmente
 del lado de la demanda, en tanto que en las econonifas desarrolladas el progreso tecnol6gico es, el
 mismo, fuente de desarrollo. Desde una perspectiva mas amplia, cabe reconocer que el desairollo de
 una economia dependiente es el reflejo del progreso tecnologico en los polos diiamicos de la economia
 mundial". La hegemonza de los..., p. 112.

 58 Consultese particularmente el capitulo noveno de Claudio Napoleoni, Economic Thought of the
 Twentieth Century, edici6n expandida y traducida por Alessandro Cigno, Martin Robertson, Londres,
 1972.

 59 Mucho de lo que a continuaci6n sigue se integra en La economia...
 60 La hegemonia de los..., p. 118.
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 deces en la economia, porque no funcionan como un sistema, debido a que son com-
 plejos "multinacionales".

 Como consecuencia, el mercado del capitalismo brasileno paso a ser dorninado por
 unas cuantas empresas, es decir, el sistema industrial y tecnologico se convirti6 en un
 sistema oligopolico.61 La competencia entre la grandes empresas obedece a la innova-
 cion de productos, o a condicionar "el comportamiento del consumidor", por lo cual
 los incrementos de la productividad ya no se transfieren a los consumidores por la via
 de la reducci6n de los precios. Las grandes unidades y el capitalismo postciclico elimi-
 nan las grandes depresiones. Esta es una nueva fase del capitalismo bajo las nuevas
 grandes unidades.62 Los salarios tienden a fijarse a niveles relativamente bajos63 debi-
 do al excedente de mano de obra (estructural), presionado a su vez por la tecnologfa
 utilizada. Ahora bien, la politica de precios administrados solo es posible en cuanto
 preexiste cierta demanda, como seria el caso de la sustituci6n de importaciones. Pero
 a medida que el proceso se amplia hacia otros sectores, es decir, hacia las industrias
 modernas o de bienes durables, se incrementa el coeficiente del capital por persona
 ocupada, y por lo tanto, la masa de salarios solo se vera incrementada cuando las em-
 presas recien establecidas paguen salarios por encima de aquellas que les preexistian.

 La transici6n hacia una estructura economica en general mucho mas intensiva en
 capital crea una "presi6n" hacia una mayor concentracion de los ingresos. (Cabe notar
 que aquf el proceso de concentracion es resultado de la nueva modalidad industrial
 capital intensiva.) Debido a que la economfa esta dominada por empresas que "admi-
 nistran sus precios", la concentraci6n64 se intensifica, o sea, se aleja del capitalismo
 competitivo, donde supuestamente la propagacion de los frutos del progreso tecnico
 se daba a traves de la reduccion de precios.

 Son estos flujos de ingresos los que engendran un mercado interno:

 En sintesis: el flujo de ingresos que surge del polo dinamico se traduce en un cierto perfil
 de demanda, el cual tiene un mayor o menor poder generador de desarrollo. Aunque
 parezca paradoja, la sustituci6n de importaciones, en las condiciones en que ocurri6 en
 Brasil, al pasar de las industrias ligeras a las industrias pesadas, fue perdiendo impulso
 multiplicador. Solamente asi se explica que el sistema industrial brasileno, no obstante

 61 Furtado de hecho no habla de "concentraci6n" de la producci6n.
 62 "Ese nuevo tipo de capitalismo es el control de los sectores mas importantes de la producci6n por

 un pequefio nfimero de empresas, las cuales trabajan simultaneamente en varios mercados". La hegemonia
 de los... p. 120.

 63 En Dialctica del... y en Subdesarrolloy estancamiento... se menciona que los salarios son relativamente
 "altos" debido a una serie de "factores sociol6gicos e hist6ricos".

 64 "En sintesis: esa gran empresa es un centro controlador de un cierto numero de 'mercados', o sea,
 es un centro de planificaci6n con ascendiente sobre ciertas ramas de la actividad econ6mica, que ya
 nada tiene que ver con la imagen tradicional del empresario-capitalista, que arriesga su capital en
 condiciones doblemente aleatorias de incertidumbre de mercados y de inseguridad de la coyuntura
 general. Si las grandes empresas lideran los mercados y planifican a mediano y largo plazos importantes
 sectores de la actividad econ6mica, es evidente que los beneficios que ellas obtienen son, grosso modo,
 deterrninadas por ellas mismas, lo que es hecho dentro de ciertas reglas, teniendo en cuenta la presi6n
 salarial, la politica fiscal y los planes de expansion de la empresa en cuesti6n". La hegemonia de los...,
 cursivas mias p. 158.
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 haber alcanzado un alto grado de integraci6n, no haya creado condiciones para un
 desarrollo auto-sostenido.i5

 El proceso de sustituciin de importaciones no transformo la estructura ocupacional, a
 pesar del elevado nivel de crecimiento del sector industrial; incluso la participaci6n
 de la mano de obra industrial observaba cierto declive relativo en el decenio de los

 afios sesenta. Debido a la alta tasa de capitalizaci6n e insumos tecnologicos, la tasa de
 salarios en el sector industrial no sufrio cambios. El salario de estas industrias es rela-

 tiva y absolutamente mayor que en las tradicionales, pero su incremento no mantuvo el
 mismo impetu que el de la decada de los alios cincuenta. Por lo tanto, la participacion
 de los salarios en el valor agregado por la produccion industrial declina en las indus-
 trias pesadas en mayor medida que en las tradicionales.66

 El "perfil de la demanda"67 que surge de dicha economia es diferenciado en cua-
 tro segmentos por Furtado: el primero corresponde a la mitad de la poblaci6n que
 aun no ha recibido fruto alguno del desarrollo; esta es una "masa" que constituye un
 "infimo" mercado para las actividades productivas; el otro grupo, "40% de la pobla-
 cion", corresponde a los asalariados urbanos y trabajadores autonomos. Aqui el salario
 promedio es dos y medio veces mayor que el del grupo anterior; el tercero, 9% de la
 poblacion, corresponde a los profesionales y propietarios de medios, siendo su ingre-
 so promedio dos veces y medio mayor que el del grupo anterior y seis veces el del pri-
 mer grupo. Finalmente, el cuarto grupo se refiere a la "clase" rica, el 1%, con ingreso
 ocho veces superior al de las "clases medias",68 y cincuenta veces al del primer grupo.
 Los "consumidores" propiamente dichos responden a tres estratos. Pero esto significa
 que "[...] el 1 por 100 del ingreso mas alto y el 50 por 100 del ingreso mss bajo tienen
 acceso a partes identicas del ingreso nacional".69

 Furtado subraya que este perfil de la demanda denota grandes "discontinuidades".
 El primer grupo no tiene casi acceso al "mercado"; el segundo solo a los productos de
 consumo no durables; el tercero y cuarto forman el "mercado diversificado", de bienes
 durables y no durables. En contraste, la demanda global de los paises desarrollados
 es continua y afecta a todos los sectores de la poblacion. En Brasil, el excedente estruc-

 65 Ibid., p. 123.
 o6 "En sfntesis, la evoluci6n estructural del sector industrial, el progreso tecnol6gico y la tendencia

 a la concentraci6n del poder econ6mico actuaron de forma convergente en el sentido de reducir el
 flujo de salarios creado por el sector industrial, con relaci6n al valor de la producci6n de este sector.
 [...] El problema estructural -escribe Furtado- que venimos de sefialar tendi6 a agravarse con la
 rapida aceleraci6n del progreso tecnologico experimentado en la posguerra. Ese progreso, como es
 .bien sabido, se orienta en el sentido de economia de mano de obra, es decir, no es s6lo del pasaje de
 la industria liviana a la pesada, camino natural del proceso de sustituci6n de importaciones.[...] Este
 [...] problema vinculado al rapido avance del progreso tecnol6gico en las industrias tradicionales
 sobrepas6, en el periodo siguiente, al primero ligado a la transformaci6n estructural del sistema
 industrial". La hegemonia de los... p. 124.

 67 La hegemonia de los..., p. 125.
 68 Notemos que Furtado no ha definido lo que entiende como "clase", s6lo ha recortado un universo

 poblacional en relaci6n con sus ingresos.
 69 La hegnemonia de los..., p. 126.
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 tural de mano de obra y la expansi6n del ingreso medio crean otra dinamica con el
 desarrollo y crecimiento industrial. Este proceso se describe diferenciando las diver-
 sas etapas de exportaci6n e industrializaci6n (no durables, consumo generalizado y
 durables y/o bienes de capital) y la forma en que ciertas "clases" logran o no filtrarse
 de un sector de ingreso a otro.70

 Existe por lo tanto una "tendencia estructural" que supone una causalidad circular
 acumulativa que procrea un tipo de demanda y obstaculos para que el capitalismo se
 desarrolle con base en "mercados" mas amplios. Este proceso de industrializaci6n
 se realiza en marcos cada vez mais estrechos, y contrarios a las economias de escala im-
 plicitas en el tipo de tecnologia utilizado.71

 El problema para Furtado es de indole hist6rica; la industrializaci6n brasilenia se
 dio sin direccion o planeacion alguna, sin prioridades sectoriales dentro de un marco
 general de desarrollo, y genero sistematicamente desequilibrios estructurales. Esto
 significa que no deben ni pueden invocarse explicaciones que senalen la adecuaci6n
 o no de la tecnologia utilizada en los paises subdesarrollados.72

 Sin embargo, Furtado cree que otro hubiera sido el caso si la industrializaci6n
 se hubiera realizado bajo tasas de interes "reales" -sin un sistema de subsidios-; ello
 hubiera producido una constelacion de tecnologias adecuadas a la dotacion relativa
 de los factores productivos del pais. Por lo tanto, lo que esta enjuego es la modifica-
 ci6n del "sistema de decisiones" -no el freno del progreso tecnologico-, para poder
 guiar tanto el perfil de la demanda como el de la producci6n y asi obviar las conse-
 cuencias negativas antes mencionadas.

 El subdesarrollo presenta el problema de la irracionalidad en la elecci6n de tecni-
 cas productivas que perjudican a la economia en su conjunto; la sola elevacion de la
 tasa de interes beneficia a los capitales o industrias con un alto nivel de rotaci6n del

 70 Es similar al argumento encontrado en Subdesarrollo y estancamiento...: "El rasgo principal del
 desarrollo, que en la primera fase era la transferencia de poblaci6n del primero al segundo grupo,
 tendi6 a ser en la nueva fase el del crecirniento del ingreso medio del tercer grupo, ensanchandose
 cada vez mas la brecha que lo separa del segundo grupo. En la fase de la industrializaci6n sustitutiva,
 en la medida en que se pasa de las industrias simples a las complejas, se eleva el coeficiente de capital,
 y la absorci6n de mano de obra en el sector de expansi6n pasa a ser minima. De esta forma, el aumento
 de productividad experimentado en esta segunda etapa no se traduce en mayores modificaciones en
 la estructura ocupacional. Sus efectos se concentran en la diversificaci6n de la demanda de los grupos
 de altos ingresos", La hegemonia de los.., p. 127.

 71 "Cuanto mais se concentran los ingresos mas se diversifica el consumo de los grupos de altos
 ingresos y resulta mas inadecuada la evoluci6n del perfil de la demanda en lo que respecta al
 aprovechamiento de las economias de escala de producci6n". La hegemonia de los.., p. 130.

 72 "El elemelto de verdad aparece cuando presentamos el problema dentro de una perspectiva
 hist6rica. En las condiciones de dependencia en que el desarrollo ha ocurrido en Brasil, no existiendo
 una efectiva articulaci6n interna de decisiones, la penetraci6n del proceso tecnol6gico se realiz6
 al azar de iniciativas tomadas por los importadores de equipos. La politica de cambio y de credito
 -poderoso instrumento de subsidio del proceso de industrializaci6n en las dos ultimas decadas- fue
 elaborada y ejecutada sin tener en cuenta la posibilidad de opci6n entre procesos productivos. Como
 los subsidios fueron otorgados para importaci6n de equipos, y en cantidad menor para la construcci6n
 de estructuras y para el capital de giro, se crearon condiciones artificialmente favorables a la automa-
 ci6n y aun a la sobre inversi6n en capital fijo". La hegemonia de los..., p. 131. Cf. primer capitulo de
 Subdesarrollo y estancamiento...
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 capital, y perjudica aquellas con capital inmovilizado a largo plazo. Para Furtado, el
 problema se resuelve si se lo enfoca "globalmente". Es decir, produciendo un perfil
 de la demanda, sin menoscabo del sector de decisiones para la inversi6n.

 En este sentido, Furtado propone la reforma y creacion de un sistema fiscal oportu-
 no, que apoye las inversiones que utilicen adecuadamente los factores productivos de
 acuerdo con su relativa "escasez", favoreciendo aquellas que elaboren bienes de con-
 sumo general, y castigando a aquellas industrias que producen los bienes duraderos;
 dando a la vez beneficios a aquellos sectores que producen bienes intermedios o de
 capital que inciden en la producci6n de bienes de consumo en general. Similarmente,
 puede discriminarse a favor de empresas con capitales de variada densidad. El proble-
 ma es complejo y se trata de la asignacion de recursos, que implica incluso elaborar un
 proyecto del uso apropiado de los impuestos extrafdos de las empresas o sectores alta-
 mente intensivos en capital y ahi pasar a fomentar un mejor perfil de la demanda.

 Asimismo, debe impulsarse una politica de desarrollo que promueva el progreso y
 la asimilaci6n tecnologica. La antigfiedad de los equipos o bienes de capital puede ser
 inducida a trav6s de una polftica de impuestos para reducir sus precios relativos, oca-
 sionando que el progreso productivo se de en industrias especificas.

 Para fomentar la producci6n de bienes de capital internos deben crearse mecanis-
 mos para cubrir la diferencia entre los precios de producci6n interna y externa, elabo-
 rar precios indicativos que deben ser cubiertos por el fondo de capitalizaci6n engen-
 drado con base en los impuestos. Se daria apoyo a los equipos de producci6n interna
 siempre que demuestren haber transferido a la comunidad de compradores los au-
 mentos de la productividad -por medio de una reducci6n de los precios- promovi-
 dos por el desarrollo del progreso tecnologico.

 El meollo del problema es el "perfil inadecuado de la demanda global", no el de la
 estructura productiva. El propio perfil de la demanda "refleja la acci6n convergente
 de multiples factores tecnicos e institucionales".73 Furtado se opone a la total regi-
 mentaci6n o centralizacion de la economia como mecanismo para dirigir las inversio-
 nes; dice que ello conduce a costos sociales innecesarios -aunque pueda ser politica-
 mente factible-, particularmente en espacios tan heterogeneos como el brasilefio.
 Menciona que la promoci6n de la descentralizaci6n en las economias socialistas com-
 prueba la necesidad de abrir pasos a la creatividad del hombre. Pero es necesaria cier-
 ta centralizaci6n de las inversiones para transformar la estructura de una economia
 dependiente. En el pasado, el Estado asumi6 funciones primordiales por la via de los
 subsidios, ya sea por la politica cambiaria y fiscal o por inversiones en infraestructura,
 pero esa misma polftica propici6 el alto nivel de concentraci6n del ingreso.74

 73 Ibid., pp. 136-137.
 74 "Asi, pues, el problema no es s6lo el de articular, a trav6s de la planificaci6n, las inversiones que

 tienden a modificar la estructura del sistema econ6mico; igualmente es necesario que los medios
 utilizados no se transformen en un mecanismo de concentraci6n de la riqueza y del ingreso". La
 hegemonia de los..., p. 138.
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 Las razones propositivas para la planificaci6n se deben a que -desde la optica de
 Furtado- la economia sigue esencialmente identica en su distribuci6n espacial a la
 del periodo de la industrializaci6n sustitutiva "facil". La forma en que las inversiones
 tienden a localizarse en espacios donde su dotacion relativa es mayor, procrea fuerzas
 para atraer para si mayores inversiones, maximizando economias de aglomeraci6n y
 que al mismo tiempo reducen incertidumbres. Todo tiende a favorecer a las regiones
 mas desarrolladas (proceso circular acumulativo), tanto por el menor nivel salarial
 -en t6rminos del grado de productividad- como por razones de indole fiscal y de
 efectos de las economfas de aglomeracion.

 Pero el problema esta en determinar un perfil de distribuci6n de los ingresos que
 sea compatible con el bienestar social y la transformaci6n de la estructura econ6mica.
 Todo dependera de los incentivos que reciba la comunidad. Descartandose la planifi-
 caci6n centralizada, se tendra que crear incentivos pertinentes, pero se sabe que las
 inversiones estan relacionadas con el tipo de distribuci6n del ingreso. Y este sistema
 de incentivos debe reflejar de manera clara y optima la preferencias representadas por
 cierto patr6n de distribucion del ingreso.75 Un sistema de produccion eficaz se adap-
 ta lentamente al estado de la demanda, por lo cual un sistema de producci6n mas flexi-
 ble podra adecuarse a la demanda sin mayores costos sociales.76 Pero son unicamen-
 te las medianas y pequenas empresas las que responderian al sistema de incentivos
 por la via de los precios, porque se adaptan a cierto patron de costos, toda vez que no
 pueden transformarlo, como lo hacen las grandes. Igualmente, deben vincularse las
 decisiones economicas de los productores y las de los consumidores.

 Tambien es necesario "pasar la esponja" a la minorfa acaudalada para liberar ciertos
 recursos y capacidad para importar, lo que significa desconcentrar la riqueza y el ingre-
 so. Establece dos ambitos donde la politica del desarrollo es relevante y de primordial
 importancia. Por una parte, la "profundidad" del sistema econ6mico en el tiempo y en
 el espacio: aqui la planificaci6n es primordial.77 Por otro lado, el aspecto del perfil de

 75 "[...] planes de inversi6n, destinandose una mayor fracci6n de recursos a la expansi6n de las
 industrias que producen bienes de consumo general. Por este medio, al cabo de algin tiempo la estructura
 del sistema productivo se habria modificado. La secuencia que se manifiesta en la actualidad -asimilaci6n
 del progreso tecnol6gico, concentraci6n del ingreso, declinaci6n de la productividad- se romperia
 por su eje central". La hegemonia de los.., p. 144.

 76 "Un sistema de incentivos eficaz se debe traducir-escribe Furtado- en un c6digo perceptible
 por los agentes que toman decisiones respecto de la producci6n y de las inversiones, el esque-
 ma de preferencias implicito en el patr6n de distribuci6n del ingreso. Gracias a ello se hace posible
 descentralizar considerablemente las decisiones economicas". Cursivas mfas, ibid., p. 140.

 77 En Teoria y politica... tambien aparece un capitulo ("La tendencia al estancamiento") sobre esta
 tematica: "Hemos indicado que, para salvar los obstaculos estructurales responsables del estancamiento
 se hace necesario actuar sobre la oferta -flexibilizandola- y sobre la demanda, cambiando su
 composici6n. El problema central sera, entonces, la coordinaci6n de la demanda con la que se realizara
 en la estructura de la oferta. Tan compleja coordinaci6n de decisiones s6lo es viable en forma planifica-
 da, es decir, en el marco de una estrategia capaz de gobernar los procesos econ6micos como un todo.
 En esta perspectiva, la planificaci6n es esencialmente una tecnica al servicio de una politica de
 modificaci6n de las estructuras econ6micas. La superaci6n del dualismo estructural y la eliminaci6n
 del subdesarrollo dependen cada vez mas de la existencia de condiciones que permitan formular una
 tal politica y aplicar una tal tecnica". Op. cit., p. 258.
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 la demanda global, que al ser modificado reducira la concentraci6n del ingreso o las
 tendencias estructurales en esa direcci6n. De tal forma, el sistema industrial podrfa
 desempenar el "polo" de crecimiento con fuerte poder de "irradiaci6n social".

 Dada la "insuficiencia en la capacidad para importar", era indispensable ampliar
 otras fuentes de exportaciones que no tiendan a disminuir sus precios en el mercado
 externo, pero la industrializaci6n78 aun no habia progresado en esa direccion. La
 ausencia de una mentalidad industrial exportadora y la estructura de costos elevados
 que cre6 el propio proceso de industrializaci6n engendraron una estructura inflexi-
 ble, obstaculizando la exportacion y competitividad de los productos en el mercado
 internacional, en gran parte resultado de la sobrevalorizaci6n de la moneda y las barre-
 ras proteccionistas.

 Furtado entonces no s6lo se presenta criticando al proceso de industrializacion
 brasilefno, sino ademas, con la propuesta de impulsar las "exportaciones", demuestra
 -como tambien lo hicieron ver Prebisch y la CEPAL tempranamente-, que las tesis
 "estructuralistas" o cepalinas no aconsejaban escudarse de las corrientes de la compe-
 tencia internacional por la via de los impuestos o restricciones desleales. La apertura
 hacia el exterior era una estrategia econ6mica necesaria, pero que deberia darse to-
 mando en cuenta las particularidades de cada economia.

 Para finalizar, como hemos recalcado desde un inicio, las ideas de Furtado antes
 descritas fueron parte de una transformacion teorica en proceso que culmina con una
 nueva 6ptica sobre el capitalismo brasilefio: Furtado pas6 de la relaci6n producto/
 capital y coeficiente de capital -sustentada en Subdesarrollo y estancamiento..., como
 causaci6n circular que determina el declive de las inversiones, y en iltima instancia
 induce el estancamiento econ6mico-, a problemas -en Teoniay politica... y en Un pro-
 yecto...-, sobre el multiplicador de la demanda y los desequilibrios estructurales por
 el lado de la oferta, pero que debido a su honestidad intelectual no concluyo allii. El
 "modelo" de crecimiento "excluyente", concentrador del ingreso de Brasil y de la pe-
 riferia en general, tuvo que asumir e incorporar las altas tasas de crecimiento del capi-
 talismo brasilefio entre 1968 y 1973 (el "milagro brasilefio"). El retorno a la problema-
 tica hizo posible la aparicion del Andlisis del "rnodelo "brasileho,79 y para esta epoca la noci6n

 del estancamiento econ6mico forma parte de un repertorio conceptual que pierde
 pertinencia de primer grado y es superada.

 De esta forma, ahora el "modelo" se convirti6 en una critica a las desigualdades so-
 ciales cuyas consecuencias explican las condiciones de existencia del "milagro brasi-

 78 Adem'ds: "[..] cada peldafio que se sube en el proceso sustitutivo acrece dificultades impuestas
 por la inadecuaci6n de las dimensiones del mercado y otras limitaciones, lo que exige el reforzamiento
 proteccionista. De esta forma se crea un sistema industrial que se diversifica, pero que esta incapacitado
 para integrarse en las corrientes de exportaci6n.[...] Lo que interesa retener es el principio general:
 no existe ninguna raz6n practica o te6rica para que un pais como Brasil no diversifique sus exportaciones,
 lo que solamente sera posible si se lanza por el camino de las exportaciones de manufacturas. Si la
 estructura interna de precios impide esas exportaciones sera necesario crear una estructura externa
 de precios que lo facilite," La hegemonia de los..., p. 155.

 7Centro Editor de America Latina, Buenos Aires, 1972.
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 leno". Asi, el discurso teorico en Andlisis del..., sobredeterminado por la historia, para
 dar cuenta del crecimiento econ6mico de Brasil, inicia su descripcion his-t6rica a par-
 tir del ascenso de Vargas al poder en 1930. Termina teorica y politicamente con otro
 tono, habiendo superado el pesimismo en torno a la posibilidad de ampliar el creci-
 miento del capitalismo periferico en general y del brasileno en particular, no obstante
 las graves desigualdades sociales internas y la dependencia econornica y cultural res-
 pecto de los grandes centros industriales. Pero esa problematica forma parte ya de otra
 etapa te6rica de nuestro economista.




