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 Desarrollo economico y marginalidad urbana:
 los cambios de perspectiva de la CEPAL

 VILMAR E. FARIA

 Ha habido Uii acuerdo general en los estudios de ciencias sociales res-
 pecto de la pobreza extendida en las 'areas rurales de toda la America
 Latina. Hasta el momento actual, la situacion de la poblacion rural ha
 sido de una pobreza endemica, y despues de 1920 la pobreza se ha con-
 siderado una de las razones principales para la mayor mnigraci6n del cam-
 po a la ciudad. Existe ahora un desacuerdo en lo que se refiere a las
 raices estructurales de esta situacion endemica, pero nadie la niega. En
 este sentido, tambien, cuando se habla de pobreza y marginalidad, lo
 que primero salta a la atencion es el contingente de los pobres del campo.
 Una proporcion considerable de la fuerza de trabajo agricola esta invo-
 lucrada en relaciones de produccion no capitalista, tiene poca participa-
 cion en el mercado, est'a privada de la mayor parte de los bienes mate-
 riales que est'an disponiblies para otros grupos, y participa muy poco o
 nada en la politica. En breve, la mayoria de la poblacion rural se clasifica
 como marginada en todos los sentidos de la palabra.

 La situacion de los pobres de la ciudad y de los marginados de la
 ciudad se presenta comno un problema mucho mas complejo, y las opinio-
 nes al respecto han variado mnucho en los u'ltimos treinta afios. La varia-
 cion ha sido menor respecto de su existencia y mayor en lo que se refiere
 a su tamafio, sus causas y sus perspectivas. Las teorias de pobreza y
 marginalidad urbanas han variado de la misma manera.

 Despues de la segunda guerra mundial, existian en Latinoamerica
 grandes esperanzas de que el desarrollo economico basado en la indus-
 trializacion controlada nacionalmente, que debia conducirse como un
 obj-etivo planeado por el grupo ernpresarial local, con el apoyo consciente
 del Estado, mejoraria la situacion de los pobres del campo sin crear ni
 extender la pobreza y la marginalidad urbanas. Sin embargo, los hechos
 provocaron preocupacion. Hacia el final de la decada de los cincuentas
 habia indicaciones de que el crecimiento autosostenido se retrasaba en
 muchos paises y, mas aun, que el patron de desarrollo economico que
 se Ilevaba a cabo no resolveria los problemas estructurales de la pobreza
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 y la marginalidad en regiones rurales ni urbanas. En los anos sesenta,
 la preocupacion se convirtio en desesperacion: a la pobreza rural cronica
 se habia aniadido la pobreza y la marginalidad estructural urbanas. Ya
 no se creia en la industrializacion como solucion al problema. Mas bien
 al contrario, la pobreza urbana -como resultado de la mayor concen-
 tracion de ingresos- y la marginalidad urbana -como resultado de la
 menor capacidad del sector industrial para absorber la poblacion urbana
 de manera productiva- aumentaban muy rapidamente. De hecho, la
 industrializacion, por lo menos en Latinoamerica, se consideraba res-
 ponsable de la nmayor pobreza y marginacion que se daba en las grandes
 ciudades.

 Los cambios entre esperanza, preocupacion y desesperacion se reflejan
 en los planteamientos de la CEPAL.

 La esperanza de un desarrollo industrial autonomo autosostenido

 Despues de la segunda guerra mundial, algunas economias latinoame-
 ricanas -la del Brasil inclusive- presentaban claras posibilidades de
 continuar el proceso de constituci6n de un sector industrial fuerte; y,
 mas aun, parecia que seria posible iniciar transformaciones econ6Omicas
 que resultarian en uln crecimiento economico autosostenido.

 Tal teoria, apoyada por la situaci6n econ6mica a corto plazo, se for-
 mulb en los estudios mas importantes sobre desarrollo econbmico que se
 habian producido en America Latina, como por ejemplo en los primeros
 documentos de la CEPAL. Los cambios en la situacion economica pro-
 vocaron cambios en el nivel teorico. La industrializacion se habia con-
 cebido anteriormente solo como un complemento de un tipo de desarrollo
 economico basado en la exportacion de materia prima y alimentos. La
 industrializacion se acept6 como una alternativa obligada de las econo-
 mias lationamericanas, impuesta por las caidas del mercado internacional
 respecto de los productos de exportacion de America Latina. Hacia los
 uItimos anos de la decada de los cuarenta y los primeros de los cincuenta,
 sin embargo, la industrializacion empezo a considerarse como una nueva
 fase del crecimiento economico, posterior a la expansion de la exporta-
 ci&n, que cerraba una etapa del desarrollo economico y que comenzaba
 la etapa del crecimiento autosostenido basado en la expansion del mer-
 cado interno. (Cardoso y Faletto, 1969)

 Las ideaE de la CEPAL dieron substancia teorica a las esperanzas de
 un desarrollo hacia adentro. El nuevo modelo criticaba las teorias vi-
 gentes de la divisi6:n internacional del trabajo, hacia hincapie en el papel
 de la industrializacion como un mecanismo m'as apropiado para compar-
 tir las ventajas o el progreso tecnico, daba importancia a la funcion de
 la politica economica y fiscal del Estado de promover deliberadamente la
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 industrializacion, y dependia de la expansion continua del mercado in-
 terno, considerado como condici6on y resultado de la industrializacio6n
 autonoma.

 Los miembros directivos de la CEPAL hacian mas que un elegante
 trabajo academico. Aceptaban la responsabilidad de promover este tipo
 de desarrollo; Ilevaban a cabo investigaciones empiricas y teoricas, dise-
 naban politicas econ6micas, entrenaron personal e hicieron publicidad a
 su nuevo modelo. Anibal Pinto diria ainos despues que

 El Estudio economico de America Latina, publicado en 1949, se ha
 liamado un manifiesto latinoamtericano y, de hecho, ha sido la pri-
 mera presentacion sistem'atica de los problemas globales de la region
 y de la politica necesaria. (Pinto, 1965: 9)

 Las teorias de la CEPAL, por lo tanto, sirvieron tanto de modelo como
 de instrumento para legitimar la ideologia del desarrollo nacional auto-
 nomo. (Faria, 1969)

 El punto de partida de las teorias de la CEPAL fue una critica de
 la teoria establecida de la division internacional del trabajo basada en
 las ventajas de costos comparados. La CEPAL sostenia que, bajo el
 esquema de la division internacional del trabajo,

 la tarea especifica atribuida a Latinoamerica, como parte de la peri-
 feria del sistema economico mundial, fue la de producir alimentos y
 materia prima para los grandes centros industriales. (CEPAL, 1970:
 6)

 Seguin la teoria criticada, tal tarea no seria perjudicial, dado que se
 suponia que el progreso tecnico, aun cuando se realizaba en especial en
 sectores que no eran el primario, extendernia sus beneficios a todo el mnun-
 do. El intercambio internacional permitiria que los paises que producen
 materik prima participaran de los beneficios del progreso tecnico, ya
 sea por la baja de precios o por la correspondiente alza de ingresos. Por
 lo tanto, estos paises no tenian necesidad de industrializarse. La indus-
 trializacion forzada -o "industrialiazaVio artificial", como se Ilamaba
 a veces en Brasil (Vilela Luz, 1961)- seria un error, ya que la escasa
 eficiencia de los paises latinoamericanos provocaria la perdida de la ven-
 taja convencional del intercambio internacional.

 La CEPAL acepto la solidez teorica de la doctrina establecida de la
 division internacional del trabajo, pero aniadio pruebas empiricas impo-
 nentes -el famoso deterioro de los termniinos de intercambio- que mi-
 naban la suposicion fundamental y, por lo tanto, desacreditaban toda la
 teoria. Segun Prebisch:

 la falla de esta suposicion [la igual distribucion de los beneficios del
 progreso tecnico en la comunidad mundial] es que generaliza lo par-
 ticular. Si por "comunidad" se entiende solo los grandes paises indus-
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 trializados, es cierto que los beneficios del progreso tecnico se distri-
 buyen gradualmente entre todos los grupos y clases sociales. Sin
 embargo, si el concepto de comunidad se extiende hasta incluir la
 periferia de la economia mundial, esta implicito un grave error en
 la generalizacion. Los enormes beneficios derivados de una mayor
 productividad no han alcanzado a la periferia en una medida compa-
 rable a los obtenidos por la gente de los grandes paises industriali-
 zados. De ahi, las diferencias substanciales entre el nivel de vida de
 las mayorias de ambas regiones y las discrepancias manifiestas entre
 sus capacidades respectivas para acumular capital. (CEPAL, 1970: 7)

 Esta cita plantea dos asuntos importantes: la division del mercado
 mundial en economias centrales y perifericas, y la distribucion desigual
 de los beneficios del progreso tecnico entre dos grupos de paises. Fue
 facil demostrar, de acuerdo con esta linea de razonamiento, que la po-
 breza rural se mantenia en Latinoanmerica como resultado de la especia-
 lizacion de sus economias en la produccion de articulos prirnarios y por
 su consiguiente incapacidad de compartir los frutos del desarrollo tecnico.
 Un documento de la CEPAL de 1949 presenta claramente la situaci6n:

 hay una abundancia relativa de trabajo en, potencia en ocupaciones
 primarias, que tienden constantemente a ejercer presion sobre los sala-
 rios y los precios de productos primarios, y que evitan que la peri-
 feria comparta con los centros industriales las ventajas del progreso
 tecnico alcanzado por estos. Ademas, la periferia es incapaz de rete-
 ner una parte de los beneficios de su propio progreso tecnico. (CEPAL,
 1970: 9).

 La u'nica salida de esta situacion era la industrializacion raipida. Me-
 diante la industrializacion, los paises latinoamericanos no solo estarian en
 mejores condiciones para compartir los beneficios del progreso tecnolo-
 gico, sino que tambien podrian mejorar las condiciones de la poblacio6n
 rural, al utilizar a muchas personas del campo para trabajos industriales
 mejor pagados. Las ideas de la CEPAL, una vez mas, estaban claras:

 La absorcion del excedente real o potencial de la poblacion utilmnen-
 te empleada en la produccion primaria ha sido considerable en los
 grandes paises industrializados; pero tal proceso apenas esta comen-
 zando en Latinoamerica y en el resto de la periferia.

 Los paises grandes, dada la estructura actual de la economia mun-
 dial, limitan el proceso a su propia poblacion. Dentro de sus fronte-
 ras, la industria y sus actividades relativas no se desarrollan, de ma-
 nera que puedan absorber la poblacion de la periferia; asi, los paises
 perife'ricos no tienen medios para absorber el excedente de su propia
 poblacion uiltimamente empleada, a menos que desarrollen su propia ac-
 tividad industrial. (CEPAL, 1970: 11-12)
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 El problema de la marginalidad urbana ni siquiera se habia previsto.
 Otros estudios y documentos de la epoca niencionaban los probleniias del
 empleo, pero se daba mayor importancia a la escasez de mano de obra
 calificada que pudiera existir (CEPAL, 1970) y, aunque hoy parezca
 extrafio, incluso se tomaba en consideracion la necesidad de importar
 mano de obra calificada. La razon de esto era que

 en los paises en que se necesita asimilar mejor las tecnicas agricolas
 o industriales, seria muy util recibir inmigrantes con tales te&nicas,
 como lo han demostrado experienlcias anteriores. La experiencia tam-
 bien ha demostrado que entre los inmigrantes no solo vienen los tra-
 bajadores eficientes que tienden a alzar el nivel promedio de pro-
 ductividad, sino tambien muchos trabajadores que se han convertido
 en empresarios y ejercen bastante influencia sobre el ritmo y la direc-
 cion general del desarrollo econo'liico. (CEPAL, 1970: 52)

 Ta,mbien se pensaba que el desarrollo industrial podria poner en peligro
 la exportacion agricola, al competir con esta actividad en lo que se refie-
 re a mano de obra. Prebisch, en sus primeros estudios, menciono esa
 posibilidad:

 La agricultura absorbe una proporcion cada vez menor en relacion
 con el aumento ien la poblacion en edad de trabajar; el resultado es
 que la industria y otras actividades han podido aumentar mas sus
 empleos. No se trata, en este caso, de cambiar de trabajo a personas
 ya empleadas, sino de ofrecer distintas formas de empleo a las perso-
 nas que estan llegarndo a la edad de trabajar. Sin embargo, ha habido
 casos en que el crecimiento rapido de la industria en afios recientes ha
 producido en realidad una transferencia de trabajadores, con conse-
 cuencias desfavorables para la agricuttura. (Prebisch, 1962; subra-
 yado del autor)

 En aquella epoca (1950) tambien habia interes en lo que se refiere a
 Ia proporci6nl ras conveniente entre capital y manlo de obra, dada la
 constelacion de recursos de las economi'as latinoamericanas. Se discutio
 la posibilidad de una tecnologia intensiva de capital, pero se penso que
 debia utilizarse la tecnologia mtas avanzada y que no tendria sentido no
 hacerlo, ya que el problema principal era la escasez de capital y no el
 excedelte de mano de obra. Despues de mnuchos debates, en uno de los
 documentos quLe he utilizado, se dice que evitar la tecnologia avanzada
 significarla

 regresar a procedimierntos tecnicos que implican el desperdicio de ca-
 pital debido a su baja redituabilidad. [Y todos sabemos que] todo esto
 se reduce a un solo problema: el de la escasez de capital. (CEPAL,
 19/70: 39)
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 Para resumir, pues, en los primeros planteamientos de la CEPAL
 el subdesarrollo y la pobreza rural se consideraban consecuencias de la
 falta de participacion en los beneficios del progreso tecnologico, que era
 el resultado de la mayor industrializaci6n de las economias desarrolladas.
 Esta falta de participacion se atribuia a la division internacional del
 trabajo que estaba vigente. La creacion de una estructura industrial in-
 terna -que implicaria una tecnologia avanzada y, por lo tanto, los bene-
 ficios del progreso tecnico- permitiria que las economias latinoamerica-
 nas pudieran absorber el excedente de poblacion en niveles mas altos de
 productividad y de salarios, para poder igualar poco a poco los ingresos
 rurales con los urbanos. A largo plazo, la industrializacion aumentaria
 el nivel de vida de toda la poblacio6n; por consiguiente, el mercado interno
 se fortaleceria y, finalmente, el desarrollo se convertiria en un proceso
 autosostenido. Habia, desde luego, serias dificultades: la lentitud de la
 acumulacion de capital y las grandes cantidades de capital que se necesi-
 taban.

 La marginalidad se consideraba como la exclusion de los mercados in-
 ternos, y tal concepto se referia principalmente -si no Unicamente- a
 la poblacion rural. La marginalidad urbana auin no se habia percibido.

 En una decada, muchas de estas esperanzas ya se habian desvanecido:
 la pobreza y la marginalidad urbanas comenzaron a ser un tema impor-
 tante en los analisis de la CEPAL.

 La preocupad(In por el estancamiento

 Hacia los uiltimos anfos de la decada de los cincuenta se comenzo a
 cuestionar, en los estudios de la CEPAL, la viabilidad de un desarrollo
 industrial autosostenido y autonomo en America Latina. Muchos fac-
 tores contribuyeron a plantear las dudas. Desde luego, el mis importante
 fue el curso que tomaron los hechos econ6micos en Latinoamerca, en
 especial despues de 1955. Sin embargo, otros factores tambien contribu-
 yeron al cambio del optimismo al pesimismo. En primer lugar, la CEPAL
 inicio varios programas de investigacion que dieron como resultado datos
 empiricos sobrt algunos problemas, y que dirigieron su atencion hacia
 ciertos rasgos desconocidos de las sociedades lationamericanas. En se-
 gundo lugar, la investigacion y los estudios teoricos producidos por
 organismos nacionales e internacionales, ademas de la CEPAL, aclara-
 ron unos problemas especificos de la region: la investigacion acerca de
 la agricultura y de la estructura agraria, por una parte, y los analisis de
 estructuras y procesos demograficos, por la otra. Sus conclusiones no
 eran en nada optimistas. En tercer lugar, la maduracion de las ideas
 de la CEPAL aclaro muchos aspectos nuevos del llamado "proceso in-
 terno del desarrollo economico".
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 A fines de la decada de los cincuenta y a principios de la de los sesen-
 ta, la mayor parte de los anMisis, estudios y esquemas econo6micos de la
 CEPAL Tnostraban los obstaculos para la realizacion del desarrollo eco-
 nomico autosostenido, basado en la industrializacion de substitucion de
 articulos de importacion. En contraste con las tasas de crecimiento de
 los diez a-nos posteriores a la segunda guerra mundial, se decia comuTn-
 mente en relaci6n con las actuales que

 el curso de los hechos ... perpetuo una tendencia que se habia mos-
 trado a partir de 1954. Desde ese aino, la tasa anual de expansi6n
 en el volumen del producto nacional bruto... ha disminuido de ma-
 nera constante. (CEPAL, 1960: 1)

 Las ideas de la CEPAL se alejaron del primer optimismo y expre-
 saban preocupacion acerca de los problemas concretos que debian afron-
 tar los paises productores de tnateria prima en sus intentos de asegurar
 un ritmo mas rapido de desarrollo economico. (CEPAL, 1960) Los
 hechos requerian una mejor comprension del modelo de substitucion de
 articulos de importacion. Iste tenia faltas y, por lo tanto, se dio mayor
 importancia a los obstaculos que deberia afrontar el proceso. En ese
 momento se dio una ruptura entre la CEPAL y muchos economistas y
 sociologos independientes. Mientras que la CEPAL, aunque aceptaba
 la existencia de serios obstaculos que debian removerse, seguia insistiendo
 en que basicamente era correcta la industrializacion de substitucion de
 articulos de importacion, varios analisis habian Ilegado a la conclusion
 de que el modelo mismo estaba equivocado.

 En los primeros a-nos de los sesenta, se logro un esquema general del
 problema. La comprension global del problema se analizo en diversos
 estudios; aquel dirigido por Maria da Conceiqao Tavares presenta posi-
 blemente el mejor analisis del fracaso del modelo de substitucion de ar-
 ticulos de importacion, aunque trata especificamente del caso brasilefio.

 Tal como se habia previsto en los primeros estudios de la CEPAL,
 una dificultad parece sobresalir, a saber la llamada "barrera externa".
 El proceso de substitucion de articulos de importacion se apoyaba en el
 crecimiento de la exportacion, a medida que aumentaba la demanda de
 articulos de importacion, que resultaba de la industrializacion. Sin em-
 bargo, habia mas presiones sobre la balanza de pagos, y el estrangula-
 miento externo impedia la aceleracion del desarrollo industrial. La
 industrializacion de substitucion de artlculos de importacion en los paises
 mas avanzados de America Latina revelaba una recurrente

 contradiccion entre la meta del proceso, que es la extension del pro-
 ducto [y, por consiguiente, la importacion, por lo menos en cierta
 medida], y los limites de la capacidad de importaci6n ... Dado que
 el proceso de substitucion resuelve los problemas planteados sucesi-
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 vamente por la "barrera externa", su progreso se hace cada vez mas
 dificil y mas costoso. (CEPAL, 1965: 5-6)

 Como ya fue sefialado, aun esta vigente la explicaci6n tradicional de la
 CEPAL en terninos de pr9porciones de cambio descendentes, dado que
 las economias latinoamericanas deberian poder recuperar alguna capacidad
 de importacion, mediante el aumento del poder de compra de su exporta-
 cion. Desde luego, se hizo hincapie en esto. Sin embargo, tambien se des-
 vio la atencion hacia las caracteristicas internas de las estructuras agrarias
 en las sociedades latinoamericanas que tenian consecuencias negativas para
 la capacidad de importacion y, por tanto, para la industrializacion. Debia
 prestarse atencion a la soslucion de los problemas agrarios, puesto que

 el lento desarrollo del sector agricola frente al r4apido crecimiento de
 la poblacion y del ingreso total generado por la economia tiene conse-
 cuencias importantes para America Latina. Por una parte, la mayor
 demanda nacional de alimento y materia prima agricola ha obligado a
 ciertos paises a retener una gran parte de sus articulos de exportacion
 estable... Por otra parte, muchos paises han considerado necesario
 ampliar la importaci6n de alimento para evitar una ruptura en el abas-
 tecimiento, que hubiera aumentado las presiones inflaccionarias exis-
 tentes. (CEPAL, 1961: 3)

 Una mejor comprension de la industrializacion de substitucion de ar-
 ticulos de importacion habia resultado en el interes de los tniembros direc-
 tivos de la CEPAL por otros tipos de problemas en la economia. En este
 sentido, habia cada vez mas preocupacion en lo que se refiere a la estruc-
 tura y el tamaino de los mercados nacionales latinoamericanos, a los dilemas
 que debenran afrontarse respecto de la absorcion de la tecnologia avan-
 zada, al proceso relativo del crecimiento urbano y de la poblacion, y a
 la inflacion.

 En terminos generales, en contraste con las grandes esperanzas de la
 primera etapa, una preocupacion pesimista se convirtio en el tono do-
 nminante de los estudios de la CEPAL. Por razones internas y externas,
 la agricultura no se desarrollaba a un ritmo compatible con las necesi-
 dades de la industrializacion. La adopcion de funciones de produccio6n
 industrial, basadas en tecnologia avanzada, no producia los beneficios
 esperados. La diferencia entre el ingreso rural y el urbano aumentaba y,
 lo que era peor, la concentraci6n de ingresos no daba lugar a un mercado
 nacional, compatible en tamanio y en estructura con las necesidades de la
 industrializacion. Ademas, el crecimiento de la poblacion sobrepasaba la
 capacidad del sistema de incorporar mano de obra nueva a los sectores
 nias productivos. Se dio, entonces, mayor importancia a la reformna agra-
 ria, a la redistribucion del ingreso, a la adopcio6n de una teenologia inten-
 siva de miano de obra, asi como a una actitud mas cautelosa, aunque am-
 bigua, ante el crecimiento de la poblacion y la urbanizaci6n.
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 Como puede facilmente advertirse, el problema del empleo est'a en el
 centro de todos estos asuntos. Sin embargo, la manera en que la CEPAL
 planteaba el problema del empleo duranite esta epoca deja la impresion
 de que su teoria se estaba transformando para adecuarse a los datos em-
 piricos. La industrializacion no absorbia a gran parte de la poblacion
 urbana; a mediados de la decada de los sesetnta esto era ya un hecho
 establecido, pero la CEPAL tardo algcu'n tiempo en aceptarlo.

 El primier estudio sistematico de la CEPAL sobre la estruct-ura de em-
 pleos en paises latinoamericanos, publicado en 1957, ya se referia a los
 aspectos m'as importantes que constittiirian su enfoque preferido del pro-
 blema de marginalidad urbana durante la etapa de preoctpacion pesimista.
 Pero las diversas cuestiones se planteaban de manera cautelosa, y no se
 desarrollo ninguna teoria global.

 Al describir los cambiois ocurridos en la estructura de ocupaciones en
 paises latinoamericanos entre 1945 y 1955, el documento de la CEPAL
 stibrayaba, desde una perspectiva de corte transversal, que al final de ese
 periodo

 el rasgo caracterlstico de la estructura de empleos de Anmerica Latina
 en general es, en primer lugar, el predominio mantenido por la pro-
 duccion primaria en el empleo total y, en segundo lugar, el empleo
 relativamente mucho mayor en los servicios que en las industrias.
 (CEPAL, 1957: 19)

 Por otra parte, desde un punto de vista longitudinal, las tendencias
 hacia el cambio de ocupaciones y hacia el crecimiento urbano indicaban
 claramente que la poblacion rural disminuia en terminos relativos. Por
 consiguiente, el empleo agricola tambien disminuia su proporcion en la
 fuerza de trabajo. Los movimientos multitudinarios de la poblacion rural
 hacia las ciudades, en especial hacia las ciudades mas grandes de la
 region, se explicaban en terminos de la disparidad de ingresos entre los
 empleos agricolas y los no agricolas. A primera vista, tal tendencia per-
 tenece al modelo clasico asi como a las esperanzas provocadas por el
 modelo de substitucion de articulos de importacion. Se esperaba, y se
 deseaba, que la industrializaci6n nacional implicara una transferencia de
 la poblaci6n del sector agricola menos productivo al urbano industrial
 mas productivo.

 Visto con mas cuidado, sin embargo, los datos sobre el empleo mos-
 traban tendencias desfavorables. La proporcion de etnpleos entre servi-
 cios e industria, en los trabajos no agricolas, era mayor de lo esperado
 sobre la base de experiencias anteriores de las economias industriales mas
 avanzadas.

 Esto llev6 a una vision mas cuidadosa de la fuerza de trabajo no agri-
 cola; ya en 1956, se subrayaron las diferencias entre productividad e
 ingresos en el sector no agricola:

 2
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 La composicion de la poblacion no agricola, sin embargo, es muy
 compleja, de modo que el significado completo de su crecimiento en
 numeros no puede apreciarse sin la presentaci6n de hechos relativos
 a su estructura b~asica. Desde luego, esta estructura esta relacionada
 en primer lugar con la composicion de empleos de la poblacion eco-
 nomicamente activa. Pero la poblacion no agricola tambien incluye
 cierta proporci6n de la poblacion que es completamente improducti-
 va ... o que podria Ilamarse semiproductiva. (CEPAL, 1957: 18-19)

 Se presto atencion, entonces, a este contingente de trabajadores urbanos
 semiproductivos, y fue de suma importancia averiguar si el crecimiento
 del sector de servicios era el resultado de la expansion del grupo rnas
 bajo de la fuerza de trabajo urbana, en lugar de estar relacionado con

 las necesidades del desarrollo industrial. Por lo tanto, la marginalidad
 iurbana adquirio mayor importancia:

 [a las Ilamadas secciones semiproductivas de la poblacion no agricola]
 pertenecen miembros de las clases trabajadores mas bajas con sus
 familias: peque-nos comerciantes y vendedores ambulantes, personas
 que desempenan pequenos servicios, trabajadores eventuales, albaini-
 les ocupados durante cortos periodos en el a-no, y los desempleados no
 registrados y en general no calificados. Todos ellos componen la Ila-
 mada fuerza de trabajo marginada que, si alguna vez aparece en las
 estadisticas de empleo, se incluye bajo el titulo de "Actividades no
 especificadas". (CEPAL, 1957: 19)

 Es importante se-nalar que tal confusion entre marginalidad y empleo
 en los servicios menos productivos y menos estables es dificil de aclarar;
 por lo menos durante esta etapa, el crecimiento del sector de servicios y
 el crecimiento de la marginalidad urbana se consideraban con frecuencia
 y cada vez mas como la misma cosa. Sin embargo, en esa epoca, la idea
 de la CEPAL acerca de la posibilidad de un desarrollo industrial auto-
 nomo aun se mantenia. Se continuaban los esfuerzos para especificar el
 caracter de transicion del "sector marginado" y para demostrar que el
 aumento en empleos terciarios podria ligarse, de manera positiva, a la in-
 dustrializaci6n:

 Antes del periodo entre 1945 y 1955, el desarrollo de los servicios en
 America Latina seguia su propia linea, y estaba poco relacionado con
 el desarrollo industrial. En las comunidades preindustriales, los ser-
 vicios se desarrollan de acuerdo con los objetivos de una economnia
 basada en la produccion primaria. La distribucion de los ingresos de
 un tipo especifico de esta etapa del desarrollo economico influye mu-
 cho tambie'n sobre el modelo de los servicios. El tipo de manufactura
 que existe no afecta en mucho la magnitud y la estructura del empleo



 DESARROLLO ECONOMICO Y MARGINALIDAD URBANA 19

 en los servicios. Asl sucede todavia en la mayoria de los paises peque-
 fios de America Latina.

 En los paises en transicion, la industria comienza a influir sobre el
 modelo de servicios al estimular el desarrollo de aquellos que son corn-
 plementarios al desarrollo industrial, tales como, en primer lugar, los
 servicios tecnicos, y tambien otros servicios como los banqueros, edu-
 cativos, sanitarios, sociales y comerciales. Esto es lo que sucede en la
 mayor parte de los paises mas grandes de Latinoamerica; y dado que
 estos paises son los que predominan, tal situacion puede considerarse
 caracteristica de Latinoatnerica en general.

 En los paises mas avanzados, o en las regiones industrializadas de los
 paises grandes, como la de Sao Paulo en Brasil, el desarrollo de
 los servicios se liga cada vez m'as al crecirniento industrial. (CEPAL,
 1957: 39)

 Asi pues, parece ser que la proporci6n desfavorable de empleo entre
 servicios e industria proviene de una situacion particular de transicion,
 en la que los "servicios tradicionales" aiun subsisten y los modernos ape-
 nas comienzan a aumentar, como resultado de la industrializacion y para
 proporcionar el apoyo necesario a la industria. Podria incluso agregarse
 que algunos paises latinoamericanos presentan una estructura de empleo
 bastante tipica, con proporciones de empleos por sector semejantes a las
 esperadas. Asi, en

 Brasil, Mexico y Colombia ... estan muy relacionados el desarrollo
 de la estructura de empleos y el nivel del producto nacional per capita.
 Esto puede considerarse una dernostracion de la influencia del tamafno
 del mercado interno y de la diversificacion de recursos sobre el mo-
 delo de empleos. Tal modelo, en los tres paises mencionados, puede
 definirse como representativo de un tipo promedio de estructura de
 empleos. (CEPAL, 1957: 23 [subrayado del autor]).

 Este "optinismo restringido" estaba rodeado de puntos de pesimismo,
 en especial respecto de la capacidad del sector industrial para absorber
 a toda la poblacion urbana. La incapacidad de las areas rurales de rete-
 ner su propia poblacion excedente de manera productiva se hace expli-
 cita, y se localizan las raices del problema de marginalidad urbana en
 cspecial, si no exclusivamente, en la llamada "sobreurbanizacion" y en
 el crecimiento de la poblacion; ambos factores estan relacionados con los
 rasgos tradicionales de las estructuras agrarias y con su falta de dinamis-
 mo. El estudio de la CEPAL de 1961 proponia que "una politica agricola
 apresure el desarrollo economico de America Latina", y a pesar de que
 ya veia la incapacidad del sector industrial para absorber mano de obra
 debido a restricciones tecnologicas, subrayaba la importancia de la agri-
 cultura:
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 Las tasas m'as altas de crecimiento del producto manufacturado han
 sido paralelas a las tasas de aumento de empleos en el mismo sector,
 lo que no bastaba ni siquiera para absorber el crecimiento natural de
 la poblacion activa ... La razon fundamental de esto es que la indus-
 tria -con el fin de ser eficiente- se desarrolla sobre la base de tec-
 nologia importada y de metodos de produccion que ahorran mano de
 obra, caracterlsticas de los paises avanzados. La incapacidad de la
 industria para absorber mano de obra puede tambien deberse en gran
 parte a la condicion relativamente est'atica de la industria ligera de
 manufactura y al desarrollo de los servicios especializados, en los que
 se emnpiea una gran parte de la poblacion activa en, los centros indus-
 triales im'as importantes. Si este es el caso, tal vez la incapacidad dc
 la industria de absorber trabajadores no es principalmente un feno-
 meno estructural y tecnol6gico de la industria, sino solo un aspecto
 de la incapacidad de las economias latinoamericanas de alzar, subs-
 tancial y constantem,ente, los ingresos de la gran mayoria de la po-
 blacion.

 La agricultura, que representa oportunidades de inversio6n con una
 proporcion mnuy alta de consumo y rendimiento, puede tambien ab-
 sorber mano de obra emple'andola intensivamnente en la construccion
 de proyectos de infraestructura que requieren poco capital y que,
 por su misn-la naturaleza, no afectan mucho la balanza de pagos; ...
 el crecimiento agricola no requiere el uso de metodos importados que
 ahorran en mano de obra, ni el mismo grado de mecanizacion, que en
 los paises industrializados. La productividad agricola puede aumentarse
 mediante una tecnologia nacional, basada en el uso intensivo de mano de
 obra que trabaje con instrumentos manuales, m'aquinas pequenas,
 fertilizantes, insecticidas, etcetera, y en el mejoramiento de la tierra
 mediante la irrigacion, el drenaje y la construccion de obras de con-
 servacion.
 Esto de ninguna manera implica que el ritmo de industrializacion deba
 detenerse o disminuirse. Al contrario, implica la necesidad de una
 industrializacion aimn mas rapida, pero apoyada por una agricultura
 sana y vigorosa, con una demanda efectiva mayor que la actual. [Una
 de las maneras de lograr tales objetivos es promover una] reformna
 agraria como instrumento del desarrollo economico y social, lo que
 conlievaria la redistribucion de los ingresos y el aumento de pro-
 ductividad. (CEPAL, 1961: 11)

 Es dificil aprehender, en una etapa de transicion intelectual, las ideas
 principales de las explicaciones propuestas, dado que ya estaban presen-
 tes las anticipaciones de las explicaciones del futuro, y los viejos modelos
 aun estaban en vigencia. Sin embargo, puede decirse que las ideas de la
 CEPAL durante esta etapa, ademas de aclarar el problema de la margi-
 nalidad urbana, sugerian una explicacion y una solucion para ella, dentro
 del marco del tnodelo de substitucion de articulos de importacion. La



 DESARROLLO ECONOMICO Y MARGINALIDAD URBANA 21

 solucion se encontraba en el desarrollo agricola, que debia proporcionar
 otras oportunidades de empleo y que dismitituiria el ritmo del crecimiento
 urbano. Debe se-nalarse que tal solucion era comnpatible con la necesi-
 dad de mejorar la capacidad de importacion de estos paises, para asi
 nmantener el crecimiento continuo del sector itndustrial.

 Estan ya preselites algunos elementos de tilia explicacion estructural
 de la marginalidad urbana, basada en el mismio proceso de industrializa-
 cion. No obstante, fue en la siguiente estapa teorica de la CEPAL
 -ctando la preocupacion por la industrializaci6n de substitucion de
 articulos de importacion se convirtio en desesperaci6on- que se des-
 arrollo sistem1Aticamente este nuevo enfoque.

 Mientras tanto, en el marco intelectual dominan los estudios sobre la
 proporci6n (lesfavorable entre empleos terciarios y secundarios y sobre
 la reforma o el desarrollo agrarios. (Soares, 1968; Cardoso y Reyna,
 1968)

 Finalnientel debe sefialarse tambien que en julio de 1962 se creo el
 Instituto Latinoamericano de Planeacion Econ6omica y Social (ILPES),
 por razones ligadas o no a las preocupaciones, a partir de 1955-56, de
 la CEPAL por los obstadculos sociales' y por las consecuencias sociales
 indeseables de la industrializacion de substitucion de articulos de impor-
 tacion. Desde su principio, adem'as de la preparacion de grupos especia-
 lizados en lo politico y lo administrativo de la planeacion, la tarea del
 ILPES era dirigir investigaciones acerca de los aspectos politicos y
 sociales del desarrollo econo6nico. Junto coIn la Division de Asuntos
 Sociales de Ia CEPAL, el ILPES inicio un programa de investigacion
 que resulto en el replanteamieento de todo el modelo de desarrollo eco-
 -nomico para America Latina.

 Se reunio un grupo nuevo de estudiosos latilnoamericanos, con una re-
 presentacion mayor de sociologos y politologos. Esta segunda generacion
 de cepalinos eran mas criticos; y el modelo de substitucio6n de articulos
 de importacio6n no escapo a sus criticas. Demostraron que las condicio-
 nes politicas initernas eran obstaculos para un ruodelo mas equitativo de
 desarrollo economico, lo que es un punto de vista dificil de explicar ofi-
 cialmente. Se profundizaron las diferencias entre las declaraciones ofi-
 ciales de la CEPAL (y tambien del ILPES) y las declaraciones semi
 o extraoficiales. El resultado neto fue que Ia CEPAL y el ILPES ga-
 naron en diferenciaciones internas y en diversidad intelectual, pero per-
 dieron unidad en sus programas y en una direccion efectiva.

 ' Esta etapa de las ideas de la CEPAL podria Ilamarse el periodo de "Obs-
 ticulos". Ma's de una docena de publicaciones de esa epoca contenian esta p.Ia-
 bra en su titulo. (Ver, por ejemplo, Veliz, 1965).
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 De la preocupacion a la desesperacion: La reinterpretacio'n del desarrolla
 econoinico latinoamerscano

 Las tendencias econ6micas en America Latina, despues de los pri-
 meros anos de la decada de los sesenta, aumentaron4 las pireocupaciones
 de la CEPAL. Las tasas de crecimiento indicaban que el estancamiento
 era mas que una simple amenaza. Durante el periodo 1945-1950 el pro-
 ducto nacional bruto per capita habia aumentando en un 2.5% anual.
 Despues disminuyo del 2.2%o anual de 1950 a 1955 hasta el 1.7% entre
 1955 y 1960, y al 1.6%o entre 1960 y 1965. Ademas de esta caida en la
 tasa de crecimiento, hubo tambien otras razones que provocaron la des-
 esperanza general. (CEPAL, 1965).

 Las economias latinoamericanas aumentaron sus deudas externas para
 afrontar las dificultades impuestas por la capacidad insuficiente de im-
 portacion. Y, aunque a corto plazo resolvia el problema, el financia-
 miento externo creaba serias restricciones a largo plazo en la balanza
 de pagos. Ademas, un largo estudio publicado por la CEPAL en 1965
 demostro que el tipo de inversion extranjera estaba cambiando. Se re-
 ducia la participacion de la inversion extranjera publica en relacion con
 la total, y aumentaba la inversion extranjera privada. Las empresas ex-
 tranjeras habian invertido mucho en todos los sectores economicos de las
 sociedades latinoamericanas, y en especial en el sector industrial. (Car-
 doso y Faletto, 1969: 144) Con el tiempo, los estudios demostrarian
 que los empresarios locales, voluntaria u obligadamente asociados con
 empresas extranjeras, perdian el control del proceso productivo, aun cuan-
 do la produccion se orientaba hacia el mercado interno. Cardoso, 1964;
 Martins, 1968; Faria, 1969) Se desvanecian las perspectivas de un
 desarrollo industrial nacionalmente controlado.

 La distribucion de los ingresos empeoraba tanto regional como secto-
 rialmente. Esto creaba, a su vez, un mercado interno muy distorsionado:
 pequeno, geograficamente concentrado, pero con un mayor poder de
 compra. La demanda relacionada con este mercado, juinto con la depen-
 dencia de la inversion extranjera, llevaron a la adopcion de procesos de
 produccon en el sector industrial, basados en tecnologia importada muy
 avanzada. Todo ello aumentaba las presiones sobre la capacidad de im-
 portacion y, ademas, limitaba la capacidad del sector industrial para ab-
 sorber la mayor poblacion urbana.

 El sector agrario, limitado entre instituciones tradicionales y explo-
 tadoras, era incapaz de retener productivamente a su propia pobla-
 cion. El desarrollo lento del sector agrario tambien fue el respon-
 sable del abastecimiento inadecuado de alimentos y materia prima que
 se necesitaban en el sector urbano de la economia, lo que aumento la pre-
 sion inflacionaria. La migracion del campo a la ciudad se acelero.

 Quiz'a mas importante que las dificultades economicas que llevaron el
 pesimismo al maximo, fueron los hechos politicos de los paises princi-
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 pales de la region. Los nuevos grupos sociales, y en especial los urbanos,
 presionaban para conseguir mayor participacion en las decisiones poli-
 ticas, con el fin de beneficiarse con los resultados del desarrollo econo'-
 mico. La capacidad del sistema politico para absorber tales presiones era
 muy limitada. Como resultado, se Ilevaban a cabo soluciones autoritarias
 o se estancaba lo politico. Brasil fue un ejemplo claro de la primera
 Eituacion y Argentina de la segunda. Incluso en Mexico, que tenia una
 situacion politica m'as estable, aumentaba el control desde arriba; los
 hechos de Tlatelolco en 1968 confirmaron las aprehensiones. Finalmen-
 te, para empeorar el asunto, la invasion de la Repu'blica Dominicana
 se considero un indicador de las posibilidades de la interferencia del
 extranjero.

 Tales hechos, desde luego, tuvieron serias repercusiones en el medio
 intelectual latinoamericano, y la CEPAL no fue una excepcion. En el
 proceso de la absorcion de tales hechos, superando las limitaciones de su
 i"modelo", la CEPAL perdio su unidad intelectual (ideologica). Muchos
 de los miembros de la CEPAL, y en particular del ILPES, dejaron la
 institucion pocos anos despues; posteriormente, la direccion intelectual
 de la CEPAL comenzo a decaer.

 Es dificil seguir de cerca todas las tendencias desarrolladas en estas
 instituciones despues de 1960, debido a la expansion y a la diversidad
 interna de sus actividades. Para los objetivos de este trabajo, es sufi-
 ciente sefialar una, que comenzo como el intento de incorporar factores
 sociales y politicos al analisis del proceso de desarrollo en America La-
 tina; de ahi se llego a una explicacion global de tal proceso, que se dio a
 conoce- bajo el nombre de "teoria de la dependencia". 2 Aunque las rai-
 ces de esa teoria se encuentran fuera de CEPAL-ILPES, fue desarro-
 llada por primera vez en estas instituciones.'

 Actualmente no se considera que esta sea una contribuci6n de la
 CEPAL, pero no cabe duda de que se conform6 dentro de la CEPAL
 y el ILPES. De hecho, tanto el marco general como el analisis especi-
 fico de la marginalidad urbana fueron producidos en primer lugar por
 estudiosos de la CEPAL y del ILPES, aunque era importante, desde
 luego, la influencia intelectual externa. Los principales estudiosos de esta
 nueva linea Ilegaron a la CEPAL con una reputacio6n ya considerable,
 y no pueden considerarse hijos de la CEPAL. La vida intelectual en
 America Latina, en esa epoca, era intensa y diversificada; habia mucha
 comunicacion entre los estudiosos latinoamnericanos y los de otras partes,
 y varios grupos estaban trabajando sobre proyectos de investigaclon im-

 Son necesarias las comillas. Las ideas en revision luego se liamaron teoria, en
 cuanto esta palabra significaba un cuerpo especifico de proposiciones fornuladas
 para la situacion de America Latina y s6to para ella. La mayor parte de los esr
 tudiosos no estain para nada de acuerdo con esta idea. El anAlisis de las situa-
 ciones de dependencia se consideraba como la aplicacion de una teoria mas am-
 plia, es decir de la teoria marx.ista. (Ver Cardoso, 1971 y Weffort, 1971).
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 portantes. Santiago de Chile funcionaba como centro regional intelec-
 tual, dado que tenia un gran nuimero de organismos internacionales de
 investigacion y escuelas dedicadas al estudio de America Latina. Y la
 CEPAL y el ILPES eran, sin duda, las instituciones nmas importantes
 de Santiago.

 Debe sefialarse que, aunque los autores que analizaremos aun perte-
 necian a la CEPAL y al ILPES, sus puntos de vista se alejaban cada
 vez mas de la posiciO6n oficial de tales instituciones. Sin embargo, sus
 teorias evolucionaron mientras fueron miembros activos de la CEPAL
 y del ILPES. En otras palabras, es posible que la CEPAL haya per-
 dido su funcion de director intelectual, pero no su capacidad de pro-
 mover el trabajo intelectual, aun cuando fuera de un grupo de disiden-
 tes. El desarrollo econonmico nacional autonomo, como lo habia anun-
 ciado la CEPAL, no se dio; pero el trabajo intelectual autonomo y crea-
 tivo si se realizo con exito.

 No es e'ste el lugar apropiado para hacer un recuento detallado de las
 diversas formulaciones de la depentdencia. Se trata aqui, en primer lugar,
 de mostrar de que manera se cambio el modelo original planteado por la
 CEPAL, y en segundo lugar, de examinar c6mo surgio el concepto de
 marginalidad urbana. El segundo objetivo es, desde luego, el tnas im-
 portante. * Sin embargo, el primero proporciona la informacion nece-
 saria como antecedente.

 Los primeros planteamientos de la CEPAL dieron demasiada impor-
 tancia a los obstaculos externos del desarrollo latinoamericano. Las n,o-
 ciones gemelas de centro y periferia se utilizaban para crear una oposi-
 cion entre las naciones latinoamericanas y las economias desarrolladas.
 No se presto suficiente atencio6n a las diferencias internas socioecono-
 micas entre las distintas sociedades latinoamericanas ni a sus correspon-
 dientes estructuras politicas. Por consiguiente, los intereses divergentes
 y las diferencias de poder entre los distintos grupos y clases sociales se
 dejaron de lado. La suposicion (o ideologla) de la CEPAL era que
 los mecanismos del mercado -que se habian orientado hacia el desarrollo
 industrial- garantizarian, casi automaticamente, el desarrollo nacional
 autonomo, que era del interes de todos y cada uno de esos grupos. La
 tarea para el futuro habria sido una meta nacional, que debla unir a toda
 la nacion.

 Durante los u'ltimos afios de los cincuenta, despues de que disminuye-
 ron las tasas de crecimiento, la CEPAL comenzo a atribuir importancia
 a algunos factores internos, como a la estructura agraria tradicional. El
 gran enfasis sobre los aspectos economicos del desarrollo comenzo a

 * Trate ampliamente este objetivo en el capitulo in, "Urban Marginality as a Struc-
 tural Phenomenon", de mi tesis Occupational Marginality, Employment and Poverty
 in Urban Brazil. Presentada en la Universidad de Harvard en junio de 1976, pp,
 60-83.
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 equilibrarse con una preocupacion mayor por los factores sociales y po-
 liticos, aun cuando fuera como "obstaculos" al desarrollo.

 Las teorias de dependencia evolucionaron a partir de un intento de
 integrar los "factores" economicos, politicos y sociales en un solo esquemna
 explicativo. Este punto de vista debia tambien considerar la interrelacion
 entre los aspectos externos y los internos:

 Debemos buscar una perspectiva teorica que de cuenta de las interre-
 laciones concretas entre los conponentes economicos y sociales del
 proceso de desarrollo que enmarcan la conducta politica de los gru-
 pos sociales ...; [una perspectiva teorica que considere] el proceso
 de desarrollo como el resultado de la interaccion y del conflicto entre
 los grupos sociales implicados en tipos especificos de interrelacion y
 que, por lo tanto, tienen distintos intereses y valores. Esto necesi-
 taba que la orientacion teorica hiciera hincapie en las oposiciones, las
 conciliaciones y las nuevas tensiones entre intereses y valores conflic-
 tivos, vistos como las fuerzas que impulsaban los cambios en el sistema
 social y en el economico ... [Desde tal perspectiva, el proceso de
 cambio social] se considera el mediador y el canalizador de las fuer-
 zas economicas ciegas. [Finalmente] para elaborar una teonia de
 este tipo ... en el caso de los. paises latinoamericanos, deben estable-
 cerse las conexiones que existen entre los factores [internacionales]
 internos y externos. (Cardoso y Faletto, 1969: 17-19 [traduccion
 del autor]).

 La teoria de la dependencia tambien consideraba el hecho de que los
 distintos paises latinoamericanos, en especial despues de la independen-
 cia, se ligaron al mercado internacional en distintos momentos historicos
 y de maneras diferentes. Tales diferencias, junto con las de la epoca
 colonial y con las diferencias en recursos naturales y humanos, Ilevaron
 a establecer que, aunque todos los paises latinoamericanos estaban en la
 periferia de la economia mundial, habia formas distintas de participaci6n
 perif6rica: habia una especie de "unidad en la diversidad" (unidade do
 diverso).

 Despues de la independencia, la configuracion estructural de las eco-
 nomias y las sociedades de America Latina era bastante distinta, de
 acuerdo con el modo de participacio6n en iel mercado internacional: era
 de un tipo si se basaba en enclaves mineros o agricolas, y de otro si se
 basaba en la exportacion de algunos alimentos o materia prima agricola,
 cuya produccion estaba controlada por productores locales. Los arreglos
 politicos que existian en ambos tipos de economia, asi como sus estructu-
 ras sociales, tambien diferlan. En los enclaves el control del proceso
 de produccion estaba en manos extranjeras, y un grupo de empresarios
 locales que pudieran competir con ello no podia surgir. En la produc-
 cion para exportaci6n, que estaba nacionalmente controlada, habia mas
 posibilidad de que surgiera un grupo como ese.
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 Por lo tanto, aun cuando todas las economnias latinoamericanas du-
 rante el siglo xix se caracterizaban por un "desarrollo hacia afuera",
 habia diferencias entre ellas, las estructuras politicas y sociales eran dis-
 tintas, al igual que los prospectos de desarrollo. (Cardoso y Faletto,
 1969).

 Despues de un analisis de este tipo, la teoria proponia que la sucesio6n
 de hechos durante la primera mitad del siglo xx, que favorecia la in-
 dustrializacion de substitucion die articulos de importacion, afecto a los
 distintos paises de maneras muy diferentes. Aceptando la importancia
 del impacto externo y las oportunidades y dificultades exclusivamente
 economicas que le siguieron, la teoria de la dependencia liamaba la aten-
 cion sobre las diferencias internas que caracterizaban a cada pais, y a las
 posibilidades pol'ticas de cada grupo dentro de cada pais para imponer
 sus intereses o para Ilegar a un compromiso con otros grupos, es decir,
 para formar alianzas politicas que apoyarian un modelo de desarrollo
 en particular. En otras palabras, la industrializacion autonoma de subs-
 titucion de articulos de importacion seria posible siempre y cuando pu-
 diera establecerse y sostenerse una fuerte coalicion politica. La CEPAL
 no previo claramente la necesidad de una coalicion politica tal. Un anat-
 lisis mas detallado muestra tamnbien que las posibilidades de que se for-
 mara y se sostuviera una coalicion como aquella eran muy variadas en
 los distintos pals-es. Segu'n la teoria de la dependencia, los primeros plan-
 teamientos de la CEPAL sobre el sector externo eran muy ingenuos: no
 previan los cambios que ocurririan e-n la estructura del capitalismo inter-
 nacional.

 La revision de las suposiciones principales de las teorias anteriores
 de la CEPAL, la adopcion de una perspectiva de analisis mas integrada,
 y un conocitniento mayor del proceso hist6rico del desarrollo en los paises
 latinoamericanos, llevaron a una reconsideracion de la naturaleza y los
 limites de la industrializaci6n de substitucion de articulos de importacion.

 Durante la decada de los sesenta, comenzo a decaer la Ilamada alianza
 nacional popular desarrollista. "Factores" tanto internos como externos
 cambiaron el proceso de desarrollo. Despues de un periodo de transi-
 cion -mnas o menos entre 1925-1930 y 1955-1965-, cuando se dieron
 algunos prospectos de desarrollo autonomo, las economias latinoameri-
 canas industrialmente mas avanzadas se ataron, una vez mnas, a la econo-
 mia internacional. Hubo cierta controversia acerca de los prospectos de
 desarrollo en esta nueva situacion: algunos investigadores, en especial los
 que adoptaron el mismo marco general de referencia pero que trabajaban
 fuera de Ia CEPAL, opinaban que vendria una nueva etapa de estan-
 camiento; otros creian que la dependencia economica no implicaba nece-
 sariamente el estancamiento, sino solo algunsos patrones especificos de
 desarrollo. Todos aceptaban, sin embargo, que con estancamiento o con
 desarrollo la nueva situacion de dependencia tenia un rasgo distintivo:
 el mantenimiento de la pobreza, tanto rural como urbana, y el aumento
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 de la marginalidad urbana. Se decia que la industrializacion basada en
 la itiversion extranjera directa, en la tecnologia avanzada y en las gran-
 des empresas nonlop6licas, o relacionada con estos factores, necesitarfa
 o crearia un mercado muy concentrado. Conmo dicen Cardoso y Faletto,

 el costo ... que implica este tipo de desarrollo economico ha sido el
 crecimiento, lento pero seguro, de un nuevo tipo de oligarquia, que
 ha utilizado el aparato del Estado en su propio beneficio y para fa-
 cilitar el patron dwe desarrollo relacionado con el capital extranjero.
 Por lo tanto, lo que podria haber sido un desarrollo politico y social
 modernizado resulto ser la etapa actual del desarrollo del capitalismo
 en Am&erica Latina: el proceso de modernizacion se obtiene por el
 precio de un mayor autoritarismo. Ademis, la pobreza endemica
 -tan tipica del patron de desarrollo con marginalidad- no ha des-

 aparecido. El sector industrial se fortalece, pero es un tipo de indus-
 trializacion nuevo y peculiar: se basa en un mercado urbano restrin-
 gido, aun cuando tiene un poder de conmpra suficiente para sostener
 a la industria nioderna. La industria ligada a este tipo de mercado
 evidentemente refuerza la tendencia a la marginalidad, que es tipica
 de las sociedades capitalistas perifericas. No obstante, C'sta es una
 posibilidad de desarrollo econo6mico, si por desarrollo se entiende el
 crecimiento de la acumulacion de capital y los cambios enl la estruc-
 tura de produccion hacia formas m'as complejas y modernas. De he-
 cho, tales son las caracteristicas que el capitalismo industrial ha asu-
 mido en el contexto de una sociedad dependiente. (Cardoso y Falet-

 to, 1969: 19-132 [traduccion del autor]).

 Las esperanzas de la CEPAL habia desaparecido: att cuando la in-
 dustrializacion habia traido el progreso te`cnico a las economia,s latino-
 americanas, no habia logrado beneficiar a todos los grupos v clases so-
 ciales; en lugar de una distribucion de intgresos mnas equilibrada, aumento
 o quedo igutal la concentracion de los ingresos; la expansion del moercado
 interno era lenta; la dependencia externa persistia, y la marginalidad
 urbana se hizo caracterislica de la estructur-a de los paises nuis industria-
 lizados de la region.

 Los disidentes pronto abandonaron la CEPAL, pero sus puntos de
 visa se dieron a conocer en toda America Latina. La explicaci6n "estruc-
 tural" de la marginalidad urbana que formularon era coherente y consis-
 tente con los datos disponibles en esa epoca. Por lo tanto, merece un ana-
 lisis mas cuidadoso. *

 $ Ver op. cit., p. 27.
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