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 Minas Gerais:
 Del estancamiento al boom:
 una replica local del modelo brasileino

 MARIA DAS GRACAS GROSSI

 El preseite trabajo es un intento de estudio comparativo algo peculiar. Se
 trata de comparar el desarrollo reciente del estado de Minas Gerais con
 el desarrollo brasileino post-64. Decimos que es una comparacion peculiar
 en la medida en que no se trata de unidades de analisis de un mismo nivel,
 sino que una de ellas en realidad involucra la otra. Minas Gerais es uno
 de los estados de la federacion y lo que Ilamamos una comparacion es al
 mismo tiempo un estudio de relaciones. Dos problemas te6ricos est'an
 involucrados en este analisis. El primero es el de las relaciones entre des-
 arrollo economico y desarrollo politico o si se quiere entre economia y
 politica, problema antiguo y recurrente en la sociologia desde sus co-
 mienzos. El segundo es menos general y a el se dirige la preocupacion.
 central que subyace en este trabajo: nos referimos a la relacion entre
 sisterna Polttico central y sistemwos politicos regionales. Teniendo como
 telon de fondo los cambios globales ocurridos en el Brasil en 1964 iios
 propusimos hacer el analisis de un caso especifico, el del desarrollo de
 Minas a partir de los anos 70/71. 1 Lo que pasa en Minas a partir de
 entonces no es en absoluto independiente de las transformaciones ocurridas
 eni el patron de relaciones politicas tradicionales entre los estados y el
 centro, transformaciones que trataremos de explicar mas adelante.

 Pero antes pregunte'monos gpor que Minas Gerais?

 Que el desarrollo capitalista genera heterogeneidad estructural no es
 un hecho novedoso, sobre todo cuando se trata de capitalismo dependiente.
 En el Brasil, uno de los aspectos en donde esta heterogeneidad se expresa
 de modo particularmente evidente, es en el de las desigualdades regionales
 que tiene sus origenes, entre otros, en el fenomeno de los ciclos econ6-
 micos; azuicar en el Nordeste, oro en Minas, cafe en el Centro-Sur, etcetera.
 Ninguno de ellos, pasado el momento de auge logra efectos significativos
 de difusion e integracion para el conjunto de la economia. Esta especie



 252 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA

 de "involucion" economica no fue en ninguna otra region tan pronun-
 ciada, como en Minas una vez terminado el ciclo del oro.

 Con el proceso mras reciente de desarrollo estos desequilibrios han sub-
 sistido y en algunos casos fueron acentuados. Es cierto que las regiones
 Ilamadas atrasadas -por ejemplo el Nordeste- han sido objeto de
 numerosos estudios. Sin embargo la perspectiva de estos ana.lisis es gene-
 ralmente la de oponer estas zonas rezagadas al resto del Brasil "desarro-
 Ilado". Se habla entonces de los "dos brasiles" como si uno no tuviera
 mucho que ver con el otro. Otra perspectiva es la de los economistas que,
 si son optimistas hablan de polos de desarrollo y si son pesimistas liaman
 la atencion hacia la colonizacion interna y la explotacion economica que
 beneficia al centro mas dinamico. Aunque por supuesto hayan sido muy
 utiles en su tiempo y su perspectiva tenga cierto grado de validez. Estos
 estudios dejan lagunas importantes si se trata de comprender las relacio-
 nes entre estas diferentes regiones que recubren a la vez relaciones entre
 fracciones regionales de clase y, entre poder local y poder central.

 Uno de los aspectos interesantes en el estudio del caso "mineiro" es jus-
 tamente que no se trata de tun estado "atrasado" ni es tampoco el sur "des-
 arrollado", o sea, ni el Nordeste ni el eje Rio-Sao Paulo, aunque este
 ubicado en lo que ilamamos el Centro-Sur, y por lo tanto forme parte del
 area mas desarrollada al lado de Rio y de Sao Paulo.

 En los afios recientes despues de un largo periodo de estancamiento
 Minas atraviesa una fase de expansion y de modificaciones importantes
 de su estructura economica. Llama la atencion que las apreciaciones que
 ya eran de rutina sobre el tradicionalismo de los "mineiros" y su estan-
 camiento economico hayan sido reemplazadas por afirmaciones sobre el
 "boom mineiro", el "modelo mineiro", en resumen del desarrollo de Mi-
 nas. 2 Estas transformaciones recientes van todas en el sentido del modelo
 brasilefio de integracion creciente al capitalismo internacionial.

 El analisis del caso de Minas nos conduce a un problema mas global
 que es el de la transformacion de un sistema de relaciones: relaciones poli-
 ticas (poder central/poder local) y relaciones de dominacion (relaciones
 entre clase y fracciones de clase). En lo que concierne al sistetna politico
 lo que nos interesa es sobre todo el estudio de las modificaciones internas
 a Minas, al mismo tiempo que las relaciones con el sistema central. En
 cuanto al segundo punto, nos interesamos por la insercion de un actor
 particular, la burguesia industrial de Minas en ese sistema que se trans-
 forma.

 Pero antes de todo nos hace falta una descripcion aunque rapida de
 lo que estamos llamando relaciones politicas tradicionales, y de su evolu-
 cion hasta el periodo que estamos considerando. Esto dara el marco que
 pe,rmitirS hacer la comparacion a la cual haciamos tnencion.

 Sisterna politico nacional y sistemas politicos regionales: el paradigmna
 de la "Repi-blica Velha"
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 QuizAs el rasgo mas caracteristico y que permite usar un lenguaje

 sistemratico para referirse a la "Repufblica Velha" es la red particular de
 relaciones de dependencia rectproca que se establece entre cada uno de
 los tres eslabones que configuran la estructura de poder tradicional en el
 Brasil. Estos tres eslabones son respectivamente el nivel municipal, el
 nivel "estadual" y el nivel nacional.

 La identificacion de estas relaciones en terminos de actores sociales es
 evidentemente mucho ma's compleja. Pero es posible destacar actores cen-
 trales del proceso, situados en los diferentes niveles o eslabones de esta
 cadena. A nivel local la figura clave es sin duda la del coronel, seinor de
 la tierra, jefe politico indiscutido que controla sus reductos y garantiza
 los votos de sus subordinados. En terminos mas generales el coronel es
 cl principal agente de conservacion del orden en la esfera local.

 A nivel "estadual" el actor politico principal, desde nuestro punto de
 vista es la oligarquica regional. El coronel tiene un poder casi absoluto pero
 en un espacio politico relativamente restringido. Para ampliar su radio
 de acci6n necesita aliarse. La oligarqula "estadual" es justamente el
 resultado de esta coalision de coroneles que permite garantizar por un
 lado la victoria electoral y por otro, controlar la maquina "estadual". El
 control de la "situaKao" 4 en el estado es la rnanera segura de tener alguna
 influencia a nivel federal. 5

 A nivel del gobierno federal el actor central es tambien la oligarquia.
 Pero a diferencia de las oligarquias regionales, sobre todo de los pequefios
 estados, la qcue domina la politica nacional es tambien hegemonica econo-
 micamnente. En la historia de la sociedad brasilefia fue quizas durante la
 "Republica Velha" cuando la dominacion economica se tradujo mas direc-
 tainente en iinfluencia y poder politico, o en otros terminos que la coinci-
 dencia entre clases sociales y actores politicos, por lo menos a nivel de las
 clases do,ninantes, fue mas completa. La asi llamada "Republica del Caf6"
 fue la Repuiblica de los grandes estados productores de cafe -Minas Gerais
 y Sao Paulo- que eran a la vez los dos estados mas grandes en terminos
 de poblacion.

 La "Politica de los Governadores" garantizando a los "duefios" de la

 "situaqao" en las provincias el doniinio absoluto de la politica local, no
 solamente en el plano infra-estatal sino tambien en el federal -los di-
 putados de cada provincia en la caimara legislativa debian representar el
 pensamiento del gobernador de su provincia- es el eslabon que a nivel
 central, cornpleta la red de relaciones de dependencia reciproca que man-
 tiene todo el sistema. A cambio del voto y del control de la "situaqao"
 estadual las oligarquias regionales reciben favores y apoyo del Estado
 Nacional. Estos pueden ir desde favores personales facilitados por el ne-
 potismo vigente, pasando por la ayuda financiera del centro a los estados,
 hasta la intervencion federal alli en donde la oposicion liegue a represen-
 tar una amenaza virtual al buen funcionamiento sel sistenia. 6
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 Este tipo de relaciones ofrece a los diferentes actores politicos una red
 amplia de intermediaciones posibles, y en particular, da a la clase politica
 propiamente dicha, una importancia considerable en los procesos de arti-
 culaci6n y de representacion de intereses, sobre todo a traves del legis-
 lativo. Sin embargo seria equivocado deducir de lo dicho que se trata de
 un sistema politico representativo. No lo era ni siquiera formalmente.
 El sistema electoral de ese entonces imposibilitaba en la practica, la parti-
 cipacion de la mayoria de la poblacion. 7 Ademas el control del voto, el
 fraude, la corrupcion, garantizaban la victoria de los candidatos indicados
 por las "situasoes" con aplastante mayoria de votos. Para la Presidencia
 de la Republica, por ejemplo, el principio de alternativa eiitre Minas y
 Sao Paulo8 funciono practicamente sin solucion de continuidad hasta
 1930. La Revolucion de ese afio represento la primera gran fisura en lo
 que se ha llamado la politica tradicional brasilefna. Situandonos a otro nivel
 de an6alisis podriamos decir que 1930 representa la quiebra de la hegemo-
 nia de la oligarquia ligada al cafe de Minas y Sao Paulo. No es por lo
 tanto una casualidad que la crisis politica se presente entonces como una
 ruptura entre fracciones regionales de la oligarquia, mas que como una
 lucha entre olgarquia "tradicional" de un lado, y burguesia industrial
 "modernizante" del otro.

 Las transformaciones del sistema politico

 A) La forma federativa y la dominacion olig'arquica que caracterizan
 la vida politica brasileina con la Proclamacion de la Rep(ublica (1889)
 ha engendrado un tipo especifico de regionalismo politico, en el cual la
 unidad de base para el analisis es menos la regi6n, tal como la entende-
 mos habitualmente, que la provincia (estado), unidad politica y adminis-
 trativa' con un grado importante de autonomia. Esta situacion lejos de
 impedir, facilito la hegemonia politica de los principales estados de la fe-
 deracion, al igual que favoreci4 la dominacion social de sus oligarquias
 ligadas a la economia del cafe. -Este sistema complejo de relaciones de
 poder y de influencia subsiste, aunque habiendo experimentado ciertas
 transformaciones -algunas graduales, otras mas violentas como por ejem-
 plo en 1930 y en 1937- hasta 1964.

 La ruptura politica de 1964 significa, esta vez si, cambios fundamen-
 tales y quiza's definitivos en el patron de relaciones entre sistema politico
 central y sistemas politicos regionales. Todo lleva a pensar que el des-
 arrollo reciente permitira dificilmente la recomposicion de las relaciones
 politicas anteriores a 1964.

 B) e Por que pensar que lo que pas6 en 1964 significa una rutptura
 definitiva?
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 El periodo que va de la Proclamaci6n de la Repiblica hasta 1930 se
 caracteriza, del punto de vista del sistema politico, por un minimo de
 representacion, casi nula en realidad. El porcentaje de la poblacion que
 tiene en ese entonces derecho de voto gira alrededor del 5%. Pero de
 modo casi parad6jico la "politica de los gobernadores" se legitima justa-
 mente por un mecanismo de "barganing' electoral y de intercambio de
 favores politicos. Pero la relacion no se hace directamente entre electores
 y candidatos. Al contrario, ella pasa por los jefes locales y regionales, que
 justamente porque puederi manipular los votos, estan en posicion de
 fuerza pero tambien de dependencia con relacion al poder central.

 A partir de 1930 se introducen importantes modificaciones:

 a) aumenta el grado de centralizacion del poder lo que tiene como contra-
 partida necesaria la disminucion de la autonomia relativa de los estados.

 b) se forma a nivel federal una burocracia en la cual los tecnicos adquie-
 ren, progresivamente, una importancia creciente.

 c) se intensifica el proceso de industrializacion y el proceso de urbaniza-
 cion con un corolario politico, que es la incorporacion gradual de
 nuevos actores en el sistema politico, en particular el proletariado
 urbano y la burguesia industrial. Por supuesto estos dos actores no
 entran al sistema politico con el mismo peso ni con la misma capacidad
 de influencia.

 Con relaci6n a este u'ltimo punto el an'alisis del populismo pasa a ser
 particularmente importante, como una de las formas de responder a la
 cuesti6n de c6mo se transforman las relaciones entre los tres niveles del
 sistema politico. El populismo, en la medida en que es un fenomeno ur-
 bano, aun teniendo un car'acter de manipulaci6n, se basa en relaciones
 de poder y de subordinaci6n de un tipo bien distinto al que caracteriza
 La relacion del "coronel" con sus "dependientes". El voto de "cabresto",
 cuando existe, no responde al mismo tipo de lealtad que liga, en el campo, al
 campesino con el propietario de la tierra. La lealtad del obrero es ademas,
 directamente politica. No hay ningutn motivo para suponer que el obrero
 votara' siempre como el industrial. Al contrario, podemos hacer la hipo-
 tesis que el obrero se identificara, por razones politicas, con un partido
 o con un lider que supone capaz de defender sus intereses. El hecho de
 que este agente protector sea identificado a menudo con el Estado no Lace
 sino complicar la relacion haciendola asimilable al clientelismo tradicional.
 El "marchandage" electoral puede tambien aqui jugar plenamente. El po-
 pulismo urbano coexistio, en el Brasil, durante mucho tiempo con el patr6rn
 de relaciones tradicionales, vigente en el campo y en las pequefias ciu-
 dades.

 d) Finalmente, entre las transformaciones fundamentales resultantes de
 la Revolucion del 30, hay que mencionar todavia la introduccion del
 voto secreto y la existencia de una justicia electoral, formalmente inde-
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 pendiente que sustituyo el mecanismo clasico de "verificacion de po-
 deres" por el legislativo.

 La crisis y la ruptura del 64 ponen fin a estos dos modelos en aparien-
 cia alternativos y hasta cierto punto contradictorios, que son por Uli lado
 la "politica de los estados" y por el otro el populismo que significa despues
 de, todo utla extension de los derechos del ciudadano. Lo que importa
 saber es en quce medida se maritienen a pesar de las transformaciones y de
 la complejidad creciente introducidas en la politica tradicional brasilefna,
 sobre todo a partir del periodo 45/46, algunos aspectos importantes del
 sistema politico tradicional. Es evidente que si hablamos de sistema y si
 admitimos que se introducen nuevos elementos, y que el peso de los dife-
 rentes elemientos constitutivos se modifica, tenemos que aceptar que ya no
 estamos frente al mismo conjunto. Sin embargo es justamente la manera
 como se incorporan los nuevos, conservando parte de los antiguos que
 merece ser considerada.

 j Como se articulan estos nuevos elementos? j Como se obtiene una
 especie de coexistencia pacifica entre nuevos y antiguos actores del sis-
 tema? y finalmente co6mo en funcion de estas mismas transformaciones
 se produce la caida o la falencia del sistema en su conju;nto? De este anta-
 lisis resulta que los estados en tanto que instancia politica, mantenian un
 margen significativo de accion politica propia, lo que tenia consecuencias
 desde el punto de vista de los actores sociales y de las fuerzas politicas
 provinciales. Tales consecuencias deben ser tanto mas apreciadas para
 el caso de Minas Gerais donde la malicia y la longevidad de los politicos
 es casi mltica.

 Cuando a partir de la industrializacio6n mas intensiva en el Brasil la
 clase dominante mineira contrariamente a la paulista, pierde el papel
 dirigente que tenia mientras el utnico eje dinamico de Ia economia del pais
 giraba alrededor del cafe, y no logra transformarse en burguesia industrial
 con dimension nacional, depende m'as estrechamente de los arreglos cla-
 sicos y de los canales de mediacion que el sistema politico tradicional dejaba
 potencialmente abiertos. En este contexto el patron de relaciones de de-
 pendencia y favores reciprocos, reviste una particular significacion para
 la politica del Estado.

 Si analizamos desde esta perspectiva lo que paso en 1964, la accion del
 gobierno de Minas Gerais puede parecer paradojica. Minas es justa-
 mente uno de los estados que actuia m'as decididamente en'el sentido de
 hacer caer el gobierno de Goulart. Pero esta accion o m'as bien, lo que re-
 sulta de ella, pone tambien un punto final a lo que quedaba de la politica;
 de los estados y a este modo de funcionamniento que habia dado a Minas y
 a S-ao Paulo una hegemonia indiscutida durante toda la "Republica Velha"
 y que mantuvo cierto grado de vigencia en el periodo siguiente, parti-
 cularmente en Minas. Despues de 1964 este estado es claramente alejado,
 en un primer momento, tanto economica cwmo politicamente, del proceso
 de desarrollo seguido por el Brasil.
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 Poder central, poder regional despte's del 64: las dificultades de Minas

 A pesar de los cambios acaecidos en el Brasil a partir de 1964, en el
 ilnterior del estado mineiro la dominacion social es todavia un compromiso
 entre la oligarquia agraria y el sector industrial tradicional y el sistema
 politico sigue funcionando sobre bases antiguas: la insercion de Minas
 en el nuevo modelo brasilefio resulta asi una empresa dificil. Verse ex-
 cluidos del nuevo poder nacional que ellos ayudaron a conistituir, fue un
 golpe dure para los politicos de Minas, aunque debieron reconocer que
 les garantizaba el mantenimienlto de sus privilegios eliminando la arnenaza
 real o virtual de la movilizacion del sector popular. Superada la crisis el
 orden se restablece, pero ya no hay lugar para los arreglos y tortuosas
 transacciones que hicieron la reputacion de los politicos mineiros.

 Una medida centralizadora y restrictiva coni relacion a la autonomia
 de Jos estados Ileva a una primera transformacion de las relaciones entre
 el gobierno de Minas y el gobierno central despues del 64. Se trata de la
 eliminacion de elecciones directas para el gobierno de los estados. Los
 gobemadores son nombrados por el ejecutivo federal, lo que en el caso
 de Minas ocurre en 1970, cuando termina el mandato de Israel Pinheiro,
 'iltimo gobernador elegido. Asume el poder Rondon Pacheco, hombre de
 confianza (leI presidente. Tanto la clase politica tradicional como buena
 parte de la burguesia local han tenido que "pagar caro" este cambio, que

 por lo demas posibilita la "mejora" de las relaciones entre el gobierno
 Cle Minas y el gobierno central. Una capa de tecn6cratas reemplaza en el
 aparato del estado provinicial la Alite politica y deteinta a partir de enton-
 ces, el privilegio del contacto directo con el sistenia politico y de toma
 de decisiones a nivel central. Todas las iniciativas economicas que van
 en el sentido del nuevo modelo son tomadas masivamente por el gran

 capital internacional, solo o asociado al estado mineiro sin pasar pr{acti-
 caniente por el capital local privado. Si es cierto que la "Rexolucion de
 1964" consolida la domi.nacion social de esta burguesia es igualImente
 cierto, que una parte considerable de ella se ye alejarse por lo menios a
 corto plazo, sus posibilidades de accion como clase dirigenite, participando
 enl la realizacion del modelo implantado a nivel nacional aunqtie se aprecia
 claramente como se desdoblan relaciones de dominacion y relaciones poli-
 ticas. Ello conlleva taimbien a un desdoblamiento a nivel de los actores.
 Solamnente un sector de la clase dominante toma a su cargo la direccion
 (lel proceso de desarrollo. La lenta escalada de la joveil tecnocracia dentro
 del aparato estatal habia comenzado algutnos anios antes aunque su ascen-
 cion como grupo de poder se hace efectiva solamente despues del 70/71.
 Soil sobre todo economistas enfrentados en una ltcha sorda con los poli-
 ticos y que se mutestran abiertamente por primnera vez eni el 68 cotn Ia
 publicacion de ull documento impresionante por su tamafio (6 volhimenes)
 y por su pesimismo. El "Diagnostico da Economia Mineira" fue la carta
 Mlfagna de los tecno6cratas y la sentencia de muerte de los politicos.

 1 7
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 Del "Diagio'stico" al "modelo mineiro"

 El "Diagnostico da. Economia Mineira" fue realizado por un equipo
 de tecnicos del Banco de Desarrollo de Minas Gerais, (BDMG) replica
 a nivel "estadual" del Banco Nacional: de Desarrollo (BNDE), que desde
 1953 es la via de acceso de los tecn6cratas a las esferas de toma de deci-
 siones.

 Los tecnocratas de Minas Ilegaron con 10 a-nos de retraso. El BDMG
 aparece hasta 1963 pero cunmple tambien las mismas funciones que
 el BNDE a nivel nacional o sea: "sirvio antes que nada para generar la
 matriz de la tecnocracia mineira". ' El diagnostico, ademias de una minu-
 ciosa descripcion de la economia del estado, se propone como punto de
 partida ofrecer al gobierno un instrumrento para la formulacion de una
 politica "racional y objetiva". Es en realidad mas que un diagnostico:
 se trata de encontrar las causas de la enfermedad y proponer la terapia.
 Dejemos de lado los aspectos estrictamente econ6micos del documento y
 tratemos de explicar su vision normativa y tecnocrfatica del desarrollo.
 Veamos por ejemplo el analisis hecho de lo que liaman el "encuadramento
 institucional": detras de la ideologia de un estado liberal se esconde para
 los autores un estado asistencialista que en lugar de tener una inter-
 vencion sistematica y con un minimo de coordinacion, no es capaz de
 hecho, mas que de acciones de auxilio cuando los problemas engendrados
 por la actividad econ6mica se agravan sin perspectiva de solucion en el
 cuadro institucional vigente. Respecto a los actores del proceso los dos
 principales responsables apuntados en el documento son los politicos y el
 sector empresarial. Este uiltimo es visto como tradicional, poco innova-
 dor, a kilometros de distancia del tipo ideal de empresario schumpeteriano.
 En cuanto a los politicos se dice que han impedido: la reformulacion ins-
 titucional del estado mineiro al mismo ritmo en que fue hecha a ni-vel cen-
 tral. Esta reformulation de haberse realizado, habria permitido la elabo-
 racion y la aplicacion de una politica de desarrollo. Estos tecnicos se ven
 como los centinelas de la modernizacion en un estado dominado por valo-
 res y por comportamientos arcaicos, modernizacion que es pensada sin
 duda, como sinonimo de desarrollo. La palabra de orden es terminar con
 el compromiso con los politicos tradicionales y con la vieja clase domi-
 nante, obstaculos a la modernizacion del aparato del estado y de la provin-
 cia en su conj unto.

 Los deseos de los autores del Diagnostico comienzan a realizarse en
 la administracion de Rondon Pacheco. Los "criterios tecnicos" orientan
 cada vez m6as los notnbramientos para las funciones pu'blicas. Una- serie
 de organismos sustituyen poco a poco a las administraciones tradicionales
 en la formulacion de la politica economica del Estado y al frente de estos
 organismos vamos a encontrar a "los profetas de la catastrofe" sobre-
 nombre dado a los autores del Diagnostico.

 Un conjunto de organos dependientes del Ejecutivo, son creados y
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 otros, que ya existian antes, adquieren mayor importancia. Es el caso, por
 ejemplo, del Instituto de Desenvolvimiento Industrial (INDI).

 Como una replica de lo que pas' a nivel central, la Secretaria de Finan-
 zas se transforma en el organo mas importante en lo que concierne a la
 toma de decisiones en materia de politica economica. No es una mera
 casualidad si dirigiendo este secretariado encontramos a uno de los princi-
 pales responsables del diagn6stico que aplica a escala regional los metodos
 de Delfim Neto, en ese entonces Ministro de Finanzas. Ya estamos lejos
 de la situaci6n conflictiva entre el gobierno de Minas y el gobierno fede-
 ral de los primeros afios posteriores a 1964.

 Entre los 6rganos encargados de poner en marcha el "modelo mineiro"
 el INDI es sin duda el mas importante. Creado en 1969, el objetivo del
 INDI es identificar las oportunidades industriales en Minas Gerais y en-
 contrar inversores potenciales, nacionales o extranjeros.

 A partir de 1971, en el gobierno de Rondon Pacheco el INDI entra
 agresivamente en accion. Instala oficinas de representacion en Rio, Sao
 Paulo, Bruselas, Boston y Dusseldorf. Diversas misiones son enviadas
 a las diferentes capitales del mundo en busca de inversores. Los tecnicos
 del INDI les presentan entonces un estudio detallado de viabilidad del
 proyecto que indica los productos, la caracterizacion del mercado, la des-
 cripcion de las materias primas, la dimension de la empresa, los procesos
 de produccion, las inversiones, los costos y hasta la previsi6n de la renta-
 bilidad. El proyecto de viabilidad no le cuesta nada al empresario que
 ademas recibe asistencia para el tratamiento de las cuestiones que tienen
 relacion con el financiamiento del capital, con la obtencion de la energia
 electrica, la obtencion de exenciones fiscales y la seleccion de los terrenos
 para la instalacion. El u'ltimo regalo es el proyecto mismo de la futura
 industria, lo que normalmente le cuesta al empresario alrededor de un 5%
 del total de la inversion.

 Entre los sectores ahora privilegiados en esta bu'squeda de inversiones
 se encuentra la mecanica y en particular la industria automotriz. Dos
 acuerdos han sembrado la euforia y confinnado la afirnacion de un em-
 presario americano que decia que Minas era un "area saludable para apli-
 car dolares". Se trata del acuerdo con la General Motors para la insta-
 lacion de la division Terex y el acuerdo con la Fiat para la instalaci6on de
 su primera fabrica en el Brasil, para la produccion de coches de paseo.

 Las condiciones para la implantacion de la Terex se parecen a las de
 la Fiat, aunque para aquella no haya una participacion directa del Estado
 en el capital de la empresa. Sin embargo el estado hace un gasto de 5,1
 millones de dolares para la preparacion del terreno y para la construcci6n
 de las instalaciones materiales, en particular el edificio mismo donde va a
 funcionar la industria. La empresa se beneficia adema's con la exencion
 de un 25,6To de los impuestos sobre circulacion de mercancias (ICM).
 Esta participacion del estado se hace en este caso a traves de la CDI
 (Companhia de los Distritos Industriales) otro organismo recien creado
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 que se ocupa sobre todo de crear la infraestructura necesaria a la indus-
 t.ializacion en los diferentes municipios.

 En el caso de la Fiat el gobierno estatal participa mucho mas direc-
 tc-mente y entra con el 46% del capital de la empresa. Este hecho no es
 habitual, sobre todo en el sector automotriz que ha sido dejado por lo
 general a la iniciativa privada. Ello significa un alejamiento deliberado
 del Gobierno Federal respecto a la linea que habia trazado para el sector.
 Las condiciones son absolutamente favorables a la Fiat lo que estia en el
 espiritu del "modelo mineiro". En efecto, el gobierno practicamente
 regala a la firma un terreno de 10 millones de metros cuadrados; adei'as,
 si bien participa con casi la mitad del capital, deja el control accionario
 a la firma italiana. Se compromete igualmente a realizar todos los servi-
 cios de infra-estructura, a financiar el capital de giro e inclusive a poner
 a dis)osicio'n de los ingenieros y tec&nicos de la empresa, financiamientos
 especiales para la comlipra de sus casas. Ademas la empresa tiene igual-
 niente dereclio a la exencion de 26,5% de los impuestos sobre la circula-
 cion de mercancias duranite 5 afios. El acuerdo con la Fiat es sin duda
 el nias importante pero no el unico firmado entre el gobierno de Minas
 y empresas extranjeras.

 Pero en realidad -en qule consiste el "in-iodelo mineiro" y cuales son las
 diferencias mas significativas con el modelo brasileino? Como dicen los
 artifices del modelo se trata de "integrarse al desarrollo del pais". Ello
 significa prinicipalunente intenisificar lo m-ts posible la internacionalizacion
 del capital y tambien del nmercado, este illtimo a traves de una politica de
 inicentivos a la exportacion. "Hay que abrir Minias al mundo" -decia
 uno de los directores del INDI. Esta apertura se hace por una parte
 ofreciendo todas las facilidades a los industriales que quieren instalarse
 alli y, por otro, danefo todas las ventajas a aqtiellos que producen para la
 exportacion.

 Cua'les son estas ventajas? Consisten sobre todo en poner a disposi-
 cion de los emiipresarios terrenios indtistriales ya preparados con infraes-
 truictura de agua, energia y vias de comunicacio6n; dar creditos, devolucion
 de impuestos que havan tenido eventualmente que pagar los industriales,
 exenciones, deduccion del impuesto sobre el ingreso para algunos tipos
 de iversio6n, cre&litos ban-carios, garantias para operaciones de credito en
 el exterior, reducciol (Cle tarifas de importacion de equipos, traslado de
 f'abricas ya instaladas sin pago de impuestos o tasas aduaneras y otros
 tipos de subsidios diversos a la exportacion.

 Ein realidad el modelo de Minas no es esencialimente distinto al que lios
 lhabituamos a llamar el nmodelo brasilefno. Sin embargo comparado a los
 otros estados, a excepcion de Sao Paulo aparece como distinto. La dife-
 reincia esta justamente en la adopcion por un gobierno local de las mismas
 pxYicticas capitalistas hasta entonces utilizadas solamente a nivel federal.
 El grado de visibilidad del fenomeno es tanto mas grande cuanto Minas
 se caracterizaba por ser un estado en donde el proceso de desarrollo hasta
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 el 70/71 estaba muy alejado del que sigue Brasil a partir de la decada
 del 50, y que se consolida desde 1964.

 Sobre el plan politico habiamos visto su apego a las viejas estructuras
 republicanas y la entrada tardija de los tecnocratas a la escena politica.
 Sobre el plan economico, el "Diagnostico" nos muestra la dificultad que
 tuvo el estado en las etapas ma's avanzadas del proceso de industrializa-
 cion. Pero en particular, dos caracteristicas imnportantes del modelo actual
 estaban pr'acticamente ausentes: la participacion masiva de capitales cx-
 tranjeros y la apertutra hacia los mercados externos.

 Comparado con otros estados brasileinos Minas registraba hasta el final
 de los afios 60 una presencia relativamente debil de capitales extranjeros.
 UJna encuesta realizada en 1968 por el Departamento Nacional de Regis-
 tro de Comercio nos muestra, por ejemplo, que mientras en Sao Paulo
 el nu'mero de empresas con capital extranjero se eleva a 435, en Guana-
 bara a 179, en Minas -existen solamente 16 empresas. Otra encuesta,
 de la BDMG, realizada en la misma fecha, de la cual pudimos utilizar
 los datos nos indica igualmente una baja participacion del capital extran-
 jero. Tratamos de actualizar estos datos. Entre las 951 empresas de trans-
 formacion censadas por el Catastro Industrial de 1973 en Belo Horizonte
 y su region suburbana, hlabia 29 empresas con participacion extranjera.
 Evidentemente este nuimero seria mayor si agregasemos las industrias
 extranjeras situadas en los otros municipios del estado. Aunque ilinguna
 de las empresas resultantes de los acuerdos que mencionamos antes no
 figure todavia en este anuario, la diferencia es ya considerable entre 16
 para todo el estado en 1968 y 29 para el gran Belo Horizonte en 1973.

 Con relacion a la exportacion encontraremos tambien que en 1968, de
 la muestra de 280 empresas de Belo Horizonte y su region isuburbana de
 la encuesta mencionada del BDMG, habia solamente 6 empresas que pro-
 ducian para la exportacion. Entre las 100 empresas mineras que estan
 en la lista de las 5,000 mas grandes de Brasil (lista preparada anualmente
 por la Revista Visao) solamente 25 figuran en la lista de las principales
 exportadoras, preparada por la Editorial Banas. 10 Resumiendo diriamos
 que se trata menos de un modelo propio, lo que seria casi imposible en el
 clima de centralizacion vigente que de una reintegracion algo tardia
 del estado al ritmo de crecimiento nacional. Para ello hubo, como vimos,
 rlodificaciones importantes del sistema politico local y a la vez de las
 relaciones de este sistema con el sistema central.

 Sin embargo hay un aspecto en el cual la diferencia es mnas sensible y
 persiste en el nivel local y el nivel federal: se trata de los roles distintos
 jugados por los diferentes actores, en particular, los empresarios privados.
 Mientras que una parte importante del sector industrial -por cierto ya
 ligada al capital internacional- tiene un papel destacado en el sistema
 de toma de decisiones a nivel central, en escala regional y especificamente
 en el caso de Minas este sector esta practicamente excluido. Es m'as, la
 reintegracion din'amica de la economia mineira al proceso nacional ha
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 significado hasta ahora una "marginacion" a la vez politica y econ6mica
 del empresariado mineiro. Esta marginacion no le quita, por supuesto,
 iinguna de las prerrogativas y privilegios en tanto clase dominante. Al
 contrario, ellos est'an mnas garantizados que nunca en su dominacion social,
 con todas las fuerzas de oposicion mantenidas bajo estricto control. Ade-
 mas son los consu-midores por excelencia de este mocdelo qie produce para
 los estratos altos. Podriamos decir que en tanto bvurgueses su dominacion
 se consolida, pero, como productores capitalistas su posicion es claramente
 secundaria. A nuestro entender esta situacion particular del empresariado
 mineiro se inscribe y se entiende dentro del cuadro mas general de modi-
 ficaciones de las relaciones politicas y de la posicion relativa de los dife-
 rentes actores del proceso.

 El primer lugar parece claro que los politicos "tradicionales" han sido
 eliminados del poder y del centro de decisiones que se desplaza mas y mas
 hacia el poder ejecutivo. Este alejamiento se debe a que por un lado ya
 no se encuentra mas en los puestos claves para la toma de decisiones y,
 por otro, y eso es m'as importante, su fuente de poder y el sistema mismo
 en donde tenian un lugar destacado esta en vias de desaparici6n. En la
 mnedida en que el sistema de negociacion entre los diferentes niveles
 - municipal, estatal y federal- pasaba por la capacidad de manipular
 votos y la legitimidad del sistema reposaba sobre la representacion, incluso
 si ella era muy limitada, los politicos tenian una funci6n de intermediarios
 en aquel sistema de favores y obligaciones reciprocas. Ia importancia
 de esta funcion estaba en relacion directa con la capacidad de movilizar
 recursos politicos decisivos para el sistema (por ejemplo la cantidad de
 votos) que les daba en contrapartida la posibilidad de obtener ciertos
 privilegios para aquellos que supuestamente representaban. Ello supone,
 entre otras condiciones, la existencia de un legislativo que sea mas que
 una mera formalidad 'institucional. Es cierto que los parlamentarios son
 aun elegidos directamente, pero es igualmente cierto que no tienen ning(un
 rol efectivo.

 Por otro lado, en la medida en que el poder ejecutivo estaba tambien
 legitimado por la representacion electoral, estos mecanismos de negocia-
 cion y de favores tenian taTnbien a este nivel una importancia considerable.
 El comnpromiso de los diferentes representantes -ya sea a nivel ejecutivo
 o legislativo- con sus electores era fundamental. Los diferentes regime-
 nes populistas brasilefios se han basado ampliamente en este mecanismo
 y hani sobrevivido a pesar de las crisis y adaptaciones sucesivas hasta 1964.
 Ellos permitian a los grupos sociales y aqui estamos pensando en parti-
 cular en los empresarios, acceder al sistema politico, por los diferentes
 canales de mediacion. Actualmente o se tiene acceso directo al sistema
 de decisiones o practicamente se esta excluido. En Minas, como vimos,
 el alejamiento de los politicos tradicionales de la escena se hacia al mismo
 tiempo que la tecnocracia entraba en ella. Pero mientras a nivel central
 asistimos a unla imbricacion y en el limite, a una fusion de la tecnocracia
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 y de una parte del sector industrial privado, que forman la nueva clase
 dirigente, en Minas esta burocracia anclada en el aparato estatal es prac-
 ticamente el uinico actor que cuenta. Y eso porque el sector industrial
 de Minas econ6micamente debil, y politicamente excluido, en la medida
 en que pierde su base de sustentacion tradicional, es desbordado por los
 acontecimientos, e incapaz de tornar a su cargo la direcci6n de la uinica
 via por la cual el estado puede desarrollarse, o sea aquella trazada por el
 poder central. Por ejemplo, algunas decisiones de inversion, en donde
 participa un grupo muy reducido de actores, hacen uso de practicamente
 todos los recursos disponibles. Citemos a este proposito, algunos datos:
 en 1973 ya se habian concretado 66 proyectos del INDI. Entre ellos, 15
 eran acuerdos firmados con empresas extranjeras y todos los demas con
 empresas nacionales. Pero estos 15 acuerdos firmados con empresas ex-
 tranjeras representaban el 82% del monto total de inversiones realizadas

 con la intermediacion de esa institucion. Ei 18%to restante se distribuia
 entre empresarios mineiros y de otros estados. Es evidente que esto tiene
 una incidencia directa en las posibilidades de financiainiento y cretdito que
 quedan disponibles a los industriales de Minas.

 Estas dec-isiones favorecen claramente al capital extranjero. Algunos
 de los acuerdos firmados directamente entre el gobierno federal y ciertas
 firmas multinacionales nos parecen ilustrativos. Ademas esta en la logica
 de razonamiento de los autores del "modelo mineiro", que lo importante
 son las grandes inversiones del tipo Fiat, lo que pone en posicion poco
 ventajosa a la mayoria del sector empresarial local, formado sobre todo
 de pequeinas y medianas empresas. Ello no hace sino confirmar la ideo-
 logia expresada por la tecnocracia mineira que justifica la marginacion
 del empresariado en tanto tradicional y poco innovador; argumento que
 varias veces escuchamos en el curso de las entrevistas con directores de
 organismos pTublicos. La declaracion del director del INDI citada por
 Opiniao va en el mismo sentido: "La mejor manera de estimular el em-
 presario local es atraer el empresario de afuera" 11 lo que evidentemente
 en las condiciones en que se lo hizo, no hace sino reforzar la posicion
 marginal del industrial local.

 En ese sentido el Diagnostico funciono de hecho como una profecia
 auto-realizada: "si por un lado se puede ver en la representacion de los
 grupos tradicionales en la estructura del poder un factor de atraso, por
 otro lado tambien es relevante la actuacion timida de los sectores moder-
 nos, en particular del empresariado ( ... ) la conducta del sector empre-
 sarial no asumio el grado de anticipacion y agresividad tipicos del llamado
 espiritu emprendedor que en otros contextos caracteriza la accion moder-
 nizadora de la elite empresarial". 12
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 Teniendo como telon de fondo este sombrio diagnostico del sector in-
 dustrial (verdadero, pero no por las razones dadas por la tecnocracia) y
 buscando por otra parte poner en miarcha la misma politica seguida a nivel
 nacional, se crearon en realidad las condiciones para que el empresariado

 local siga "poco din'amico y poco innovador".

 El problema teorico mas general que evocamos al comienzo sigue
 planteado: es el de la relacion entre sistema politico y desarrollo, en. par-
 ticular en las sociedades dependientes. Las sociedades dependientes son

 aquellas en donde la logica de la acumulacion y por tanto tambien dc la
 dominacion interna no puede ser entendida sin un analisis de las relaciones
 de dominacion-subordinacion entre sociedades. Ello por supuesto vuelve
 considerablemente mas complejo nuestro problema. En el caso especifico
 de Minas, adema's de esta problem'atica propia a toda sociedad dependiente
 enfrentamos una dificultad suplementaria: en un cierto sentido aparece

 un fenomeno de doble dependencia. Si nos ponemos en la optica de los
 actores sociales locales, la logica del desarrollo es aqui doblemente exterior.

 Ello resulta claro, por ejemplo, en el caso de la burguesia industrial
 inineira; ella experimenta como cualquier burguesia dependiente la "mar-
 ginacion" que le es impuesta por el hecho mismo de la dependencia na-

 cional, pero ademas ella es tambien "marginal" con relacion al proceso
 interno de toma de decisiones. Indudablemente un sector de esta burguesia
 saca provecho de este desarrollo doblemente dependiente, pero ni siquie-

 ra este sector beneficiado econ6micamente tuvo acceso a las decisiones
 que determinaron el rumbo tomado por el desarrollo reciente del estado.

 En efecto vimos que en Minas es el Ejecutivo quien ha tomado las deci-
 siones y mas aun: el deviene el principal agente economico y junto a las
 empresas extranjeras,. el principal inversor.

 Visto bajo este 'angulo el Diagnostico aparece casi como una declara-
 cion de principios: para que Minas se desarrolle no nay que contar cont

 los industriales mineiros, es el rechazo de la alianza con la burguesia local,
 rechazo que va todavia ma's lejos desde nuestro punto de vista. No sola-
 mente no hay que contar con ella -ya que no existe a los ojos de la tec-
 nocracia dirigente- sino que en el linite, el desarrollo se hara en contra
 de los industriales locales. Esa imagen, quizas algo caricaturesca nos ha
 sido sugerida, sin embargo, por el comportamiento de los agentes del
 INDI y de otros organismos de ese tipo que va siempre en el sentido de
 la exclusion de la burguesia local. El resultado ha sido efectivamente una
 nueva integracion de Minas al sector dina'mico de la economta nacional
 ptro al precio de una marginacion acentuada de su clase dominante.

 Otro aspecto del mismo problema que aparece relativamente claro es
 que el desarrollo actual (le Minas se hizo viable a partir de la ruptura
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 de lo que estamos llamnando patron tradicional de relaciones entre sistema
 politico central y sistemas politicos regionales. Aceptar que este patroni
 ha cambiado no plantea problemas. Lo que si parece todavia poco
 claro es cual es el nuevo tipo de relaciones que esta en vias de constitu-
 ci6n: que grado de autonomia mantienen au'n los sistemas politicos re-

 gionales? j cu'ales son los nuevos recursos politicos a los que pueden echar
 nano los actores locales? Uno de los canales importantes de presion -aun-
 que indirecta- que tenian los industriales era el legislativo que funcio-
 naba como dice Lafer como unia "caja de resonancia" de las irritaciones
 de la sociedad civil. Despues del AI-5 (Acta Institucional NQ 5) el legis-
 lativo pasa a cumplir apenas funciones rituales. 13 Que ello es efectivarnente
 asi, lo pudimos comprobar a nivel local. Un ejemplo puede ilustrar mejor

 lo qjue decimos: el acuerdo firmado entre el gobierno de Minas y la Fiat
 es enviado a la Asamblea estatal de diputados, para su aprobacion. Los
 terminos del acuerdo y las diversas clausulas del mismo estaban explici-
 tados en el proyecto de ley; no asi los nu'meros y cifras de gastos e inver-
 siones que correspondian respectivamnente al gobierno minero y a la
 empresa italiana; y fue este el proyecto de ley aprobado por los diputados
 mineiros.

 Todavia en lo que concierne a la problemnatica m'as general de la relacion
 erntre desarrollo y sistema politico hay un iultimo aspecto que nos gustaria
 seiialar. En el caso del Brasil, tornado corno unidad de analisis, se puede
 lablar, admitiendo cierto grado de imprecision de "continuidad econ6omica
 y ruptura politica". Continuidad econo6mica con relacio6n a un proceso
 cue habia tenido ya sus origenes en la decada de los 50, y que se va ha-
 ciendo cada vez mras inicompatible con un regiimen politico de tipo popu-
 lista. La ruptura del 64 -que no era por cierto la iinica alternativa
 posible- ademras de expresar la crisis politica que vivia el pais, fue tam-
 bien la pugna entre dos niodelos que aparentemente coexistian hasta este
 entonces: el modelo m'as participacionista y mas centrado internamente
 que tenia como expresion politica el populismo y el otro, mas excluyente
 de solidaridad crecien;te al capitalismo internacional, que fue el que se

 impuso. Si cambiamos nuestra unidad de analisis v tomamos Minas no
 estamos en absoluto ante un fenomeno similar. Aqui podemos decir que

 el cambio politico antecedio al proceso de desarrollo economico que apa-
 iece, practicamente, como una consecuencia. Ya vimos como la econlomia
 mineira se habia quedado en la etapa de stistitticion de bienes de consumio
 no durables, con un sector sidertiirgico, cierto, pero que no lograba ir mas
 alUA de la produccio6n de insumnos iintermedios para la industria paulista.
 Se trata de un proceso conducido de modo voluntarista en donde habia
 que "desviar" hacia Minas inversiones que se habrian instalado, "natu-
 ralmente", en Sao Paulo.
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 1 Este articiilo es parte de una investigacion mas amplia y algunos de los puntos
 que aqui trataremos muy de paso estan alli m's desarrollados; en particular, todas
 las consideraciones sobre el modelo brasileiio, que aqui obviamos. Otro aspecto que
 no podemos examinar en detalle es el referente al desarrollo historico de Minas,
 desde su primera integracion a la economia nacional en la fase del oro, la siguiente
 a traves de la economia del cafe, hasta el momento actual que consideramos como
 la tercera etapa de integracion de la economia minera a la economia brasilera.
 Algunos de los aspectos politicos de ese desarrollo historico seran tratados en la
 medida en que inciden directamente en el problema que nos interesa. Agradezco
 el apoyo institucional que me fue prestado por FLACSO, en donde este articulo
 fue realizado.

 2 Lamentablemente aqui no podemos detenernos en un analisis economico mas detalla-
 do, pero no hay duda que los iltimos 5 anios han sido para Minas de expansi6n
 economica en particular en el sector industrial que viene presentando tasas de cre.
 cimiento que superan a veces las nacionales. Es importante mencionar tambi6n el
 cambio operado en la estructura industrial con la disminucion del peso relativo
 del sector productor de bienes de consumo no durables y la creaci6n del sector
 metaliirgico y mecdnico, hasta entonces practicamente inexistente a pesar de contar
 el Estado con un sector sideru'rgico importante. La siderurgia en Minas hasta ahora,
 era casi exclusivamente productora de insumos para la industria paulista.

 3 Sobre el papel politico del coronel los mejores estudios son sin duda los de Victor
 Nunes Leal; entre los cuales se destaca Coronelismo Enxada e Voto ipublicado en
 1949 de consideracion obligada para cualquier estudioso de los problemas de poder
 local en el Brasil.

 4 "Situa*ao" - nombre dado a la coalicion politica en el poder. Se puede hablar de
 la situaCao estadual, situagao federal, eteetera. Una oligarquia puede estar en la
 "situaSao" a nivel estadual pero ser oposici6n a nivel federal.

 5 Cintra, Antonio Octavio: "A Politica Tradicional Brasileira: uma interpretasao das
 relaSoes entre o Centro e a Periferia" en Cadernos do Departamento de Ciencias
 Politicas, U.F.M.G., NQ 1 marzo de 1974, pag. 59 a 113.

 6 El mecanismo juridico que garantiza de modo casi infalible el control de la situa-
 sao e imposibilita a la oposicion acceder al poder es el mecanisrmo de la "Verifica.
 Ciio de Poderes", puesto en practica por Campos Sales, artifice de la "politica
 dos governadores". Este mecanismo atribuye un papel importante al legislativo.
 Su exposicion ma's detallada no nos parece indispensable aqui. Preferimos remitir
 a la bibliografia existente, en particular: Carone, Edgar: A Repuiblica Velhe, Sao
 Paulo, Difusao Europeia do livro, 1970. Cintra, op. cit.; Ferreira Lima, Hector:
 Historia Politica Economica e Industrial do Brasil, Companhia Editora Nacional,
 Sao Paulo, 1970. A.A. Melo Franco: Um estadista da Republica, 3 vol. Ed. J.
 Olympio, Rio de Janeiro, 1955.

 7 Por ejemplo: en 1910, en las primeras elecciones presidenciales competitivas, vota
 s6lo un 2.7%o de la poblacion que es de 23 millones de habitantes; s6lo hasta
 1930 la participacion electoral supera el 5%. clr. Soares, Glaucio A. Sociedade
 e Politica no Brasil, Difusao Europeia do livro, Sao Paulo, 1973, pag. 30.

 8 Cfr. nota 1 pag. 5.
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 9 Paulo Camilo, presidente del BDMG, citado por Visao, 14 de febrero de 1971.

 10 Clr. Brasil ExportaCao, 1971, Ed. Banas, Sao Paulo, 1971.

 11 Cfr. Opiniao, NQ 50 pig. 10.

 12 Cfr. Diagnostico da economia Mineira, pags. 42/43.

 13 Cfr. Lafer, Celso: 0 Sistema Politico Brasileiro - Ed. Perspectivas, Sao Paulo,
 1975.
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