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 Estado y proceso politico
 en America Latina*

 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

 ENZO FALETTO

 Mantuvimos, casi despues de diez anos que este libro fue escrito, la estruc-
 tura y las interpretaciones de la version original. Seria vana pretension
 actualizarlo. Por una parte, no abordamos en el las situaciones hist4rica-
 mente significativas que ocurrieron en America Latina, ni dimos enfasi,s
 a la descripcion de acontecimientos o a coyunturas particulares; soto quisi-
 mos sefialar las principales tendencias del desarrollo historico-ostructural.
 Por otra parte, los u'ltimos diez a-nos fueron demasiado densos en aconte-
 cimientos significativos como para que tuvie'semos la ilusion de poder
 resumirlos en unas cuantas p'aginas adicionales.

 Lo fundamental de nuestro ensayo es la relacion de las luchas politicas
 entre grupos y clases, de un lado, y la historia de las estructuras economico-
 politicas de dominacion, internas y externas, por otro. De este modo, ilos
 interesa menos catalogar los acontecimientos que inquirir, a traves de ellos,
 acerca del sentido de las relaciones estructurales bisicas y acerca de las
 fases de desarrollo de estas en su doble determinacion: al nivel interno
 de los sistemnas locales de dominacion y en su relacion con el orden inter-
 nacional. Los procesos politicos y economicos aparecen en esta uiltima como
 si fuesen la expresio6n de una lucha entre Estados-Naciones pero envuel-
 ven tambien conflictos entre grupos y clases sociales.

 La explicacion del proceso hist6rico en terminos de los supuestos te6o-
 ricos de la perspectiva de la dependencia requiere que se expliciten los
 vinculos entre la pugna al nivel de los Estados en el plano mundial, con

 * Post Scriptum a las ediciones del libro Dependencia y DesarroUo en America Latina
 en ingl6s y alemin, y para la nueva reedicion en castellano. Las referencias qie
 se hacen en este texto a otros capitulos corresponden a los de dicho libro. El pre.
 sente trabajo forma parte de la serie de documentos del CEDES preparados para
 el "Grupo de Trabajo sobre el Estado" del Consejo Latinoamericano de Ciencias
 Soci4les (CLACSO), Buenos Aires, Argentina, Diciembre 1976.
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 las luchas internas entre clases y grupos y con los modos fundamentales
 por los cuales, en cada pais y en el plano mundial, se da la organizaci6n
 social de la produccion.

 El enunciado de algunos de los acontecimientos sobresalientes de la
 bistoria de la region es isuficiente para indicar que, por detras de ellos,
 algunas transformaciones de fondo ocurrieron en el mnundo en los 'iltimos
 diez anos y que estas no fueron meramente episodicas, sino que reflejan
 un cambio en las relaciones estructurales entre los dos grandes sistemas
 socio-economicos contemporaineos y dentro de cada uno de ellos:

 - La estabilizacion y el progreso del regimen socialista cubano;
 - la "via capitalista" para el desarrollo, tal como ella tuvo lugar en el

 "milagro economico" brasileno, acompaiTada por un regimen militar;
 - la experiencia de la "vria electoral" para el socialisnmo en Chile y las

 practicas de "desestabilizacion" puestas en marcha por el orden capi-
 talista para destruirla;

 -el reformismo militar en Peru y las tentativas de autonomia, bajo re-
 gimenes militares en Panam'a y, mas epis6dicamente, en Bolivia con
 Torres y en Ecuador entre 1972 y 1975;

 - el "via crucits" de las experiencias guerrilleras, que aunque comenza-
 ron antes de los u'ltimos diez ai-os, fueron derrotadas, militar y poli-
 ticamente en los uitimos afios en Peru', Venezuela, Guatemala, Bolivia,
 Santo Domingo, Brasil y Uruguay;

 - la persistencia de movimientos guerrilleros en Argentina antes y des-
 pues del segundo gobierno de Peron y de focos menos expansivos en
 Colombia y en Nicaragua, asi como tambien la eclosion de formas de
 protesta inesperadas por el orden dominante en Mexico (como el
 iiovimiento estudiantil con el episodio tragico de Tlatelolco) y de
 formas nuevas de movilizacion obrera y popular en la Argentina;

 -la emergencia de los paises del Caribe en el escenario politico latino-
 americano, con estrategias populares autonomistas en Guayana, el tra-
 dicionalismo represivo-iluminista de Trinidad-Tobago y las tentativas
 de articulacion entre estos paises y Jamaica.

 -El militarismo populista hondurefio, y la guerra entre este pais y El
 Salvador; la "estabilidad" del resto del area, inclusive Guatemala
 y Nicaragua;

 - la miisma "estabilizacion" en el Caribe, tanto en Santo Domingo como
 en Haiti despues de la sucesion en famnilia;

 - la persistencia de formas de militarismo caudillesco en Paraguay, re-
 forzadas por alianzas con Brasil (proceso que anticipa la tendencia
 de Bolivia despues del golpe del general Banzer);

 - por ulItimo, casi comno si tuviera lugar un descubrimiento arqueologico,
 la preservacion de la democracia elitista del bi-partidismo tradicional
 en Colombia y la experiencia m'as espectacular de una practica parti-
 daria y democrfatica, en el pais que en los a-nos recientes presento los
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 indices mnas espectaculares de crecimiento economico de la region
 gracias al petroleo: Venezuela;

 - todo esto, sin rnencionar los movimientos politicos que ocurren en
 situaciones coloniales como Puerto Rico, en las Guayanas y en varias
 islas y enclaves del Caribe, incluyendo la zona del Canal de Panama.

 Baste, por tanto, una ojeada a vuelo de pajaro a la historia reciente
 para percibir que sustituir la adjetivacion f'acil que usamos arriba por un

 analisis del proceso historico demandaria escribir uno o -quiz's varios-
 nuevos libros.

 Aun asi, parece necesario hacer alguna referencia en este Post Scrip-
 tum a las tendencias basicas subyacentes a aquellos procesos. Nos limi-
 taremos a discutir tres topicos generales: las grandes transformaciones
 en el sistema capitalista y en el orden mundial; las implicaciones de la
 politica internacional en la actuacion latinoamericana a nivel mundial;
 y, finalmente, la reorganizacion del orden politico interno -eispecialmente
 del Estado- en America Latina y la reaccion de los movimientos po-
 pulares.

 La reorganizacion del orden econodmico mundial y las empresas
 multinacionales

 En el capitulo anterior se hicieron consideraciones sobre los efectos de
 la penetracion de las corporaciones multinacionales en los paises latino-
 americanos. Lo que era una tendencia hace diez afios, es hoy hecho
 sobresaliente, no solo en Armerica Latina, sino en toda la periferia del
 sistema capitalista mundial. Sin embargo, pensamos que este feno6meno
 -la preeminencia de las empresas multinacionales- debe ser analizado
 en funcion de una perspectiva global que valorice el papel de la politica
 en la reorganizacion del orden econo6mico mundial. Seria equivocado,
 de acuerdo con la perspectiva propuesta en este libro, analizar estas trans-
 formaciones politicas independientemente de la dinramica del sistema capi-
 talista como un todo. Como, a su vez, este se desarrolla a nivel mundial
 y, por tanto se enfrenta continuamente con la presencia y el desafio de la
 existencia de economrias y paises socialistas, es preciso hacer un esfuerzo
 para entender el predominio y los lirmites de la accion de las empresas
 internacionales en este contexto ma's amplio. En otro acapite discutiremos
 las condiciones politico-sociales internas subyacentes a la expansion del
 crden capitalista mundial en cada pais latinoamericano.

 Intentaremos esclarecer aqui solo tres puntos: el tsignificado de la
 1 eorganizacion de la economia capitalista mundial parai las economias
 centrales; los efectos de este proceso para las economrias perifericas; y
 por 'iltimo, las relaciones entre este proceso y el Estado Nacional.
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 El primer problema es fundamental para comprender algunas de las
 dificultades de la economia internacional contemporanea. Esta, despues
 de la segunda guerra mundial, se expandio bajo la hegemonia incontes-
 tada de la economia americana. Este proceso de expansion se bas6 en el
 impacto de la victoria militar americana y en la fragilidad, despues de la
 segunda guerra mundial, de los Estados nacionales europeos y del
 agotamiento de la economia sovi&tica con el esfuerzo militar. Se baso

 tambien en el dinamismo intrinseco de una economia oligop6lica de gran
 empresa apoyada en importantes realizacones tecnologicas, aceleradas por
 la guerra. Las ventajas relativas de la economia americana eran inne-
 gables; el predominio politico-militar de Estados Unidos se tomor posible
 con la supremacia atomica; la capacidad tecnol6gica y la introduccion
 creciente en el mercado de nuevos productos con los que era difiicil conn-
 petir, reforzaron la ventaja inicial y dieron a los Estados Unidos una
 condicion de liderazgo inequivoco en el mundo capitalista. El valor del
 dolar y su transformacion en moneda de reserva reflejaron esta realidad.
 Los acuerdos financieros mundiales posteriores a la guerra, especialmente
 el de Bretton Woods y el control por Estados Unidos del comercio mun-
 dial, codificado mediante los acuerdos de aranceles de la conferencia muii-
 dial sobre este tema (el GATT), asi como el establecimiento de un meca-
 nismo de control monetario (Fondo Monetario Internacional), ambos bajo
 el dominio politico americano, daban a este pais el control de la economia
 mundial. El precio a pagar por esta posicion -especialmente en el clinia
 de la guerra fria- fue la militarizacion de la economia norteamericana
 y la concepcion correspondiente de que-los Estados Unidos deberian des-
 empeiiar una mision tutelar respecto al "mundo libre". A pesar del es-
 fuerzo economico que esta politica imponia, el control del mercado muni-
 dial pagaba con creces al Tesoro americano. Ios superavit en la balanza
 comercial permitian tanto mantener ejercitos en el exterior como hacer
 inversiones fuera de Estados Unidos. -El dolar continuaba funcionando
 como bruijula para orientar la salud de la economia mundial.

 Fue en una coyuntura de este tipo que las empresas norteamericanas
 intensificaron su actuacion en la perifer-ia del sistema capitalista, corno
 tambien en los paises europeos, invirtiendo en forma creciente y expan-
 diendo su control sobre las economias locales. Para esto, hicieron inver-
 siones y utilizaron, sobre todo, ganancias internas para la compra de
 activos pertenecientes a nacionales. Mas tarde, las ganancias generadas
 por el "sector externo" de la economia americana obligaron a una expanl-
 sion continua de esta en el exterior. Si a esto se suman las politicas de
 penetraci6ni puestas en pr'actica en Europa se tiene una vision del poderio
 de la economia norteamericana. En suma, los Estados Unidos se convir-
 tieron en banqueros, accionistas de empresas industriales y de servicios,
 y en gendarmes del mundo. En cambio, ofrecian al mundo occidental la
 defensa contra los sovieticos, tina civilizacion industrial-tecnologica, y
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 la mantencion de los "valores basicos" (entre los cuales esta el tipo de
 economia que aseguraba a los Estados Unidos su predominio mundial).

 No obstante, el fin de la guerra fria y algunos exitos socialistas, por
 una parte, y el empuje renaciente de las economias capitalistas de Europa
 y japon (en parte debido a que se negaron a pagar los costos de la
 defensa contra los sovieticos) empezaron a desequilibrar el orden capita-
 lista mundial. El mismo progreso economico inducido por los Estados
 Unidos con sus invensiones, y la revolucion tecnologica mas o menos
 permanente de las decadas posteriores a la guerra (jet, carrera espacial,
 transistorizacion, computacion, y en suma la "revolucion de las comuni-
 caciones" con todas sus consecuencias economicas, la difusion del uso de
 materiales sinteticos y de productos electr6nicos, etcetera), su difusion y
 aprovechamiento al nivel del mercado (especialmente por los japoneses
 y alemanes), y las crecientes responsabilidades americanas frente a la
 competencia con los sovieticos (puestas a prueba, primero, con el vuelo
 espacial de Gagarin, despues por la capacidad sovietica de connpartir en
 la carrera atomica y tal vez de superar a los Estados Unidos en arma-
 mentos convencionales), comenzaronr a demandar arduos esfuerzos al
 Tesoro y condujeron a las administraciones americanas a presionar a sus
 aliados para que adoptaran una actitud "mas responsable" y menos com-
 petitiva. La respuesta de estos fue variable. Se dio la insubordinacion
 Gatllista que tuvo consecuencias en la politica nuclear y en la salida fran-
 cesa de la NATO, adem'as de expresiones mans directas al nivel economico:
 frenos a la penetraci6n americana en la economia francesa; disputa en el
 terreno aereo con el Mirage y el Concorde y ataques sistem'aticos a la
 supremacia del dolar, proponiendo los franceses desde la decada del se-
 senta la sustitucion de este, como moneda de reserva de la economia mun-
 dial, por el oro Pero tambien se dio una transigencia creciente de la eco-
 nomia inglesa a las presiones americanas. En posiciones intermedias,
 sacando ventajas de su localizacion estrategica en el enfrentamiento
 mundial, alemanes y japoneses, concedian en el plano politico-militar,
 pero no se sometian en el plano comercial.

 Aiii mas, el propio exito de las empresas americanas en el exterior
 -las multinacionales- provocaba, contradictoriamente, dificultades a la
 cconiomia americana, en la medida en que aquellas acumulaban activos
 financieros en el exterior, presionando la situacion de caja del Tesoro
 americano, porque la tasa de crecimiento de las inversiones externas
 crecia mas rapidamente que la de las exportaciones. En los comienzos
 de 1970 ya se mostraba con claridad que la expansion norteamericana
 en el exterior habia activado a las otras economias capitalistas modernas
 mas rapidamente que a Ia propia economia nacional estadounidense y que
 la productividad y el avance tecnol6gico de ellas, diseminadas contradic-
 toriamente por la penetraci6n americana, se hicieron mas competitivas.

 Nada de esto significa que la economia americana ya "alcanzo sus li-
 mites", idea estatica que poco ayuda a comprender la dinamica historica.
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 Significa, sin embargo, que las contradicciones intercapitalistas se agu-
 dizaron y las amenazas al dolar y a las instituciones de control economico
 mundial establecidas al fin de la guerra, dejaron de basarse, en los afnos
 70, solo en la politica del general De Gaulle (que preconizaba la desva-
 lorizacion del dolar y la necesidad de reorganizar el orden economcio
 capitalista), para encontrar apoyo tambien en el comportamiento de cor-
 poraciones multinacionales, muchas de ellas con sede en los Estados
 Unidos. A los deficit del Tesoro correspondian disponibilidades financie-
 ras de aquellas compainias, colocadas en monedas "extranjeras": marcos,
 yens, francos suizos, francos franceses. Varias corridas contra el dolar,
 incentivadas a veces por especulaciones de las multinacionales pero basa-
 das, de hecho, en el desequilibrio de la balanza comercial y de los gastos

 militares estadounidenses, comenzaron a demostrar en la presejnte decada,
 que "algo olia a podrido en el reino de Dinamarca".

 Cuando a estas presiones estructurales contra la hegemonia economica
 de los Estados Unidos se sumaron los costos crecientes de una guerra sin
 gloria, la de Vietnam, y la crisis del petroleo de 1973 (no solo por causa
 de la OPEP, sino tambien porque las multinacionales petroleras se ajus-
 taron a la politica de la OPEP y con ello se beneficiaron mas que pro-
 porcionalmente), la crisis del dolar era evidente y el proceso inflacio-
 nario interno repicaba firme en los Estados Unidos. Medidas importan-
 tes debian tomarse para "poner las cosas en su lugar".

 La reaccion norteamericana no se hizo esperar. En 1974 se lanzo el
 Proyecto Independencia para intensificar la produccion y la tecnologia
 del petr6leo. La Agencia Internacional de Energia fue creada para res-
 ponder a Ia OPEP y el Trade Reform Act de 1974, con politicas protec-
 cionistas, pretendio resguardar la posicion norteamericana en el mercado
 mundial. Desempleo, lucha anti-inflacionaria en los Estados Unidos y
 control del cr6dito, complementaron las medidas de Nixon y Ford. Con
 esto, a costa de presiones sobre los aliados japoneses y europeos (que,
 con la excepcion de Francia, se sumaron a los esfuerzos 'autonomistas"
 de los Estados Unidos), de restricciones al Tercer Mundo y a costa del
 pueblo americano que cargo con la "estagflacion" y el desempleo, se lan-
 zaron las bases para una recuperacion norteamericana del control econo-
 mico mundial. En este proceso, las multinacionales y el gobierno estado-
 unidense m'as bien se complementaron que se hostilizaron. Si los resul-
 tados, en el futuro, no seran tan brillantes como en el pasado es porque,
 a pesar de todo, disminuyo en el orden politico mundial la capacidad nor-
 teamericana de control y algtun precio tendra que ser pagado por esto.
 Derrotas inorteamericanas en Vietnam y en otros paises del Sudeste Asia-
 tico, reconociniiento de China e imposibilidad de intervencion en Africa,
 al lado de una politica m'as apaciguadora con los paises 'arabes, fueron
 expresiones directas del reequilibrio del orden mundial. Son hechos
 politicos de este tipo los que delimitan los marcos de reacomodo de la
 economia capitalista mundial y que, a su vez, son condicionados por esta
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 u(ltima. Es este cuadro el que explica la viabilidad de politicas modera-
 das y marginalmente autonomistas de algunos palses de la periferia: el
 equilibrio politico mundial se rompio y este hecho dio un margen de
 maniobra mayor para situaciones politicas nuevas en el Tercer Mundo.

 Fue en el contexto que apretadamente resumimos arriba que tuvo lugar
 la expansion de las empresas multinacionales, en America Latina y en
 el resto del mundo. Esta expansion hizo posible especulaciones sobre el
 futuro de la economia capitalista y sobre eI papel que el Estado desempe-
 fia en esta uiltima. En este sentido, siguiendo una caracterizacion pro-
 puesta recientemente * se pueden mencionar tres modos fundamentales de
 encarar la relacion entre Estado y empresas multinacionales:

 - la teoria liberal, de los seguidores del modelo de "Sovereignity at
 Bay", propuesta por Raymond Vernon, que ve en las multinacionales
 el nu'cleo del progreso futuro y el principio racionalizador de un nuevo
 mercado mundial integrado bajo control de ellas, en el cual el Estado
 jugar'a un papel marginal;

 - el modelo de "dependencia" que desconfia de los efectos equilibradores
 de las multinacionales en cuanto a la redistribucion de riquezas y bene-
 ficios a escala mundial, y resalta la concentracion del progreso tec-
 nologico y el control financiero de los resultados de la expansio6
 mundial en algunos centros capitalistas que continuaran explotando
 y manteniendo la dependencia y el subdesarrollo de la periferia. En
 este modelo, a pesar de la vision critica, las multinacionales continuan
 reinando como actores privilegiados en la escena mundial; **

 - el modelo mercantilista, que subraya la importancia del Estado-Nacion
 como principio reorientador del orden mundial y considera que, de
 algu'n modo, el problema del futuro no es tanto la desaparicion de los
 Estados y la preeminencia de una especie de "sociedad civil mundial"
 organizada a partir de las multinacionales, sino que es, mas precisa-
 mente, el de la definici6n de limites, conflictos y acomodos entre am-
 bos, a traves de la formacion de bloques regionales ein el mercado
 mundial.

 Pensamos que una perspectiva que combina las dos u'ltimas alternati-
 vas es mras adecuada para explicar la accio'n de las multinacionales en
 Ame'rica Latina, tanto en funcion de la accion de los Estados sedes de
 las multinacionales como en funcio6n de los Estados locales. Nos parece
 que considerar a las corporaciones multinacionales independientemente de

 * Ver Gilpin, Robert. U.S. Power and the Multinational Corporation, the Political
 Economy of Foreign direct Investment, New York, Basic Books, 1975.

 ** Quedara' claro a los lectores del ensayo "Dependencia y Desarrollo en Ame'rica
 Latina" que los autores no suscriben la formulacion de la tesis dependentista en
 esos terminos. No obstante reconocen que fue 6sta la version de dependencia que
 se difundio en los Estados Unidos.



 364 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA

 los Estados, comno si ellas fuesen demiurgos de la historia, implica un
 doble reduccionismo: subordinar las reacciones locales a la "logica de
 la acumulacion de las empresas multinacionales" y por tanto a los "fac-
 tores externos", y disminuir la importancia de los factores politicos en
 el modo como la econonmia capitalista contemporanea se desarrolla en el
 plano internacional y en cada pais.

 Dicho esto, es preci.so dejar tambien en claro que el tipo de leyes que
 une las corporaciones industriales multinacionales a las economias nacio-
 nales varia por razones economicas. Los efectos backward y forward
 que de ellas se puede esperar varian conforme al tipo de producto produ-
 cido (industrial, mineral, agricola), y de acuerdo con la forma tecnica
 de produccion y la etapa de consumo previsto (insumos industriales, par-
 tes de producto a ser exportadas, bienes durables de consumo, etcetera). *
 Ademas de esto, para evaluar los efectos de la incorporaci6n de las econo-
 mias perifericas a la produccion mundial es preciso distinguir por lo menos
 cuatro situaciones a trav6s de las cuales puede darse la vinculacion entre
 econiomias dependientes e internacionalizacion del mercado:

 - la constitucion de "platafornas industriales" de exportacion de produc-
 tos industriales, en las cuales las empresas multinacionales buscan pre-
 dominantemente ventajas comparativas, como utilizacion de mano de
 obra barata, pero donde no se consume el producto f inal (como en
 Singapur o Hong-Kong);

 - la transformacion de antiguos enclaves de produccion colonial en otros
 tantos enclaves bajo control ya no de los Estados colonialistas, sino de
 empresas imperialistas, como la produccion minera en Africa y en la
 producci6n de productos alimenticios tropicales;

 - la produccion de parte de productos industriales complejos que, aunque
 no sean necesariamente consumidos en el mercado local, suponen mano
 de obra mas especializada y un avance tecnol6gico relativo de la econo-
 mia local;

 la produccion de bienes industriales de consumo o de capital, bajo con-
 trol de empresas multinacionales pero contemplando predominantemente
 los mercados locales.

 En el caso de America Latina, aunque existan situaciones de economia
 de enclave que fueron redefinidas solo en la medida en que la economia
 mundial se "multinacionalizo" -como, por ejemplo la produccion de bauxita
 en Jamaica, la extraccion de petr6leo en Ecuador o la producci6n bana-
 nera en Guatemala- las formas mas significativas, debido a sus efectos
 mas complejos, son las dos utltimas, que en general se combinan. Son

 * Ver sobre este punto Hirschman, Albert. "A generalized linkage approach to devel-
 opnient with special reference to Staples", Institute for Advanced Study, Princeton,
 mimneo, 1976.
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 pocos en la regi6n los casos expresos de "plataformas industriales de
 exportacion" bajo control de empresas multinacionales. Los productos
 industriales de consunio, exportables, como calzados y textiles, son con-
 trolados fundamentalmente por empresas locales, salvo en el caso especial
 de las industrias maquiladoras de Mexico. Los bienes de consumo (como
 autom6viles, refrigeradores, TV, etc6tera), fabricados por emipresas
 multinacionales pueden ser exportados, pero en general lo son gracias
 a la presi6n de los gobiernos locales que desean resolver problemas coyun-
 turales de sus balanzas de pagos. Aun asi, el grueso de la produtccion
 de bienes durables de consumo se destina a los mercados locales.

 Por esto, especialmente en los paises industrialmente mias avanzados
 (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Peru', Venezuela y Mexico) los
 problemas hist6ricamente significativos no tienen que ver con el papel
 de las burguesias "compradoras" * (como lo tienen en Asia o en Africa),
 en su relaci6n con las empresas multinacionales; sino tienen que ver con
 las relaciones entre burguesias locales, Estado y multinacionales y las
 diversas reacciones posibles a las alianzas que aquellos actores puedan
 definir.

 Es por esto que para los paises capitalisticamente mas avanzados de
 la region es preciso ver la forma que la dependencia asume cuando existe
 lugar para un tipo de desarrollo-capitalista asociado. En el, el papel del
 Estado es basico y sera tratado en acapite aparte. Antes de desarrollar
 este tema conviene, no obstante, indicar los efectos inmediatos, en el
 plano politico, que acarreo la forma actual de continuacion del proceso
 de internalizacion, no solo de los mercados sino de la producci6n. Con-
 viene insistir en que sigtuiendo esta perspectiva de analisis, seria incorrecto
 -por ser muy general (abstracto)- insistir solo en el condicionamiento
 econ6mico (en la "logica de acumulacio6n de las multinacionales") come
 si este (que es un punto de partida para la explicacion) no dependiese,
 para hacerse efectivo, de las luchas entre las clases y, en el plano interna-
 cional, entre los Estados. Veamos pues, en orden creciente de concrecion,
 como aparece en la escena mundial la acci6n de los Estados. En el acapite
 siguiente indicaremos lo que son estos Estados y cuales son los condicio-
 nantes de clase (y de lucha) en que se basan.

 Depenidencia y politica internaciontd

 Despues del fracaso de la invasion de Playa Giron en abril de 1961,
 por cubanos armados y sustentados por la administracion norteamericana,

 * El termino, burguesia "compradora", de origen portugues, se aplicaba a los grupos
 que en China se desarrollaban al amparo de las actividades de las factorias y esta-
 bleciniientos europeos.

 2
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 y despues de la subsecuente (y consecuente) crisis de los cohetes at6micos
 en Cuba (octubre 1962), terminada con el acuerdo formal entre Kruschev
 y la adtninistracio6n Kennedy de que no tendrian lugar nuevas invasiones
 a la Isla, empezaron a delinearse mas claramente ciertas tendencias e.n
 las relaciones Estados Unidos-America Latina.

 Estas tendencias no pueden ser interpretadas sino en los marcos del
 fin de la "guerra fri'a" y la emergencia de la politica soviktica de "coexis-
 tencia pacifica", cuyos desdoblamientos llevaron a la politica, aun en curso,
 de detente. Esta, a su vez esta ligada a los avances y desequilibrios de la
 carrera tecnologica y militar entre los Estados Unidos y la Union Sovie-
 tica, que tuvieron amplias repercusiones sobre el conjunto de la economia
 mundial y sobre el equilibrio de poder. Esta ligada tambien, y muy
 especialmente, a la disputa entre cada uno de aquellos paises y, respecti-
 vamente, el Mercado Comu'n Europeo (Francia sobre todo) y la China.
 Paralelamente, come sefnalamos en el acapite anterior, la economia capi-
 talista mundial entraba en una fase de competencia y de nuevas polariza-
 ciones en tomo a centros dinamicos que antes eran vistos como meros
 desdoblamientos de la economia norteamericana: Japon y la Europa
 Occidental, y en esta especialmente, Francia y Alemania.

 En este contexto el punto crucial tal vez haya sido la firma del Test
 Ban Treaty en agosto de 1963 entre la Union Sovietica, los Estados Uni-
 cdos e Inglaterra y con el clare rechazo de China y Francia a apoyar el
 tratado. La rebelion francesa se baso en una estrategia que pretendia
 garantizar la capacidad de ataque "en todas las direcciones". A partir
 de ahi perdio vigencia en el Bloque Occidental el supuesto de la validez de
 una politica de aliados incondicionales. Para no dejar en las manos ruso-
 americanas la decision sobre si el territorio frances seria objeto de nego-
 ciaci6on o de acuerdos entre los dos grandes, De Gaulle creo un sistema
 militar propio. No obstante, no se pueden minimizar los costos internos
 de la descolonizacion, substituyendo los viejos intereses economicos co-
 loniales por una economia industrial financiera organizada en torno a la
 creacion de tecnologia avanzada y de industria b6lica, que dot6 a Francia
 de una force de frappe atomica capaz de definir ataques -y por lo tanto
 de efectuar represalias- independientemente de la voluntad sovietico-
 americana.

 Las consecuencias de Ia rebeldia china fueron bastante mayores. A
 partir de 1963 estaba claro que el tablero politico mundial no se dividia
 en dos bloques, sino por lo menos, en tres, existiendo itiportantes frag-
 mentaciones en el campo de los aliados y en cada uno de los bloques
 rivales. Estas fragmnentaciones obligaron a dejar de lado la idea mas
 simple de un nuevo Tratado de Tordesillas, como el que fuera firmado
 entre espafnoles y portugueses en el sisglo xvii, dividiendo el mundo por
 la mitad, esta vez entre sovieticos y norteamericanos.

 No obstante estas dificultades, el predominio de la economia y de la
 tecnologia, tanto como la superioridad rnilitar de estadounidenses y so-
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 vieticos es de tal magnitud que, en las 'areas de sus influencias directas,
 especialmente despues de la detente y de las negociaciones SALT, la poli-
 tica de Kissinger y de Breznev busca congelar los desdoblamientos y
 rebeldias que la "coexistencia pacifica" podria estimular en los paises
 perifericos. La presencia de China, sumada a la recesion y a la derrota
 norteamericana en Vietnam (intrinsecamente ligadas a las crisis sucesi-
 vas del dolar, provocadas tanto por el costo de la guerra, como por las
 alteraciones en la estructura mundial que fueron apuntadas antes, como
 por las luchas contra la hegemonia norteamericana en el Tnundo occiden-
 tal) dificultaron, no obstante, esa intencion. El reconocimiento oficioso
 de China por Estados Unidos, las dificultades crecientes de acuerdo entre
 sovieticos y chinos, la demostracion puiblica por China de que dispone
 de capacidad atomica, fueron factores altamente desestabilizadores -para
 el suenio de una Pax Sovietico-Americana.

 El problema -aun abierto- de redefinicion de un orden politico mun-
 dial capaz de sustituir la bipolarizacion de la epoca de la guerra fria,

 sigue siendo dificultado por la aspiracion de Kissinger a una "tripolari-
 zacion ilustrada". Aunque los sovieticos puedan apoyar este juego mos-
 trando por su parte que tambien tienen un perfil "ilustrado" a traves de

 la concesion de visas de emigracion y de una relativa tolerancia a los

 pruritos de no alineamiento formal en su periferia-, la presencia de China
 y la reactivacion de varias cancillerias de Europa Occidental -como tam-

 bien las luchas anticoloniales y del Tercer Mundo en general- complican
 la escena y dificultan que el orden mundial repose establemente en las
 comunicaciones hechas por el telefono rojo entre Washington y MoscUt.

 Las consecuencias del fin de la guerra fria y de la crisis del ordel
 politico mundial, sumadas recientemente a las consecuencias de la rece-
 sion y especialmente a la reaccion de la OPEP, se hicieron sentir con
 cierto atraso en America Latina; pero a partir de los afios 70 pasaron a
 pesar fuerte sobre la politica externa de la region y sobre el mode como
 las grandes potencias actutan en ella.

 En primer lugar, despues del acuerdo Sovietico-Norteamericano sobre
 Cuba (en el que hay que destacar que, prima facie, la victoria militar
 en la invasion de Playa Giron fue cubana y no sovi6tica) las cancillerias
 del continente tomaron una decada para reconocer que el socialismo en
 Cuba no sera removido por presiones externas. La politica de bloqueo
 y sabotaje a Cuba empezo a dar lugar a otra -que siempre fue la de
 Mexico- que se basa en una tolerancia distante por parte de la mayoria
 de los paises que reconocieron diplom'aticamente a Cuba y, en el caso de
 algunos gobiernos del area como el de Peru', en discreto opoyo a los
 cubanos.

 La politica de detente llevo a los Estados Unidos a mantener con rela-
 cion a America Latina una posicion de desdefnosa no interferencia abierta.
 Es necesario, sin embargo, hacer dos calificaciones:
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 a) la tolerancia pu'blica demostrada por el Departamento de Estado a
 los desvios de los canones de apoyo incondicional a los intereses norte-
 americanos es compensada por el apoyo, velado pero siempre presente,
 de los servicios especiales norteamericanos a grupos derechistas locales
 que se movilizan para "desestabilizar" gobiernos que puedan dar
 pasos en la direccion de formas mas radicales de nacionalismo o de
 socialismo.

 b) Existe una rigidez mucho mayor dl mismo Departamento de Estado
 y de los organos de accion militar directa de la Administracion ame-
 ricana respecto a las alteraciones en America Central y especialmente
 en el Caribe. Intereses que son definidos y percibidos como estrate-
 gicos para la defensa militar norteamericana, apoyados en la existen-
 cia de enclaves coloniales, en el Canal de Panama, en Puerto Rico,
 en, Guantinamo, etcetera, tornan el area susceptible a consideracones
 geo-politicas. Aunque desde un punto de vista estrictamente militar
 estas consideraciones sean anacro6nicas, politica y economicamente
 encuentran apoyo en los circulos reaccionarios norteamericanos. Auin
 tendencias puramente nacional-reformistas (como ocurrio en Santo
 Domingo) son percibidas conmo unr desafio insoportable. Excepcon
 a esta rigidez ha sido la relativa tolerancia norteamericana a la rene-
 gociacion del estatuto del Canal, en Panama, frente a un gobierno
 militar nacionalista y moderadamente reformista. Aun en este caso,
 no obstante, la reaccion de intereses internos de la politica norteame-
 ricana ha sido fuerte.

 La contrapartida a Ja mayor flexibilidad por parte de los Estados
 Unidos ha sido el discreto retraimiento de la politica cubana para la
 region, no tanto como consecuencia de una fria conclusion sacada de los

 acuerdos sovi6tico-norteamericanos (puesto que la accion guerrillera y
 el apoyo cubano no se detuvieron despues de 1962, sino que se ampliaron
 hasta 1970 por lo menos) sino comno resultado del fracaso, que m'as ade-
 lante se seiialar'a, de las t'acticas guerrilleras y del apoyo de Cuba a movi-
 mielntos revolucionarios en Venezuela, Guatemala y Bolivia.

 En estas condiciones, experiencias nacional-reformistas de cierta enver-
 gadura, coimo la del Periu, fueron asimiladas por la politica norteamericana
 sin resistencias insuperables. La decision de los peruanos de resistir a las
 intervenciones externas, las dificultades logisticas de expediciones mili-
 tares fuera del Caribe, sumadas a la dura experiencia de Vietnam, fueron
 posiblemente factores suficientes para desalentar rigideces mayores de
 los Estados Unidos en las negociaciones. El hecho de que los lideres
 peruanos pusieran en practica transformaciones importantes, pero que
 estas se circunscribieron, grosso modo, al 25 por ciento de la poblacion
 menos empobrecida, y que, por otra parte, implementaron acuerdos de
 inversion viables para las companiias multinacionales, tal vez hayan dis-
 minuido la tentacio6n de aplicar al pais medidas basadas en la enrienda
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 Hickenlooper o de que Estados Unidos hubiese sustentado boicots niAs
 onsistentes contra Peru' en los centros internacionales de financiamiento.
 No se deben minimizar, con todo, los logros del regimen peruano en el
 sentido de implementar medidas dentro de una agenda y de una proposi-
 cion de objetivos que eran inescapables, pero que no por esto habian sido
 mencionados y ejecutados por los regimenes anteriores. La inexistencia
 de alternativas politicas viables para ser iniplementadas por la oposicion
 interna y la naturaleza moderada de las politicas peruanas hubieran tor-
 nado la accion externa, aun si hubiese sido intentada, poco eficaz. *

 Bien distinta, como es sabido, fue la accion externa frente a la expe-
 riencia chilena. En 'sta, como indicaremos mas adelante, existieron con-
 diciones internas para una "ayuda externa" eficaz a los grupos desesta-
 bilizadores y el cerco economico financiero internacional fue implementa-
 do rapida y eficientemente.

 Es conocida, y rica en- detalles, la ayuda oficial norteamericana a regi-
 menes represivos en la region y al entrenamiento de grupos antiguerri-
 lieros. Sin embargo, seria una perspectiva pobre limitar el analisis de la
 accion de los Estados Unidos en America Latina a su capacidad de veto
 y coercion. Tan importante como este aspecto es el apoyo a ciertas poli-
 ticas por los Estados Unidos. Aunque las ultimas administraciones norte-
 amnericanas hayan considerado a America Latina conio area de interes
 marginal y su politica general haya sido la de sustituir los fines mas acti-
 vos de la Alianza para el Progreso de tiempos de Kennedy por politicas
 restrictivas como las anteriormente sefnaladas, el estimulo a los regimenes
 militar-represivos que son capaces de frenar cambios estructurales, y el
 apoyo irrestricto a las politicas economicas que procuran viabilizar el
 crecimiento capitalista en paises sub-desarrollados (especialmente el bra-
 sileino), fueron otra constante de las relaciones Estados Unidos-Atnerica
 Latina.

 No pensamos que procesos como el reciente auge capitalista-asociado-
 dependiente de Brasil, o el continuo crecimiento de la economia mexicana,
 puedan explicarse por la "ayuda externa". Esto equivaldria a no tomar
 en consideracion las condiciones especificas locales, puesto que hubo ayuda
 externa -y hay- para otros paises, como Chile y Uruguay, sin que de
 ella se obtengan los dorados frutos del crecimiento economico. Mas es
 innegable que como politica las administraciones norteamericanas apoya-
 ron irrestrictamente en los uiltimos diez a-nos cualquier gobierno militar,
 por represivo y autoritario que fuese, que se dispusiera a implementar
 en la pr'actica la alianza entre los Estados locales y los intereses de las
 Empresas Multinacionales. En este aspecto, pese a las especulaciones

 * Respecto a la situacion peruana y en particular a los temas arriba mencionados,
 ver Lowenthal Abraham F. "Peru's Ambiguous Revolution", esp. p. 13 en Lowenthal
 A., comp. The Peruvian Experiment, Princeton, Princeton University Press, 1975.
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 sobre la autonomia de estas uiltimas frente al Estado norteamericano,
 respecto de America Latina existio, por lo minimo, coincidencia de inte-
 reses y de politicas entre el Big Business y las administraciones norte-
 americanas. Se puede argumentar que los intereses de algunas empresas
 no fueron suficientemente defendidos en el momento oportuno por el
 gobierno norteamericano en Peru o en Chile. No obstante, si es cierto
 que el Estado norteamericano no confundio el interes particular de una
 u otra empresa con el de los Estados Unidos como nacion y si es cierto
 que, en funcion de los objetivos politicos de Estados Unidos en America
 Latina y de la coyuntura mundial -seria pocso realista imaginar una in-
 vasio6n frente a cada expropiacin- como politica general las adminis-
 traciones procuran garantizar el maximo de etxito a la internacionalizacion
 del mercado, con el minimo de desgaste politico, es forzoso reconocer
 que, considerando sus fines y no pensando en los medios utilizados
 ("desestabilizacion", dirty conspiracy, apoyo a gobiernos represivos, et-
 cetera), los principales objetivos de la politica norteamericana en la region
 fueron alcanzados. El costo del exito puede ser medido por la existencia
 de escasas situaciones latinoamericanas en las cuales sobreviven regimenes
 que garanticen alguna libertad publica y un minimo aun menor de regi-
 menes que constantemente procuran sustentar politicas de desarrollo que
 rio choquen con el bienestar de la mayoria. En general se proponen metas
 de largo plazo de bienestar para todos y, entretanto, se sacrifican no solo
 las libertades sino tambien el bienestar de las mayorias nacionales, a
 pesar de logros economicos que son impresionantes para aquellos que de
 ellos se benefician.

 Conviene, para terminar este acapite, mencionar algunas politicas de
 reaccion al orden internacional que fueron intentadas en America Latina.

 En ese sentido, tal vez sea util se-nalar que hubo en la region cuatro
 formas basicas de reaccion frente al orden internacional:

 a) Gran parte de los paises no solo mantuvo un low profile sino que
 tampoco se aparto de una misma aceptacion de los objetivos norte-
 americanos en el reacomodo del orden internacional (muchas veces
 porque no tenian alternativas reales). La votacion en las Naciones
 Unidas de paises tales como Paraguay, Nicaragua y Haiti, para dar
 ejemplos claros, demnuestra en que medida los Estados nacionales, en
 estos casos, estan limnitados por su situacion de extrema dependencia.
 Aun en una ONU rebelde, muchos paises latinoamericanos dejaron
 de participar en el movimiento que el representante estadounidense
 clasifico comno "dictaduraAde la mayoria" cuando esta (ultima comenzo
 a oponerse a los designios norteamericanos.

 b) Los paises socialistas, como Cuba, o aquellos que en ciertos momentos
 tuvieron gobiernos con tal aspiracion, como Chile, o con aspraciones
 niacional-reformistas, tales como Peru y Guayana, intentaron reforzar
 las politicas de solidaridad con el Tercer Mundo y de apoyo a la reor-
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 ganizacion del orden economico a traves de la formaci6n de carteles,
 como los de OPEP, OSIPEC (Cobre), bauxita, etc. * La capacidad
 de implantar tales politicas fue por supuesto restringida, dada la preca-
 riedad de los gobiernos locales y la falta de base real de los intereses
 economicos en alguna de las experiencias propuestas (excepcion he-
 cha del petr6leo).

 c) Existieron intentos de romper o disminuir la dependencia por parte
 de los paises que componen el Pacto Andino y por parte de los paises
 que propiciaron la creacion de una Secretaria Economica para Ame-
 rica Latina (SELA), sin la participacion norteamericana y con obje-
 tivos de self reliance. En el caso del Pacto Andino, Bolivia, Chile,
 Peru', Ecuador, Colombia y Venezuela -bajo el impulso inicial de
 Peru`- negociaron un tratado sobre inversiones extranjeras que
 otorga a los Estados cierta capacidad de control sobre las imultinacio-
 nales e intenta desarrollar la idea de mercados integrados subregiona-
 les como respuesta a la estrechez de los mercados locales. En el caso
 del SELA, Mexico y Venezuela (esta uilti'ma incentivada por la dis-
 ponibilidad de divisas obtenidas del boom del petroleo) lideraron
 una articulacion entre cancillerias, con adhesi6n poco entusiasta de
 Brasil, para incentivar propuestas; de politicas de interes y de ambito
 latinoamericano. El gobierno venezolano abri6 lineas de credito para
 algunos paises del Caribe y de America Central con el fin de com-
 pensar dificultades en las balanzas de pago y crear fondos de fomento.
 Tambien Mexico se movio en esta direccion, intentando evitar apren-
 siones respecto de una accion "proimperialista", los paises lideres de
 SELA han negociado acuerdos en general favorables a los paises
 beneficiarios.

 d) Por uiltimo, algunos paises latinoatnericanos, especialmente Brasil,
 Mexico y Venezuela, ademas de Cuba, parecen concentrar sus esfuer-
 zos en desarrollar una politica externa a nivel mundial. Venezuela,
 impulsada por la OPEP (organizacion que fue propuesta a los arabes
 por el representante de Venezuela) no solo acentuo su participacion
 en SELA sino tambien estuvo activa en foros internacionales, defi-
 niendose en un aspecto politico que supera la relacion de subordina-
 cion economica de un pais que depende de las exportaciones de petro-
 leo a Estados Unidos. Mexico procuro implementar politicas "tercer-
 mundistas", manteniendo una fuerte retorica autonomista aunque a
 la vez no solo mantiene sino aumenta su dependencia econ6mica es-

 * No podemos, obviamente, entrar aqui en detalles. Consultar sobre este problema,
 para un balance de los logros en las tentativas de defensa economica, por parte de
 los productores de materias primas, Vaitsos, Constantino V. "Power, Knowledge
 and Development Policy relations between Transnational Enterprises and Develop-
 menit countries", en Helleiner G.K., comp. A world divided: The less developed
 country in the International Economy, Cambridge, University Press, 1973.
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 tructural con Estados Unidos. Subrayo su posicion internacional
 en America Latina por el fuerte apoyo diplomnatico a la experiencia
 socialista chilena y prosiguio la politica tradicional de contactos, res-
 tringidos pero permanentes, con Cuba.

 En este panorama, Brasil presenta facetas poco previsibles en sus
 relaciones con los Estados Unidos, dado el modelo economico vigente y la
 politica economica explicita despues de 1964. Las consecuencias dtl
 quiebre de la bipolaridad mundial, la desaparicion de las expectativas de
 enfrentamiento militar entre la URSS y USA, y la presencia de China
 en el escenario mundial, condujeron a los gobiernos brasilefnos, despues
 de 1968, a definir una politica internacional que se separa de la politica
 externa norteamericana, en algunos puntos importantes: no se firmo
 el Acuerdo Atomico, suscribiendose posteriormente un acuerdo con Ale
 mania para la construccion de reactores atomicos y transferencia de tec-
 nologia nuclear; una declaracion unilateral (como la de otros paises de
 Ia region) de soberania sobre aguas territoriales hasta 200 millas; acuer-
 dos con los paises arabes debidos a la presion ejercida por la necesidad
 de importar petr6leo y, mas recientemente, en 1974, reconocimiento del
 MPLA en Angola, pais con el cual los gobiernos brasilefnos intentan
 desde hace afios negociar acuerdos economicos.

 Es conveniente insistir en que los cambios mas significativos en la poli-
 tica externa de los paises latinoamericanos serian impensables si no se
 dieran las condiciones prevalecientes en el escenario mundial, que rompie-
 ron el equilibrio anterior y abrieron posibilidades para nuevas politicas
 nacionales. Estas, por cierto, s6lo pueden presentarse con fuerza y cre-
 dibilidad en el plano externo cuando el orden politico local es relativa-
 mente estable, razon por la cual el pais latinoamnericano que en el pasado
 actuo con m'as fuerza a nivel internacional, Argentina, senialo su presencia
 en forma mucho mas atenuada en los uxItimos afios.

 Es evidente que la emergencia de paises latinoamericanos que intentan
 ejercer poder a nivel internacional plantea problemas relativos a las areas
 de influencia regional. Conviene aclarar, sin entrar en los pormenores
 de este controvertido tema, que ni Mexico, ni Venezuela, ni Brasil -tres
 de los paises m'as activos en politica internacional- limitaron su accion a
 America Latina. Estos parecen mas bien orientarse hacia el orden poli-
 tico mundial, especialmente en el caso de Brasil quien intensific6 relacio-
 nes, no s6lo politicas sino b'asicamente economicas, con Alemania, Japon
 y Africa. Esta observacion no disminuye el impacto que la presencia mas
 activa de intereses economicos y politicos de estos paises pueda tener
 sobre paises vecinos. Las explicitas preocupaciones de Trinidad y de las
 Guayanas, respecto a Venezuela, de los paises centroamericanos en rela-
 cion a Mexico, o la acci6on de Brasil en Paraguay, Bolivia y aun en Uru-
 guay, asi lo demuestran. Nos parece apresurado, sin embargo, hablar de
 subimperialismno, como si las empresas multinacionales estuviesen por
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 detra's de la politica externa de estos paises en forma directa, o como si
 su accion politica. internacional expresase la necesidad de exportar capita-
 les o bienes de consumo dada la escasez del mercado interno. Existen,
 por cierto, relaciones entre los intereses economicos y las politicas exter-
 nas, como tambien existe interferencia de Estados latinoamericanos en la
 politica de algunas naciones del 'area, pero es preciso analizar con m6as
 cuidado, como veremos enseguida, el papel del Estado en la economia y
 en la articulacion de intereses economicos y politicos en estos paises.

 Desarrollo capitalista y Estado: Bases y alternativas

 De lo expuesto anteriormente surge una aparente inconsistencia: enfa-
 tizamos que, a pesar de los condicionamientos impuestos por la situaciod
 de dependencia, los paises mas desarrollados de la region procuran definir
 objetivos de politica externa que, si no son expresion acabada de una
 politica independiente -pues de hecho estos paises aseguran un orden
 social interno favorable a los intereses capitalistas y por consiguiente no
 desafian uno de los objetivos basicos de la politica externa norteameri-
 cana- indican que algunos Estados nacionales intentan ejercer su sobe-
 rania y obtener provecho de las contradicciones del orden internacional.
 Enfatizamos al mismo tiempo, el papel de las empresas multinacionales
 en el orden economico mundial y el apoyo que ellas reciben de las poli-
 ticas externas de sus paises de origen, tanto como de los Estados locales.

 Co6mo explicar el efecto de esas fuerzas contradictorias?
 En primer lugar, es a traves de contradicciones que se da el proceso

 historico. En segundo lugar, las contradicciones entre los Estados nacio-
 nales de los paises dependientes y las empresas multinacionales no son
 antagonicas. Es cierto que el desarrollo dependiente ocurre a traves de
 fricciones, de acuerdos y alianzas entre Estado y empresas, de acuerdo
 a los problemas y momentos en cuestion. Pero ese tipo de desarrollo
 tambien ocurre porque tanto el Estado como las empresas, implementan
 politicas que forman mercados basados en la concentracion de ingresos y
 en la exclusion social de las mayorias. Esos procesos requieren, especial-
 mente cuando existe reaccion popular, una unidad basica entre estos dos
 acuerdos historicos frente a las oposiciones antagonicas, que pueden tor-
 narse activas cuando movimientos politicos, enarbolando banderas nacio-
 nalistas y/o socialistas, ponen en cuestion el orden social vigente. En los
 utltimos diez afios el fortalecimiento del Estado, la penetracion de las mul-
 tinacionales y el desarrollo dependiente asociados se dieron en el contexto
 de una nueva relacio6n de clases. Esta implico, por una parte, tentativas
 de ruptura (a veces radicales) con la situacion global de dependencia,
 teniendo como litmie la transformacion de la sociedad en la perspectiva
 del socialismo. Por otra parte implico un reordenamiento de las clases
 dominantes, acentuando el papel represivo del Estado, al mismo tiempo
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 que lo transformaba en aval para el fortalecimiento del orden economico
 capitalista.

 No es del caso retomar la historia de estos acontecimientos. Se puede
 decir que el agotamiento del anterior populismo y el aumento de la tension
 entre las clases dio origen, politicamente, a varias tentativas de ruptura
 con el estilo prevaleciente de desarrollo. De un modo u otro, en la decada
 pasada la presencia de la Revolucion cubana marco profundamente la poli-
 tica de las fuerzas populares latinoamericanas. La somnbra de Guevara y
 la casi sustitucion del proceso politico de masas por la accion militar de
 grupos guerrilleros (aunque no fuese esta la teoria implicita) polarizo
 bastante los movimientos revolucionarios latinoamericanos. Estos inten-
 tos fracasaron en casi todas partes, con la excepcion del caso argentino,
 donde las dos principales corrientes guerrilleras no se desligaron total-
 niente de los demas movimientos politico-sociales. Aunque no constituye
 alternativa real de poder, en Argentina la guerrilla ejercio cierta capaci-
 dad de veto, condicionando a los demas movimientos politicos y las
 ten,tativas de reformulacion de las alianzas de clase.

 No obstante, las tentativas de ruptura radical con la via capitalista de
 desarrollo no se limitaron a la politica guerrillera. La Unidad Popular
 chilena del periodo de Allende, por una parte, y el reformismo militar
 peruano por otra, constituyeron formas de reaccion al desarrollo vincu-
 lado a la expansion capitalista-oligopolica initernacional, basados en for-
 mas populares m'as amplias. Tanto en uno como en otro caso -y la
 experiencia boliviana de la Asamblea Popular no se aparta de esto- lo
 que es importante desde el 'angulo de este ensayo es que el Estado fue
 visto no tanto cono "institucion burguesa" a la que debia destruirse, sino
 como aval para una posible transformacion global de la sociedad, siendo
 la condicion el que su control permaneciera limitado a las fuerzas po-
 pulares.

 Este tema, el de la relacion entre clase, nacion y Estado aparece por
 tanto replanteado por la historia contemporanea de America Latina.
 Visto desde la perspectiva de las clases dominantes o desde la de las
 clases populares, tanto la pugna entre las clases como la propia relacion
 fundamental de dependencia encuentran en la forma y en la naturaleza
 del Estado el lugar crucial por donde pasa la historia contemporanea. En
 el comienzo del libro la contradiccio6n entre un Estado que constituye la
 nacion pero no es soberano fue considerada como el nucleo de la tematica
 de la dependencia. La lectura de la historia al nivel de las instituciones
 politicas fue rehecha en el desarrollo del libro hasta que se hicieron expli-
 citos los actores historicos fundamentales; clases y grupos sociales defi-
 nidos por formas especificas de produccion. Ahora, sin embargo, despues
 de diez afios de tasas razonables de crecimiento economico, la expansion
 del coniercio mundial, de industrializacion de segmentos importantes
 de Ia periferia del mundo capitalista y de fortalecimiento del sector pro-
 ductivo estatal, la problematica se desdobla de modo complejo. Stricto
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 senso aumento la capacidad de varios Estados latinoamericanos para
 actuar. En ese aspecto, habria "menos dependencia". Nuestra preocu-
 paci6on no es, con todo, la de medir los grados de dependencia en estos
 terminos -que son abstractos porque no se plantean el para quien?,
 para que clases y grupos?. En un analisis concreto, de situaciones con-
 cretas, el problema a plantear seria: A como se da la relacion entre Estado
 y nacion desde el punto de vista de las alianzas e intereses de clase, que
 en el plano interno de cada pais y en el plano internacional constituyen
 la substancia del proceso hist6rico de desarrollo econ6mico?

 Es en este punto que la relectura de la historia reciente plantea la
 relacion a la que se aludia mas arriba entre Nacion y Estado, de modo
 inverso; si este se expandio y fortalecio, lo hizo como expresion de una
 situacion de clase que encerraba tanto amenazas de ruptura con el patron
 predominante de desarrollo capitalista -como ya dijimos- como tambien
 politicas por parte de las clases dominantes que eran favorables al rapido
 crecimniento del sistema de empresas, a las alianzas entre Estado y em-
 presas, y a la vinculacion, al nivel del propio sistema productivo estatal,
 entre empresas "pTublicas" y multinacionales. Para lograr esto el Estado
 asumio un caracter crecientemente represivo y en la mayoria de los paises
 las clases domninantes propusieron politicas cada vez m'as distanciadas del
 interes popular. Viabilizaron el desarrollo capitalista periferico adoptando
 un modelo de crecimiento basado en la replica -casi como caricatura-
 del estilo de consumo y del patron de industrializaci6n de los paises capi-
 talistas centrales. Las tendencias apuntadas en el capitulo anterior del
 libro se desarrollaron con velocidad creciente, logrando exitos para el estilo
 de desarrollo (el "milagro brasileino" y el tipo de crecimiento que tuvo
 lugar en Mexico hasta 1970 constituyen ejemplos notorios de la tendencia).
 En ]as condiciones de America Latina, este proceso, si es cierto que pro-
 duce crecimiento economico, urbanizacion y enriquecimiento, redefine sin
 eliminiar -mnas aiun, en ciertos casos agrava- los problemas existeniciales,
 sociales y econo6nicos de la mayoria de la poblacion. Esta -la pobla-
 cion- se visualiza conmo recurso para la acumulacion de capitales mas
 que como potencial efectivo para Ia creacion de un modelo de sociedad
 basada en sus intereses.

 En estas conidicionies se dio un proceso de separacion entre el Estado
 y la Nacion: todo lo que es autenticamente popular -aunque no tenga
 el car'acter de una reivindicaci6n de clase especifica- se hace sospechoso,
 es considerado siubversivo y einctienitra como repuesta la represion. Es
 asi Como auiin los probiemas qtue las democracias capitalistas occidentales
 enfrentail y absorben -coimo discusiotnes sobre la distribucion de la
 renta, muovimnentos de niiiorias (niegros, indios, inmigrantes, etcetera),
 reiviuidicaciones feiilinistas o de la juiventud, etcetera (para no mencionar
 la liberta(l de organizaci6ii siiflical v pollitica)-, aparecen como un de-
 safio al orden vigelite. La inacion se confuinde cada vez mas -en la
 6ptica de las clases dirigentes- con el Estado, y este pas6 a solidarizar



 376 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGiA

 sUs intereses con los de ellas, confundiendose el interes pu'blico con la
 defensa del sistema de empresas.

 La respuesta de los grupos dominantes locales en Ame'rica Latina a
 los condicionantes externos, para ei crecimiento economico y los impera-
 tivos de resguardarse frente a los intentos de transformacion del orden,
 fue una mezcla entre un Estado represor (generalmente, aunque no nece-
 sariamente, bajo control de la corporacion militar), y un Estado empresa-
 rial. Lo que da posibilidades de dinamismo a esta forma estatal, y lo
 qie lo caracteriza, no es el aspecto burocratico que pueda haber asumido
 en algunos paises (Peru', Mexico, Brasil -Chile como una incognita-,
 entre los casos mas caracteristicos), sino su aspecto empresarial, lo que lo
 lieva a aliarse en la produccion a las empresas multinacionales. De algiin
 modo el Estado paso a ser, en la fase de desarrollo dependiente-asociado,
 el elemento estrategico que funciona como una esclusa para permitir que
 se abran las puertas por las cuales pasa la historia del capitalismo en las
 economias perifericas que se industrializan.

 Este aspecto de un Estado que, al mismo tiempo que expande el sector
 puiblico de la economia, intensifica contradictoriamnente las relaciones en-
 tre aquel y las corporaciones multinacionales, comenzo a desarrollarse en
 los acuerdos propuestos por el gobierno de Frei a la "chilenizacion" del
 cobre. Se proponia algo que no era comnun en la tradicion estatal latino-
 americana: la relacion entre las empresas extranjeras se haria mediante
 asociaciones no con la burguesia local, sino con el propio Estado, y no
 con este solo como expresi6n del orden politico, sino con empresas pu-
 blicas creadas por el que pasarian a funcionar como corporaciones.

 La generalizacion de este modelo en Brasil, Mexico, Perfu y Venezuela,
 entre otros, traslado los enfrentamientos entre "socios" a la esfera direc-
 tamente politica. Por otra parte, lig6 el interes interno con la burguesia
 local y, en ciertos paises, con los intereses de los estados locales en cuanto
 agentes directos de produccion como ocurrio en Brasil, M'exico y, en
 menor proporcion, en Venezuela. Las consecuencias de este proceso son
 enormes, y se esta lejos de agotarlas por la practica hist6rica o por el
 analisis. El caracter de Estado empresario y de Estado-asociado eco-
 Vomicamente con las fuerzas imperialistas, sin ser politicamente un Estado-
 asociado, dio a la forma estatal contemporianea un significado distiulto
 del que tuvo hasta mediados de 1950. Notese que no nos referimos aqui
 a la capacidad de reglamentacion de la accion estatal, ni a la funcion tra-
 dicional de los Estados capitalistas de garantizar condiciones a traves del
 gasto pu'blico (por medio de inversiones y consumos sociales) y de poner
 a disposicion del sector privado la riqueza nacional para que la acumula-
 cion capitalista se expanda. Estas funciones siguen existiendo, pero lo
 especificamente nuevo, es la expansion de la inversi6n productiva directa
 por el Estado, en sectores capitalisticamente rentables. Si, en el momento
 original, las inversiones estatales en estos sectores surgieron de recursos
 obtenidos a traves de tasas e impuestos, en los momentos siguientes se
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 ieproducen y amplian a traves de ganancias generadas por las empresas
 estatales (petroquimica, mineria, bienes de consumo directo, etcetera).

 En paises como Brasil, Chile, Colombia, Periu, Mexico y Venezuela, el
 sector publico participa en la formacion anual de capital con m'as del
 50 por ciento, quedando el resto para las empresas privadas, nacionales
 y extranjeras. De este total, en la mayoria de estos paises, las empresas
 estatales (como parte individualizada del gasto ptublico) corresponden
 a mas de la mitad de la inversion del sector pTublico; eni Brasil, en 1975,
 esta cifra superaba el 30 por ciento de la inversion global (puiblica y
 privada). En este mismo pais, las dos unicas empresas locales que po-
 drian aspirar a la calificacion de multinacionales por el ambito de su
 accio6n (ademais de la empresa hidroelectrica de Itaipiu) son estatales:
 la Vale do Rio Doce y Petrobras. En las listas de las mayores empresas
 que operan en este pais, en terminos de patrimonio y de valor de produc-
 cion y de los negocios, adem'as de las empresas extranjeras, se cuentan,
 no las empresas controladas por el capital privado local, sino las estatales,
 de modo que entre las cien mayores emipresas brasilefnas en 1975, cin-
 cuenta y seis eran estatales,. *

 Por cierto, en varios de estos paises, los regimenes politicos son contro-
 lados por militares y el papel de las burocracias y de lo-s tecnicos es con-
 siderable en practicamente todos los paises industrializados de la region.
 De ahi, el enfasis que muchos autores dan al aspecto autoritario-burocra-
 tico de estos regimenes. En penetrante ensa\yo sobre el tema, ** Guillermno
 O'Donnell procura mostrar las condiciones de emergencia y la naturaleza
 de esta forma de regimen. Destaca que ellos fueron constrnye'ndose en
 la region como respuestas de las clases dominantes locales a los desafios
 de movilizacion y de presion populares que generaron la quiebra del orden
 politico anterior. Aduce ademars que esta quiebra tuvo lugar cuando las
 dificultades economicas subsecuentes a la etapa de industrializacion por
 sustitucion de importaciones en la politica de desarrollo, crearon coyun-
 turas inflacionarias y llevarola a la economia a un impase que requeria
 para su superaci6n, adem'as de estabilidad para dar previsibilidad eco-
 nomica, flujos adicionales de capital y mayor centralizacion empresariai
 para, por via oligop6lica, proceder a la continuacion del proceso de acu-
 mulacion y al desarrollo de fuerzas productivas. Concluye O'Donnell, de
 modo parecido a lo que seinalamos en el iultimo capitulo del libro que por
 todas estas razones existe una relacion de "mutua indispensabilidad" entre
 los Estados burocrLtico-autoritarios y el capital internacional (que ne-

 * Conviene esclarecer que, a pesar de ser importante el papel del sector productivo
 estatal en la economia brasilenia, las empresas extranjeras controlan entre el cuarenta
 y el cincuenta y cinco por ciento de los grandes grupos, seguin la medicion sea el

 activo fijo, el patrimonio liquido, el empleo o la facturaci6n.
 * * O'Donnell, Guillermo. "Reflexiones sobre las tendencias generales de cambio en

 el Estado Burocratico Autoritario", Buenos Aires, CEDES, 1975.
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 cesita penetrar en la economia local y posee los requerimientos tecnolo-
 gicos y financieros para seguir "profundizando" el desarrollo); en nues-
 tro caso, nos habiamos referido de forma menos categ6rica a "afinidades
 electivas" entre ambos.

 La falta de capacidad local de inversi6n privada, la necesidad politica
 de impedir que las empresas multinacionales se apropien solas de los sec-
 tores estrategicos de la economia y de las ramas mas dinam-nicas de ella
 y a veces, incluso la inexistencia de flujos de capitales internacionales, en
 un periodo dado, para satisfacer las necesidades de inversion de los paises
 perifericos (puesto que las multinacionales actiuan a escala mundial pro-
 curando maximizar los resultados y no la continuidad del desarrollo
 local), ilevan a los Estados locales, a pesar de la ideologia capitalista que
 defienden, a expandir sus funciones y con esto a crear una base nacional
 para negociar con las multinacionales. Las empresas locales participan
 de este proceso asociaindose al Estado o a las multinacionales.

 Pero en la priactica ellas, que antes de la preeminencia del Estado buro-
 cratico autoritario actuaban como socias menores del capitalismo interna-
 cional, continu'an subordinadas a los agentes principales de transforma-
 cion: las multinacionales y el Estado. Tal situacion permanece hasta que,
 por la propia fuerza de expansi6n capitalista oligop6lica (multinacional/
 estatal) se abren nuevas perspectivas de inversion para segmentos del
 sector local de las burguesias.' Algunas de ellas retornan a una ofensiva
 politico-econ6mica, aliandose en general a las empresas multinacio nales
 en la lucha "antiestatizante".

 Este resumen de las tendencias contemporatneas de desarrollo no difiere
 de lo que percibiamos como posibilidad hace diez anios. Nos parece sin
 embargo, que es conveniente especificar mejor la nocion de Estado, las
 bases en que se apoya en los paises industrializados perifericos, las fornmas
 del regimen politico y el juego institucional existente.

 De hecho, si no se explicita lo que significa el Estado, y si a este se
 atribuye la necesisdad de tornarse burocratico para permitir la viabiliza-
 cion de la expansion capitalista dependiente, existe el riesgo de introducir
 un economicismo en el analisis que dificilmente explica ciertos procesos
 historicos. * Asi, por ejemplo, si es cierto que el proyecto analitico del
 general Ongania en Argentina tenia contenido corporativista e implicaba
 r-montar un aparato estatal mas burocratizado y una implementacion de
 politicas represivas, no es menos cierto que el Cordobazo -una rebeldia
 de masas-, sumado a la fuerza del movimiento obrero, al peronismno y a
 las articulaciones guerrilleras y revolucionarias, hizo inviable aquel intento.

 -~~~~~~~~~~~

 * No nos referimos aqui a los anilisis de O'Donnell. En estos (especialmente en
 "Estado y Alianzas en la Argentina, 1Q961976", CEDES, Buenos Aires, 1976,
 existe un vivido esfuerzo para nmostrar quie la "mnutua indispensabilidad" entre la
 acumulacion oligopolica y los regimenes burocratico-autoritarios pasa por la criba
 de las luchas de clase y por los azares de la historia.
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 El presidente Lanusse propuso mas tarde un pacto con el peronismo que
 intentaba, en lo esencial, impedir una relacion, peligrosa para el orden
 capitalista, entre los movimientos revolucionarios y la masa peronista.
 Despues de la muerte de Peron, el desafio revolucionario y la incapaci-
 dad del gobier,no, bajo control de un! partido burocratico de masas, para
 frenarlo, llevo a la asuncion de un nuevo gobierno militar en marzo de
 1976.

 i Representara e'ste un paso en la implementacion de uni regimen buro-
 cratico-autoritario, basado en el dinamismo de la empresa pu'blica? No
 necesariamente. Porque en el caso de Argentina, la "sociedad civil" -las
 clases sociales y la economia privada- se constituyen como fuerzas que,
 hasta ahora han escapado al control politico-corporativo del Estado,
 aunque en si mismo el movimiento obrero y los sindicatos tengan lazos
 socialmente corporativistas. Los proyectos corporativistas mueren frente
 a: 1) las presiones economicas de los sectores exportadores, cuando estos
 exigen precios libres en el mercado (uno de los primeros actos del general
 Videla fue desestatizar la comercializacion de la carne), y 2) las pre-
 siones sindicales. *

 En Venezuela y Colombia, especialmente en el primero de estos dos
 paises, el Estado est'a promoviendo la articulacion entre las eTnpresas
 multinacionales y el sector puiblico, fortaleciendo a este sin que el regimen
 sea burocratico-autoritario. Reprime, por cierto, los desafios de los "fue-
 ra de la ley", como todo orden dominante; pero no excluye el juego par-
 tidario, la representacion de intereses y algunas libertades pu'blicas. Son
 ejemplos de convivencia entre un pacto de dominaci6n favorable a la gran
 empresa, en una situacion de conflicto de clases, en que el regimen for-
 malmente democr'atico no se rompe para dar lugar a la emergencia de
 formas m'as represivas de organizacion politica. El ejemplo argentino
 muestra el aspecto de "proceso abierto" que la historia abriga. Un anta-
 lisis meramente "estructural" que muestre las contradicciones elitre las
 fuerzas sociales y los transcursos del proceso de acumtilaci6ol, con sus
 ciclos y crisis, no es suficiente para explicar el curso completo de los
 acontecimientos politicos. Tatnpoco basta sefialar las tendenicias y pugnas
 entre las clases dominantes y los proyectos de institucionalizacion politica
 que estos apoyan. Ni siquiera es suficiente encarar el comportamiento
 politico de los sectores dirigentes en terminos de reaccion a un desafio
 popular. Se vio que este, en Argentina, si fue capaz de conidicionar y
 vetar, no tuvo condiciones para proponer y transformar: el solo choque

 * Sobre las contradicciones de la evoluci6n reciente de la economia y de la politica
 en Argentina, consultar el texto de O'Donnell anteriorimente citado. La alianza
 entre parte de la burguesia local y el movimiento obrero popular constituye, para
 el autor, una alianza defensiva cuyos limites aparecen claramente cuando las osci-
 laciones ciclicas de la economia Ilevan a los sectores agro-exportadores a exigir
 correcciones en las politicas economicas propuestas por la referida alianza.
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 entre las fuerzas que expresan los polos opuestos de una relacion contra-
 dictoria no es suficiente para Ilevrar a la superacion de impases. En tanto,
 partiendo de una base historico-economica real, no se viabilicen alianzas
 capaces de imponer una forma de Estado que recupere no solo las aspira-
 ciones de soberania, sino el primado de los intereses populares, la inca-
 pacidad hegemonica de los grupos populares acrecentara la capacidad
 represiva de las clases dominantes, ingrediente fatal que lieva a una poli-
 tica de avances y retrocesos dentro del circulo de hierro de las estructuras
 vigentes.

 En Brasil y Peru se ve con mas nitidez el fortalecimnienito de un orden
 formalmente burocratico-autoritario. No obstante el Estado no asume en
 Brasil, como ideologia, el autoritarismo que practica. Esto Ileva al regimen
 a dificultades tipicas, porque esta regido por una dualidad de principios: el
 orden constitucional que preve, por ejemplo, elecciones y los "actos institu-
 cionales" que transforman al presidente militar en un dictador de hecho,
 siempre que el orden politico se percibe como amenazado, de acuerdo al
 criterio de los organismos militares de seguridad. A pesar de estos instru-
 mentos de arbitrio, el no reconocimiento explicito de la validez de un orden
 autoritario Ileva al regimen al ejercicio de tacticas electorales que se
 transforman a veces en modo de desestructurar el autoritarismo. Estas
 rtupturas contradictorias Ilevan al gobierno a quebrar el orden "legal" que
 el mismo creo (impidiendo la rotacion en el poder entre los dos partidos,
 eliminando diputados electos, hiriendo el ideal deemocratico), agudizando
 las contradicciones internas.

 En Peru, donde claramente el regimen asutne una forma no partidaria,
 ci calilficativo burocrAtico-autoritario, parece muas inmediatamente justifi-
 cable: la empresa publica se fortalece y el Estado se expande, como orga-
 niizacion burocratica, estando ambos --tanto el Estado como el sector
 productivo estatal- bajo control de la corporacion militar. No obstante
 en el caso peruano las politicas sociales y economicas, si no son revolu-
 cionarias, no son concentradoras de renta en la misma proporcion que
 tiene lugar cuando las multinacionales y el sector privado de la economia
 racional dirigen el proceso de acumulacion. El control politico, por otra
 parte, no asume rasgos de extralimitacion respecto de los derechos huma-
 lios, como ocurre en Chile y en menor medida en Brasil.

 S.eria, pues, equivocado analizar la forma del Estado en Peru aseme-
 jandolo al de Brasil. La relacion contradictoria fundamental entre el
 Estado, como expresi6on predominante de la empresa capitalista y, en
 esta tnedida, como agente de relacio6n directa entre lo externo y lo interno,
 y, por otra parte, la Nacion, vista como lo que es principalmente popular,
 tiene un movimiento no solo diverso sino opuesto en la historia reciente
 de los dos paises. Si la forma que asumne el Estado peruano, bajo control
 corporativo del ejercito, es bucrocratica y autoritaria, sus politicas se asien-
 tan en direccion a Ia incorporacion de masas, o por lo menos, hacia
 atender parcialmente los intereses campesinos y populares. Por frustrados
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 que hayan sido estos objetivos y por dificil que sea asegurarlos en una
 relacion politica que coloca la espontaneidad de la reaccion popular,
 congela los partidos y enlcierra germenes de burocratismo militar, no solo
 la ideologia del Estado peruano sino tambien medidas efectivas de reor-
 ganizacion del orden economico social implementadas por el, lo distan-
 cian, le dan un sentido distinto del Estado burocratico-autoritario brasilenio.

 El enfasis en la variabilidad de los regimenes politicos (formas de
 Estado) y la delimitacion del significado del autoritarismo burocratico
 respecto a la base social y a las politicas que den contenido sustantivo al
 Estado (visto comio pacto de dominacion) no significa que la actual forma
 de dependencia y el papel crucial desempefiado en ella por las empresas
 multinacionales y por el sector productivo estatal sean casuales.

 Si pensaramos de esta forma, no se justificaria la metifora que usamos
 sobre las afinidades electivas entre autoritarismo y capitalismo oligop6lico
 dependiente. Sin embargo es preciso distinguir entre el Estado como
 pjacto basico de dominaci6n (y no como si fuese expresion de un "contrato
 social") que une clases dominantes en el ejercicio de una situacion de do-
 ininio sobre el resto de la sociedad, de las formas variables que los regi-
 menes politicos asumen. La peculiaridad distintiva del Estado, en cuanto
 relacion politica fundamental, es que expresa una situacion de dominio y,

 por tanto, refleja los intereses de las clases dominantes y expresa la capa-
 cidad que ellas poseen para imponerse a las clases subalternas. No obstante,
 momentanea y contradictoriamente, esta relacion de parcialidad o dominio
 de una parte sobre el resto tiene que aparecer a la conciencia nacional como
 si fuese la expresion de un interes general. Por lo tanto el Estado consti-
 tulye unia relacion de dominio que implica una ideologia que, constitutiva-
 mente, debe negar esta parcialidad: al deformar tiene que reflejar, tambien,
 de alguna manera, la generalidad que quiera representar; de ahi que aun
 los Estados isas abiertamente clasistas y represivos usen un, lenguaje
 y propongan politicas (en general inviables) que quieren reflejar el "in-
 teres general".

 Por tanto, el Estado en un nivel mas amplio expresa la imposicion de
 una clase o de una alianza de clases sobre otra u otras. Mas, al mismo
 tiempo que sirve a los intereses socio-economicos en los cuales se basa,
 el Estado, para iriantenerse en una relacion estable de dominio, propone
 medidas que den verosimilitud a la dimension mistificadora de "genera-
 lidades de interdses" que necesariamente asume (pueblos, igualdad,
 nacion).

 Ocurre au'n que, ademnas de expresar a este nivel tal relacion, el Estado
 es tatnbien una organizacion burocratica-reguladora y, en el caso de los
 Estados modernos, pasa a ser adeni's una organizacion economica pro-
 ductiva.

 Resumiendo, cualquier Estado expresa una relacion de dominacion de
 clases (y, por lo tanto, tiene bases sociales). Se cimenta en una ideologia
 asumida cono de interes comu'n, se desarrolla en organizaciones buro-

 3
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 craticas y productivas e implementa politicas que, ademas de responder
 al Pacto de Dominacion fundamental, pretenden atender, variable y asi-
 metricamente, aspiraciones de los grupos dominados. Los funcionarios
 del Estado (acentuadamente en el caso del sector Judicial) tienen que
 f-umir contradictoriamente una ideologia de igualdad y generalidad ("todo
 ciudadano es igual frente a la ley") y una practica en la cual los intereses
 dominantes se imponen.

 Las preguntas sobre la naturaleza del Estado deben dirigirse en primer
 ltgar a determinar cuales son las bases sociales de su sustentacion. En
 el caso de los paises industrializados de America Latina que estamos
 considerando debe quedar en claro que el Estado expresa una alianza
 (contradictoria) entre 'los intereses del sector internacionalizado de la
 burguesia y de las burocracias piublicas y de empresas. A estos sectores
 se ligan las burguesias locales. Al decir esto introducimos una complica-
 cion inicial: en parte, la base social del Estado del capitalismo depen-
 diente fue generada por el mismo, en la medida en que su funcion pro-
 ductora -para asegurar la realizacion y la expansion de la acumulaci6n-
 creo un sector de empresarios piTblicos. A veces liamamos a este sector
 "burguesia estatal", para subrayar que, aunque no son propietarios de los
 mnedios de produccion, estos agentes sociales no son solo burocratas ni
 implementan simplemente el "bien puiblico" sino que sociologicamente
 actuian como "funcionarios del capital" en la medida en que constituyen
 la relacion social de soporte de la acumulacion en las empresas estatales.
 La acumulacion capitalista hecha por las empresas publicas y la trans-
 formacion por el Estado del conjunto de la riqueza nacional (minerales,
 captacion de minerales, tierras, catninos, etcetera) ein supuestos necesarios
 y disponibles para la acumulacion privada, son requisitos fundamentales
 para el avance del capitalismo asociado dependiente.

 Lo que es caracteristico del capitalismo dependiente en la fase de indus-
 trializacion de la periferia bajo el impulso del capitalismo oligopolico
 internacional es el desarrollo de una forma estatal basada en la alianza
 entre empresa multinacional, empresariado estatal y burguesia local a
 trave's de la cual estos sectores generan el dominio sobre el resto de la
 sociedad. Otro problema se refiere al cuadro que ejerce esta dominacion:
 el Estado expande una burocracia y se apoya en una tecnocracia, tanto
 civil como militar pero esta mantiene, en cuanto a los intereses que la
 forma estatal expresa, una relacion instrumental de subordinacion. Por
 cierto, al nivel de los actores que ocupan lugar de relieve en la escena
 politica puede ocurrir utna inversion en esta relacion. La burocracia
 militar en cuanto tal prima -en ciertos casos y momentos- en el control
 del Estado, mas las politicas de largo plazo terminan por tener que ser
 compatibles con las bases sociales del Estado. En la realizacion de las
 politicas de acumulacion y desarrollo, aunque el cuadro burocratico de
 dominacion pueda estar en las manos de una tecno-burocracia o de la
 corporacion militar (juntas o aisladamente) la naturaleza de la relacion
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 estatal dominante se revela por el fortalecimiento de la alianza, arriba
 referida, entre empresariado local, asociado a las multinacionales, las em-
 presas extranjeras y el sector productivo estatal.

 En otros te'rminos, la misma alianza fundamental que constituye el
 Estado del capitalismo industrial dependiente puede, por las razones adu-
 cidas arriba y por otras mias organizarse institucionalmente en un contexto
 de autoritarismo, democracia restringida o totalitarismo, siendo poco
 probable su compatibilidad estructural con formas de democracias sus-
 tantivas de masas, populismo o aun autoritarismo, caudillesco tradicional,
 por cuanto en estos regimenes los requisitos para una politica conducente
 a la expansion del capitalismo industrial dependiente se hacen de dificil
 implementacion.

 Seria una tanto engainoso pensar que necesariamente Venezuela y Co-
 lombia (asi como Argentina) tendran que ajustarse al modelo burocriatico-
 autoritario brasilenio o peruano, asi comno seria incorrecto no distinguir
 fntre estos dos regimenes, dada la naturaleza de las politicas que los res-
 pectivos Estados sustentan -y entre sus bases sociales-, y seria tambien
 engafioso imaginar que la forma burocratico-autoritaria de un regimen
 como el brasilefio es la u'nica que se ajusta a la "etapa actual" de acumu-
 Iacion de capitales. El economismo en este caso mataria la historia: no
 consid-erando los cambios que ocurrieran de gobierno a gobierno (mante-
 niendo, repetimos, el pacto estatal basico) ni los exitos posibles de anme-
 nazas y presiones por parte de las clases dominadas. Es en este punto
 que tantos factores circunstanciales como las explosiones colectivas de
 protesta (las elecciones brasileinas de 1974 son un ejemplo de esto, con
 efecto distinto de otra explosion popular, el Cordobazo, porque la corre-
 lacion de fuerzas politicas es distinta -en los dos paises), como las luchas
 internas de los sectores dominantes, o la emergencia de desafios econo-
 micos objetivos, como los necesarios saltos inflacionarios una "nueva
 etapa" de sustitucion de importaciones en el sector de bienes de capital,
 por ejemplo; y, aun, la habilidad o la incompetencia del equipo gobernante
 para resolver problemas, y de las oposiciones, para llevarlos a debate, et-
 cetera; juegan el papel de fases dinamizadoras de la historia. No se
 puede, por tanto, reducir los procesos politicos e ideologicos a meras "con-
 diciones de reproducci6n" del orden domi;nante. Por cierto, no todos los
 cambios son siempre posibles, ni siempre existen fuerzas politicas capaces
 de aprovechar las posibilidades de transformacion, pero aun en los regi-
 menes burocratico-autoritarios, y aunque consider'asemos la permanencia
 de la misma relacion estatal basica (tal como la definimos), existe lugar
 para la variabilidad historica de los tipos de regimnenes. No debe argumen-
 tarse en este caso que se trata de un "mero cambio de forma", pues las.
 diferencias entre un regimen autocratico-represivo y una "democracia res-
 tringida" inciden sobre la propia forma y las posibilidades de las luchas
 entre las clases y, por tanto, afectan las posibilidades -historicas del Estado
 capitalista-industrial dependiente, como se puede f'acilmente percibir por
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 las condiciones de emergencia del gobierno de Allende en Chile y por la
 destruccion de grupos de izquierda en otros paises de America Latina.

 La variabilidad de los regimenes y el condicionamiento especifico de
 la relacion politica de dominio que da el contenido del Estado no debe
 lievar, sin embargo, a disolver el analisis en lo puramente circunstancial;
 si no todos los Estados y formas de regimen se confunden en una misma
 y enganosa relacion abstracta, tampoco la disolucion de esta entelequia
 en multiples y variables circunstancias hist6ricas hace progresar el ana-
 lisis politico. Existe un problema de base, puesto por la forma y por el
 momento actual de las situaciones de dependencia latinoamericanas: como
 vimos, la propia penetracion de las multinacionales requiere un Estado
 capaz de ordenar el espacio economico y de proporcionarles los supuestos
 para la acumulacio6n; estas llevan a transformar la riqueza nacional en
 pre-condicion para la acumulacion privada extranjera. Pero este proce-
 so es contradictorio: para implementarlo, el Estado se fortalece y pasa a
 asumir y ejercer -en los terminos que especificamos- funciones de regla-
 mentacion y produccion y aumenta sus expectativas de soberania. Frente
 al desafio politico de las clases dominadas que proponen, en ciertos casos,
 alternativas de reordenamiento radical del orden vigente, este Estado
 empresario-reglamentador se militariza, tornandose mas fuerte y auto-
 cratico aU'n. A estas alturas puede tener lugar una separaciOn relativa
 del Estado respecto a su propia base social, acarreando para las clases eco-
 nOmicamente dirigentes el riesgo de una "bonapartizaci6n" del Estado
 (el espectro del riesgo vatia entre PerOn y un "peruanismo mitico"),
 que desde el punto de vista de las burguesias locales y multinacionales
 Ilevaria a las Fuerzas Armadas a asumir la relacion Estado-pueblo. No
 obstante (y esta es la contradiccion significativa) en el proceso de ejercer
 la soberania y de instrumentar emnpresarialmente al Estado para hacerlo
 hist6ricamente capaz de -contradictoria y simult'aneamente- permitir
 la acumulacion internacional y realizar la acumulacion local, el Estado
 empresarial-represivo se separa de la Nacion. Y esta es la contradiccion
 especifica de la forma actual de desarrollo dependiente latinoamericano.
 Por un lado, "desarrollo", soberania como atributo de las clases dominan-
 tes y, al mismo tie-mpo, como tareas prioritarias del Estado, de sus buro-
 cracias y de las clases dirigentes; por otro, la dimension "nacional-popu-
 lar", ajena si no opuesta al Estado.

 En consecuencia, no basta sefialar que tuvo lugar una redefinicion de
 las "forrnas de la dependencia" o que en ciertos paises latinoamericanos
 existe "menos dependencia" y el Estado es capaz de ejercer un mayor
 grado de soberania. La cuestion 'para nosotros es la relacion politica y
 la naturaleza de los conflictos y alianzas de clases que esta situacion
 encierra.

 Como dijimos anteriormente la lucha politica en totno al Estado re-
 sume lo esencial de la forma de dependencia: el estilo de desarrollo y de
 sociedades alternativas dependen de la resolucion del problema del Es-



 ESTADO Y PROCESO POLITICO 385

 tado. En la practica politica de los uiltimos diez ainos, sugestivamente,
 tanto en la Unidad Popular chilena, como en Peru' o en la Asamblea
 Popular del periodo de Torres en tolivia, situaciones en que las fuerzas
 populares o de intencion popular asumieron momentaneamente el control
 del Estado, existio ambigiuedad en cuanto al caracter de lo que constituye
 especificamente "lo popular" (salvo en las expresiones ideologicamente
 minoritarias no hubo propiamente una reivindicacion "proletaria" o aun
 de "trabajadores" y no hubo unanimidad en cuanto a la reivindicacion de
 lo nacional). La relacion de los dos aspectos de los 'movimientos poli-
 ticos reformuladores, lo popular y lo nacional, y la profundizacion de la
 relacion entre popular y proletario (sin que se necesite privilegiar de
 antemano el segundo termino, pues lo especifico de la situacion de depen-
 dencia latinoamericana es la dificultad de concebir una transicion politica
 basada en el mismo, dadas las condiciones estructurales del capitalismo
 industrial y de periferia), constituyen el desafio fundamental del momento
 actual del desarrollo social latinoamericano.

 Estos problemas, sin emnbargo, no se plantean hoy como en el periodo
 populista: el avance de la sociedad industrial de masas, la urbanizacion,
 la revolucion en los medibs de comunicacion, etc6tera, aun en situaciones
 de desarrollo dependiente plantean con impetu el problema politico de
 las formas de participacion popular y de las formas de organizacion ins-
 titucional de esta participacion, de modo que se eviten las vinculaciones
 de manipulacion con las clases dominantes a traves del Estado, que fue la
 forma de relacion politica basica del populismo. Por consiguiente, vista la
 situacion desde el angulo de las clases dominantes y desde el 'angulo de las
 clases subordinadas, la forma y contenido del Estado evidencian que en los
 ultimos afios se definio un nuYvo momento en la correlacion de fuerzas
 sociales y politicas, en la medida en que avanzo la internacionalizaci6n de
 la produccion y del mercado, y que el sector productivo estatal se articulo
 capitalisticamente. Si para los grupos dirigentes la "Nacion'" se consubs-
 tancia con el Estado como incentivador de la economia de empresa y si la
 relacion politica entre clases dirigentes y clases subalternas es cada vez
 mnas coercitiva y menos hegemonica, tambien para las clases dominadas
 la relacion paternalista de la forma tradicional del Estado latiinoamericano
 (tanto en la version oligarquica como en la populista), se -rompio. En
 este aspecto, aunque frustradas politicamente, las posiciones guerrilleras
 obstaculizaron las tatticas y alianzas de tipo manipulador que intentaban
 vincular el pueblo al Estado en nombre de la nacion. Saber que rumbos
 tomarfa el proceso que llamamos de "democratizacion sustantiva" para
 permitir que la primacia de lo nacional y popular se afirme y para que
 un modelo alternativo se esboce libre de los rasgos de burocratismo y de
 autocratismo, y preguntar cuales son los liniites entre la necesidad de
 organizacion y la vitalidad del comportamiento espont'aneo de las masas,
 son todas preguntas practicas que permitiran definir un tipo alternativo
 de Estado. Como en toda practica de transformacion estas preguntas
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 sobrepasan el analisis para anclarse en valores; se proyectan en el futuro
 como utopias para escapar de una objetividad que refuerza y reproduce
 el orden de explotacion vigente. No cabe en este libro desarrollarlas.
 Cabe s6lo apuntar, como ya lo hicinmos, que la practica social latinoame-
 ricana ya las incorporo (aun en experiencias que fracasaron) demostrando
 asi que ellas dibujan uno de los limites del presente.

 Por uItimno, en esta sumaria revision del problema del Estado conviene
 mencionar la relacion que la discusion hecha en los estudios recientes
 sobre el corporativismo en America Latina puede tener con la perspectiva
 analitica que adoptamos.

 La atenci&n de los investigadores se ha dirigido a las implicaciones de
 la ideologia y de las formas corporativistas en Ame'rica Latiiia. * Nos-
 otros mistos utilizamos esta nocion en el capitulo precedente. Nos parece
 que la fusion entre empresa y Estado, ambos asentados en burocracias, y
 el papel de los ejercitos en los reginmenes latinoamericanos, acentuian los
 rasgos corporativos en las leyes entre Estado y sociedad. Como se sugi-
 rio en otros trabajos ** ciertos periodos de la vida politica y la relacion
 entre la sociedad civil y el Estado parecen prescindir de la intermediacion
 de los partidos, y las clases se apropian de segmentos del aparato estatal,
 para defender, a partir de ellos, sus intereses. A veces se constituyen rela-
 ciones a traves de lo que se denomino "anillos burocraticos" que, organi-
 zados alrededor de altos funcionarios (ministros, generales, etcetera),
 articulan intereses momentaneos de empresas, reparaciones publicas, pren-
 sa, a veces sindicatos, grupos represivos, etcetera, en torno de alguna poli-
 tica especifica, algfn problema o algu'n objetivo politico (sucesion presi-
 dencial, ministerial o lo que sea). Estas estructuras semi formales sus-
 tituyen, en los marcos de una politica burocratico-autoritaria, la organi-
 zacion m'as estable y representativa de los intereses de clase, que son los
 partidos. Especialmente cuando los regimenes son centralizados y las
 posiciones de cuipula son decisivas en la articulacion de intereses (Me6xico,
 chile, Brasil, Peru') los anillos burocraticos parecen coiistituir la forma
 de vinculacion politica que, aunque asegurando al Estado (en el caso, a
 quien lo simboliza) el poder de veto (puesto que el funcionario clave
 puede ser destituido y coln esto se desarticula el anillo), establece cone-
 xiones entre la sociedad civil y el Estado.

 Sin embargo no creemos que estos aspectos formales de tipo (le arti-
 culacion entre el Estado y la sociedad civil deban prevalecer sobre las
 caracteristicas ya sefialadas de la relacion estatal latinoamericana conitem-

 * Ver Stepan, Alfred, State and Society, Yale, mimeo, 1975, donde no se genieraliza
 impropiamente el corporativismo para calificar todos los regimenes autoritarios.
 Ver tamnbi6n en el libro de Schmitter las especificaciones hechas para calificar las
 relaciones corporativas entre partes de la sociedad civil y entre estas y el Estado.

 ** Ver, especialmente, F. H. Cardoso. "A questao do Estado no Brasil" en Autorita.
 rismo e democratizarJo. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1975.
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 poranea. Esta es la expresion del dinamismo de las empresas y de las
 clases que las controlan, tal comoo ella opera en un contexto en que las
 burocracias y la capacidad de reglamnentacion y organizativa del Estado
 se expanden. La ideologia basica del Estado es fundamentalmente, el
 "desarrollismo", para el cual la ideologia corporativista clasica (la inte-
 gracion de las clases en el Estado y el "equilibrio natural" entre ellas, tal
 como en el pensamiento socialcatolico reaccionario), no cuenta. Al con-
 trario, en vista de metas explicitas de criecimiento economico y de gran-
 deza naciqnal, la explotacion de los trabajadores, si no es abiertamente
 d-efendida por el Estado, es justificada en terminos que "por el momento"
 es preciso apretarse los cinturones para "en el futuro" redistribuir los
 frutos de la economia. Por otra parte tantpoco endosamnos, por las razones
 explicitadas en la discusion sobre el autoritarismo butocratico, el caracter
 estatico de algunos estudios sobre el corporativismo latinoamericano que
 ven en el una "tendencia cultural profunda" que se condicione con las
 estructuras patrimonialistas de la Sociedad. Estas fueron reales en el
 pasado, en otra situacion historicoestructural, pero en el periodo actual
 de desarrollo capitalista industrial-financiero nos parece un punto de vista
 anacronico insistir en la "necesidad" de la forma corporativa en las rela-
 ciones politicas latinoamericanas. Cuando ellas existen, y hay circunstan-
 cias en que existeni, son rechazadas por la forma b'asica del Estado que
 expresa, comno repetimos tantas veces, la articulacion de dominio de las
 clases que est'an intentando implantar el desarrollo capitalista, tal como
 6 es posible en paises dependientes, y las oposiciones que estas tentativas
 encuentran por parte de movimientos politicos de las clases subordinadas.

 En lugar de insistir en la inmutabilidad de la "dimension cultural" del
 corporativismo y en sus raices historicas, nos parece que lo importante
 es comprender el meollo de la forma actual de la contradiccion entre
 Estado, pueblo, Nacion y desarrollo. En estas relaciones de oposicion,
 si alguna dimnension cultural existe, y es significativa, ella se plantea en
 terminos de lo que Gramsci Ilamaba relacion de hegemonia: la capacidad
 de dirigir, proponiendo los modelos culturales propios que puede tener
 una clase con aspiraciones a ejercer la domiinacion.
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