
Celso Furtado 

E1 conocimiento economico de America Latina:{. 

i.Como hablar del conocimiento econ6mico de America Latina sin 
empezar pOl' referirse al camino que helnos recorrido en el ultiIDo 
cuarto de siglo? Cuando un grupo de economistas latinoarnericanos 
hicimos para la CEPAL, en 1949, el primer Estudio Econ6mico de 
America Latina, apenas habia datos incompletos sabre los balances 
de pagas de unos pocos paises de la region. Ningun pais disponia 
de alga que se pudiera llamar con exactitud de cuentas nacionales, 
y aun menDS de indicadores de las tendencias a media y largo plaza 
del comportamiento de los plincipales sectares ele la actividad eco
nomica. Sabiamos que las economias de la regi6n habian atravesado 
dos decenios de crisis y depresi6n, reflejo de su dependencia de los 
mere ados internacionales de productos primarios, y que algunas de 
entre ellas habian logrado en ese periodo profundizar Sil proceso de 
industrializaci6n. Fue necesario una crisis de esas dimensiones para 
que algunos paises latinoamericanos se diesen cuenta de la posibili
dad de desarrollarse apoyandose en el propio mercado interno. En 
esos paises el comercio exterior ya no tenia la misma importancia 
como factor determinante del nivel del ingreso y en la oferta de bie
nes manufacturados. Pero con respecto a todo eso disponiamos de 
linos pocos indicadores parciales e imprecisos. 

No me detendre en la relaci6n de 10 que se hizo en esos anos, que 
es del conocimiento de todo estudiante de ciencias sociales y aun 
de las personas que acompafian la informacion tan 5610 al nivel 
de la prensa no especializada. Pero me voy a permitir subrayar que el 
avance logrado 110 se limit6 al tratamiento de la informacion bruta 
y al simple conocimiento empirico de la realidad economica. Con
siderable esfuerzo fue igualmente realizado para comprender y ex
plicar esa realidad, 10 que requiri6 notable trabajo de elaboracion 
tearica. 

Los mayores obst:iculos al conocimiento de las economias de la 
region quizas proviniesen menos de la pobreza de la informacion 
empirica disponible y mas de la inadecuaci6n de los esquemas te6· 
ricos utilizados. La supuesta sofisticaci6n de los instrumentos de ana-

"'Basado en Ia exposicion efectuada por el autor en el Seminario: "America 
Latina: Condenda y Nadon", organizado entre los dias 4 y 7 de mayo de 1976 
en Caracas, pOT el Instituto de Altos Estudios de America Latina de Ia Uniycr
sidad Sim6n Bolivar. 
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lisis engendraba una actitud preciosista con respecto a la informa· 
ci6n, que era rechazada si no era presentada can la apariencia de 
un extraordinario rigor. Ademas la visi6n funcionalista de los pro
cesos sociales, que esta en la base del pensamiento neocIasico en eco
nomia, tendia a la construcci6n de 10 que un critico IIam6 de ca.jas 
vacias, dentro de las cuales cumplia de una u otta forma nuestra 
realidad econ6mica. En consecuencia, 10 que era espedfico y propio 
de nuestro mundo desapareda del campo de visi6n del analista. 

El haber logrado romper con el pensamiento ortodoxo en una 
epoca en que este alcanzaba su mayor prestigio, es un hecho que me· 
rece registrarse. Gracias a eIlo, America Latina gan6 un avance con· 
siderable en el estudio de los problemas del desarrollo, y el pensa· 
mien to latinoamericano disfruta hoy de posici6n privilegiada no 
5610 en el conjunto de los paises del Tercer r..tfundo sino tambicn 
en los propios centros universitarios que antes pretendian imponer
nos su ortodoxia. 

Si tuviera que destacar un punto para ser presentado como el 
divisor de aguas entre el pensamiento econ6mico que vino a preva· 
lecer en America Latina y los esquemas conceptuales neocIasicos 
-punta de significaci6n epistemo16gica, pues traduce un cambia en 
la visi6n global de la realidad social a partir de la cual hacemos los 
enunciados que son los elementos de la construcci6n te6rica- ese di
visor de aguas, repito, consiste en observar la realidad social a par· 
tir de las resistencias que a su transformaci6n afrecen los elementos 
estructurales. Se trata, por 10 tanto, de privilegiar la idea de trans· 
formaci6n (10 que implica explicitar juicios de valor) y, en seguida, 
orientar el aparato cognitiv~ para los elementos estructurales que 
ofrecen mas resistencia a la transformaci6n. Empleo la palabra trans~ 
formaci6n para significar desenvolvimiento global, es. decir, inc1u-
5i6n hecha de los cambios al nivel de las estructuras. Ese enfoque del 
pensamiento latinoamericano implic6 el abandono del concepto de 
crecimiento econ6mico, concepto que permaneceria en el centro del 
esfuerzo de teorizaci6n en las uni versidades europeas y norteamerica· 
nas. Por otro lado, el enfoque- Iatinoamericano lIev6 naturalmente al 
trabajo interdisciplinario, rompiendo las barreras entre 10 econ6~ 
mico, 10 social, 10 politico. No es de sorprender, por 10 tanto, que a 
los primeros trabajos te6ricos de los economistas hayan seguido im~ 
port antes contribuciones de soci6logos y cientificos politicos. 

Al poner en eI primer plano la idea de transformaci6n y de resis· 
ten cia a la transformaci6n, el pensamiento estructuralista Iatinoame· 
ricano se aproxima de una visi6n dialcctica del proceso social, en 
contraste con la visi6n funcionalista neoclasista y el historicismo del 
pensamiento estructuralista europeo contemporaneo. A los latinoame
ricanos las estructuras no interesan como conjuntos de invariantes, 0 
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como base para establecer una sintesis de la realidad social. Las es
tructuras son obsenradas prindpalmente como expresian de la resis
tenda que ofrecen agentes sociales a los procesos de cambio que se 
tienen en vista. 

:rvfe permiti subrayar este punto metodol6gico porque estoy con
veucido de que el avance en el conocimiento econ6mico de Ame
rica Latina continua dependiendo hoy, tanto cuanto en el pasado, 
de nuestra capacidad inventiva en el plano teorieo. Es este, segura
mente, el primer desafio que se presenta a este instituto universita
rio que ahara nos acoge can tanta hidalguia. 

Pero si abandonamos el campo metodol6gico y hacemos un ra
pido balance de 10 que conocemos de la realidad latinoamericana 
nos damos cuenta sin dilicultad de que son muchas y extensas las 
lagunas. No es mi propasito inventariar esas lagunas, tarea que re
queriria la cooperacian de muchos especialistas. lvIe limitare a avau
zar algunas reflexiones y a indicar algunos puntos que podrian seT 
de interes en Ia elaboraci6n del plan de investigaci6n interdiscipli
naria de este Instituto. 

Creo que es muy importante empezar por profundizar Ia inteIi
genda que tenemos de nuestra historia. Es neeesario no olvidar que 
Ia matriz institudonal que continua ordenando nuestra vida social 
tiene rakes profundas en nuestra historia y en la historia de los 
pueblos que conquistaran y colonizaran esta parte de America. Nues
tros sistemas de cultura emergen de un doble proceso de conquista 
y de colonizaci6n. Las instituciones clasicas transplantadas, como la 
encomienda y el latifundio, 0 tomadas a la tradician local, como la 
mita, SOD: la expresi6n de un rigido sistema de dominaci6n social. 
Pero s610 excepcionalmente ese sistema llev6 a la destruccion fisica 
de la poblaci6n dominada a a la esterilizaci6n de Sil hereneia cultu
ral. EI caso corriente fue la simbiosis de dominados y dominadores 
y la emergencia de una realidad cultural nueva. El disefio de los 
perfiles nacionales, la definici6n de 10 que es espedfico a cada pue~ 
blo, en la tela de fondo de la herencia cultural com un, constituye 
un punto sobre el eual tendremos que continuar reflexionando a 
fin de conocernos mejor unos a los otros y asi crear las bases de. una 
cooperaci6n estable. 

Directamente ligado a este problema de identificacion de los per
files culturales de cada pueblo esti la formaci6n de los estados na
cionales) proceso que oeu pa el primer media siglo que sigue a las 
guerras de independencia. En la epoca de la ruptura de los imperios 
coloniales ibericos las estructuras de dominaci6n social de los futu
ros paises latinoamericanos ya comportaban disparidades significa
tivas, pero tambien guardaban importantes trazos comunes. En to
das partes existia una clase Iatifundista, que estaria llamada a des-
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empefiar papel decisivo en la formaci6n de las nuevas estructuras 
de pader. Esa clase latifundista tenia origenes divers os, pero presen~ 
taba un trazo camun: una vision localista 0 regional del espacio 
politico. La burguesia comercial, de desanollo mas irregular, es el 
resultado de dos procesos historicos distintos. El primero, ligado a] 
antiguo regimen de Flotas, de Ferias de Flotas, en fin, a la concep· 
cion monopolista del comercio que impuso Espana desde comienzos 
del siglo XVI. El segundo proceso surgio en las brechas de ese rigido 
sistema. y se amplio considerablemente en el siglO XVIII como conse· 
cuencia de las concesiones que hicieron los Bm'bones a los franceses 
y en seguida a los ingleses. Par itltimo cabe referir, como parte del 
sistema de poder, al estamento burocd.tico, con su apendice eele· 
siastico, proyeccion del minucioso sistema de control de los poderes 
im periales. 

EI papel de cada uno de esos gTupOS en la formaci6n de las nuevas 
estructuras de poder que estan en la base de los estados nacionales 
es problema que conocemos apenas superficialmente. Una mejor 
comprensi6n de este tema nos permitira ver mas a fondo en el pro· 
ceso hist6rico latinoarnericano comprendido entre las guenas de 
independencia y la inserci6n en el sistema de divisi6n internacional 
del trabajo que torua impulso en el ultimo cuarto del siglo XIX. Esa 
fase poco estudiada, durante la cual se consolida el latifundismo y 
se crean las primeras vinculaciones £inancieras internacionales, de~ 

finira el destino subsiguiente de los paises latinoamericanos como 
economias especializadas en la exportaci6n de unos pocos produc
tos primarios y estructuralmente dependientes. 

La ascension del latifundismo en las nuevas estructuras de poder y 
su forma particular de vinculacion can el exterior pueden ser ob· 
servadas en dos situaciones bajo tantos puntos de vista diversas: NIe~ 
xico y la Argentina. En l\1exico surge, desde el primer siglo de la 
presencia espanola, una poderosa burguesia, implantada en Ia ciu
dad de :rvIexico en posici6n estrategica entre el puerto de Veracruz 
y las zonas mineras del norte, de donde controla el comercio mono
po]ista. Noes sin razon que las leyes liberalizadoras del comercio 
de la epoca de los Borbones penetran en l\tfexico con atraso de un 
cuarto de siglo con respecto a otras regiones americanas. A partir 
de la independencia se disefia en lVIexico una politica de industria~ 
lizaci6n de lineas similares a aquellas que Hamilton can tanto exito 
imp]antara en Estados Unidos. Sin pretender abordar directamente 
ese problema, llamo la atenci6n por el hecho de que al fracaso de 
esa politica no son ajenos los obstaculos creados por los intereses 
localistas a la unificaci6n del mercado interno. La reforma no se rea
liza en JYIexico can el objetivo de promover la formaci6n del mer
cado interno, sino de liberar tierras y mano de obra que alimentaran 
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el latifundismo en su empeiio para crear exeedente de exportacion. 
La Argentina se coloca en situacion diferente pues la burguesia de 

Buenos Aires, que lidera las guerras de independencia era la nega
ci6n misma de los intereses del comercio monopolista organizado 
por la corona. Su fase de mayor expansi6n coincide con la liberaliza
cion del comercio en la segunda mitad del siglo XVIII. Con todo, esa 
burguesia no logra imponer un sistema de poder a la naci6n, emer
gente. La autocracia unificadora, en la feliz expresion de Gino Germa
ni, que esta en la base del Estado aTgentino, es una proyeecion de los 
intereses ganaderos, cuyo latifundismo extremado constituira la ma
triz de la rnoderna Argentina. 

En sintesis, son los intereses latifundistas que determinaran la for
ma como los paises latinoamericanos se insertar<ln en el proceso de 
transformaci6n econ6mica que ocurre a escala mundial durante el 
siglo pasado. Las burguesias urbanas estuvieron' presentes y algunas 
veees desempenaron un papel fundamental, COIDO en el caso de la 
promoci6n de la inmigracion europea. Pero en ninguna parte elIas 
dispusieron de poder suficiente para construir una base institucional. 
Es este un punto de importancia fundamental, pues es durante ese 
periodo de la evoluci6n del capitalismo industrial que se establece 
la linea demarcadora entre 10 que vendriamos a llamar economias 
desarrolladas y subdesarrolladas. 

Con la perspectiva de un siglo, podemos hoy dia observar au 1'alenti 
ese periodo extraordinario de transforrnaciones de la economia mun
dial que fue el tercer cuarto del siglo XIX. La revolucion U:cnica en 
los medios de transporte maritimo se concret6 en los anos 40 y entre 
ese deeenio y los anos 70 el comercio mundial crecio con tasa supe
rior al 10 por ciento al ano. Los flujos financieros se intensificaron 
considerablemente y toda una infraestructura, que es la expresi6n 
misma del nuevo sistema de division internacional del trabajo, em
pez6 a ser implantada. Como ese sistema implicaba en subordinacion 
de las economias locales al centro dominante, que era Inglaterra, 
hubo reacciones de distintos grados. Esas reacciones, que van del sim
ple proteccionismo a la creaci6n de industrias basicas por el Estado 
estan en el origen de los sistemas econ6micos nacionales que com par
tiran con Inglaterra el centro de Ia economia capitalista. 

A esas dos realidades hist6ricas que toman cuerpo en Ia mitad del 
siglo pasado -la division internacional del trabajo y los sistemas 
econ6micos nacionales- eorresponden dos doctrinas econ6micas que 
continuan confrontandose hasta hoy: la doctrina de los costos com
parativos, formulada por el ingles David Ricardo, y Ia doctrina de 
las economias externas y de complementaridad, formulada por el 
aleman Federico List. El haber aceptado la primera doctrina en la 
condici6n de exportador de productos primarios -10 que orurri6 en 
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America Latina- signifieo instalarse en una situacion de depen
dencia de difieil reversibilidad. Seria equivoeado imaginar que en 
nuestros paises no hubo opciones, que la historia se cum plio dentro 
de rigido determinismo. En algunos paises se ensayaron, aunque en 
periodos limitados, proyectos alternativos. Lo que me interesa sub· 
rayar es que necesitamos profundizar en el estudio del primer medio 
siglo que siguio a Ia independencia politica, particularmente en 10 
que atafie a Ia genesis de las estructuras de poder que asumen los 
nuevas estados nacionales, si deseamos comprender mejor nuestra 
posicion dentro del sistema capitalista y Ia naturaleza de la situacion 
de dependencia que marcaria nuestra historia contemporanea. 

Latinoamerica no es una region que, par circunstancias historicas, 
acumularia, en el curso de los ultimos den anos, un considerable 
atraso en el proceso de desarrollo. Es en realidad una regi6n en donde 
el desarrollo asumiria determinada forma, que implic6 renunciar en 
gran medida a Ia autonomia de decisiones. Ese tipo de desarrollo 
esta orientado hacia la maximizacion de ventajas comparativas en el 
comercio internacional y / 0 la exportaci6n de recursos- no reprodue
tivos, como los minerales y los hidrocarburos. 

Par esa forma fue posible elevar el ingreso de Ia poblacion, 0 par 
10 menos de una parte de la poblacion, sin que el conjunto de las 
fuerzas productivas conociese una evolucion paralela. En otras pala
bras: se crearon condiciones para una rapida difusi6n del progreso 
tecnico al nivel de las forums de consumo, es decir se privilegi6 el 
proceso de modernizaci6n, en detrimento de la difusion del progreso 
tecnico al nivel del sistema de produccion. Sabemos hoy dia que ese 
tipo de desarrollo (0 seudodesarrollo) que ha prevalecido entre 
nosotros -basado en una forma de especializaci6n intemacional que 
se apoya en la utilizaci6n extensiva de recursos, muchas veces no 
reproductivos- ese tipo de desarrollo, repito, engendTa fuerte pro
clividad al consumo. Somos los pioneros de Ia civilizacion del cou
sumo, aunque ese consumo exacerbado solo este al alcance de mi
norias. 

De un punta de vista estrictamente economicQ, esos problemas 
pueden ser colocados en el cuadro de una teona mas amplia del pro
ceso de acumulaci6n. El amUisis economico corriente, concentrado en 
observar el flujo de ingreso proyecta poca luz sabre aspectos del pro
ceso de acumulacion que son fundamentales para comprender el tipo 
de desarrollo capitalista que ha ocurrido entre nosotros. En efecto, 
el flujo de ingreso puede crecer porque estamos utilizando mas am
pliamente recursos no reproductivos, y tambien porque nos estamos 
beneficiando indiTectamente del desarrollo de las fuerzas productivas 
en los paises que importan los productos agr.icolas que producimos 
extensivamente. 
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Pero no solamente la aptica corriente del economista, que se con
centra en la observacion del flujo de ingreso, nos lleva a una vision 
empobrecida de la realidad que nos cabe comprender. La propia 
teoria del desarrollo que prevalece entre nosotros se concentra en 
la observacion del proceso de formacion de capital, que es una de las 
formas que puede asumir la acumulacion. En efeeto, no disponemos 
de una vision global de la acumulaci6n, pues nos limitamos a obser
varIa alIi donde ella se incorpora directamente a las fuerzas produc
tivas 0 se inmoviliza por largo plazo. Es H.cil comprender que ese en
foque deriva de la observacion de las economias desarrolladas, pues 
en ellas la acumulaci6n al nivel del sistema de producei6n condiciona 
el eomportamiento global de la economia, inclusive las otras formas 
de acumulacion. P~ro 10 mismo no ha ocurrido en nuestras economias, 
en donde la previa acumulacion al nivel del consumo muchas veces 
ha detenninado la intensidad y la orientacion de la acumulaci6n en 
el sistema de producci6n. Nos hace falta partir de una visi6n mucho 
mas global del proceso de acumulaci6n, fundada en una teoria de las 
decisiones intertemporales, es decir en una explicaci6n de las fuer
zas que distribuyen en e1 tiempo la utiJizaci6n del fruto del u'abajo 
social, y del efecto de esa distl~buci6n en la absorci6n del progreso 
tecnico. Un cuadra teorico con esa amplitud podra capacitarnos para 
construir una tipologia de las formas de desarrollo y para mejor 
situamos vis·a-vis de las economias contempodneas. 

Sin pretender profundizar esa materia, de inten!s s610 para los espe
cialistas, avanzare algunas proposiciones que pueden servir de esti
mulo a la discusion. Primera: la acumulacion fuera del sistema de 
producci6n tiende a ser tanto mayor cuanto mas concentTado es el 
ingreso disponible para consumo, por la simple razon de que la con
centracion del ingreso privilegia los bienes duraderos de consumo, 
que por definicion son una forma de acumulaci6n. Segunda: por el 
hecho de que la economia dependiente reproduce formas de consumo 
engendradas por las economias en que el nivel de acumulaci6n es 
mas avanzado. en la economia dependiente el ingreso tiende a ser 
mas coneentrado, y por 10 tanto, la acumulaci6n fuera del sistema 
de produccion es relativamente mayor. 

A partir de esa concepci6n lUaS amplia del proceso de acumulaci6n, 
podremos avanzar en el descubrimiento de 10 que es especifico al tipo 
de desarrollo que ha prevalecido en nuestros paises. Por ese camino 
comprobaremos facilmente la considerable importancia que ha tenido 
el proceso de urbanizaci6n y de una manera mas general toda la 
IDodernizaci6n, en nuestro estilo de desaTrollo. La urbanizaci6n lati
noamericana constituye un ingente esfuerzo de acumulaci6n, que ha 
competido con la formaci6I1; de capital al nivel del sistema de pro-
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ducci6n y ha pesado de forma decisiva en la orientaci6n de la indus
trializaci6n. 

Aqui tocamos otro punto que merece ser incluido en el programa 
de trabajo de un Instituto como este. Se trata de conocer mejor la 
industrializaci6n latinoamericana. Industrializaci6n en el sentido 
amplio de diversificaci6n del sistema de produccion y de elevacion 
de su nivel tecnico. Constituye una de las paradojas del desarrollo 
latinoamericano el hecho de que al insertarse en el sistema de divi· 
sion internacional del trabajo y elevar su nivel de ingreso, nuestras 
economias hayan simplificado sus sistemas productivos, se hayan tor· 
nado monoproductoras como se dijo en cierta epoca, caricaturizan
dolas. De ahi resulto la rigidez estructural cuyas consecuencias tan 
bien conocemos. Fueron esas estructuras productivas simplificadas 
las que por mucho tiempo bloquearon la penetracion del progreso 
tecnico al nivel del sistema de producci6n. 

Esa observacion es sustancialmente correcta y ese tema ha debido 
ser incluido en un plan de estudios. Pero debemos precavernos contra 
una vision demasiado simplificada de nuestro proceso historico. En 
muchos estudios realizados sobre el desarrollo latinoamericano, la 
industrializacion surge como un proceso que viene despwfs" cuando 
se ha recon-ido bastante ten'eno en el proceso de inserci6n en el 
sistema de divisi6n internacional del trabajo. De un punta de vista 
metodol6gico ese enfoque es COlTecto, pues es la expansi6n de las 
exportaciones la que provoca la ampliaci6n del flujo de ingreso en 
el pais y crea condiciones para que se desarrollen otras actividades, 
inclusive las industriales. Pero si observamos el proceso desde un 
punto de vista esu'uctural, vemos que las industrias, 0 vi en en a com· 
petir con actividades artesanales 0 semiartesanales (textil, confee
ci6n, materiales de construcci6n, etc.) 0 se integran con las activida
des de exportaci6n 0 importaci6n. Si dejamos de Iado los enclaves de 
actividad exportadora controlados del exterior, comprobamos que 
la expansion del camercio exterior se prolonga en diversas farmas 
de actividad industrial. 

Esa interdependencia entre la forma de inserci6n en el sistema de 
divisi6n internacional del trabaj 0 y el estilo de industrializacion debe 
ser tenida en cuenta si queremos comprender 10 que es especi£ico 
en el desarrollo latinoamericano, Dentro de esta optica me parece 
importante distinguir las industrias que surgen como una prolon
gaci6n de las actividades exportadoras de aquellas que desde el 
comienzo se integran con las importaciones. Al lado de estas cabe 
referirse a algunas industrias que resultan de una evoluci6n organica 
de la actividad artesanal a son el frtHo de un proyecto aut6nomo de 
industrializaci6n, como es el caso de la industria textil mexicana ins
talada en la primera mit ad del siglo pasado. Pero este tercer tipo 
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de industria tuvo significacion sccundaria y tendi6 a ser absorbida 
pOl' las industrias que complementaban las importaciones. 

Los dos tipos principales de industrias tienen comportamientos 
distintos, que merecen ser estudiados en el contexte de los diversos 
paises. Siempre que declinaba la clemancla externa, tambien -decli~ 

nab a el nivel de actividacl en las indus trias complementarias de las 
exportaciones. Pero 10 mismo no ocurria con el segundo tipo de 
industria: frente a una situaci6n de escasez de divisas, era coniente 
que elIas procurasen reducir su coeficiente de importaci6u, a fin de 
mantener el volumen de negocios. En el primer cas a las industrias 
operan como un multiplicador de ingreso y de empleo del comerdo 
exterior, en el segundo como un mecanismo compensatorio. Pero en 
los dos casos existe una integraci6n organica con el comercio exterior, 
10 que se debe tener en cuenta al estudiar la formaci6n de la clase 
industrial Iatinoamericana. 

Cuando coroparamos el desan-ollo industrial anterior a 1929 en la 
Al'gentina y el Brasil, comprobamos que en el primero de esos paises 
predomin6 el bloque de indllstrias vinculadas a las exportaciones y 
en el Brasil las vinculadas a las importaciones. Como las industrias 
del primer tipo tuvieron su mercado reducido por Ia crisis y las del 
segundo 10 tuvieron ampliado, se comprende que el Brasil, cuyo 
mercado interne eran menor que el de Argen tina en esa epoca, haya 
encontrado mayores facilidades para proseguir con Ia industrializa~ 

ci6n en los afios treinta. 
Cabria indagar que significaci6n tuvo en la formaci6n de la men· 

talidad industrial latinoamericana el haberse vinculado de esta 0 

aquella forma a un tipo de comercio exterior que pOl' si mismo en~ 
gendraba la dependencia. La verdad es que carecemos de una ade· 
cuada compensaci6n de las motivaciones de los agentes que lideraron 
la industrializaci6n en nuestros paises. La ausencia de una poHtica 
coherente de industrializacion antes de 1929, constituye hecho de 
significaci6n mayor en Ia historia moderna de America Latina. Su 
explicaci6n no es extrafia a la preeminencia del latifundismo en los 
sistemas de poder a que nos referimos. Por mucho tieropo la indus· 
trializaci6n seria un simple esfuerzo de adaptaci6n a las contingencias 
del sector externo. 

Aqui tocamos otro punto que parece tener importancia como para 
figural' en el plan de estudios de este Instituto. Se trata de profun~ 
dizar eI estudio de los grupos que controlan las principales activi~ 

dade,s econ6micas en nuestros paises. (C6mo han evolucionado las 
estructuras de poder en el periodo reciente? (emil es el papel del 
Estado y emil es la naturaleza de las estructuras tecnoburocraticas 
emergentes? Si se admite que las empresas transnacionales constitu· 
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yen un sistema oligop6lico en escala mundial, (que formas asume ese 
sistema en los distintos paises de la region? 

Es muy importante que en un centro de investigaciones como este 
Instituto, los problemas de ese tipo sean planteados con claridad 
desde el comienzo. Asi se evita;:-an las ambigiiedades que tienden a 
trasladar los problemas para el campo de las confrontaciones ideo16-
gicas, que suelen esterilizar el trabajo inventivo en las ciencias socia
les. No se trata de desconocer la importancia en la vida social y en 
la especializacion acadcmica de las ideologias y de la critica de las 
ideologias. Se trata de delimitar con rigor el campo de la investiga
cion y de evitar que el debate epistemologico, al nivel de las construc
ciones conceptuales, interfiera en el trabajo metodico, al nivel de 
enunciados precisos, que constituye la investigacion cientifica. 

Quizas el problema mas general y mas apremiante can que nos 
enfrentemos hoy sea el de las relaciones de los Estados N acionales 
can las empresas transnacionales. En la medida que vamos compren
diendo que Ia gran empresa, particularmente la empresa de actuaci6n 
internacional, es una institucion de derecho publico, es decir ejerce 
poderes que interfieren en el bienestar y en la forma de vivir de los 
ciudadanos, tambien nos vamos convenciendo de que no es ese un 
problema para ser abordado can criterios de simple ana.1isis econ6-
mico. Se trata en realidad de cuestiones que dicen respecto al orden 
constitucional de Ia ciudad y en particular a la insercion del estado
nacion en el orden internaciona1. Ese problema, que requiere un 
enfoque interdisciplinario, cOlTesponde mas que cualquier otro a la 
vocacion de este Instituto. 

EI enfoque de ese tema requiere partir de una vision del proceso 
economico a escala mundial. Seria ingenuo pretender desconocer que 
se estan creando, en la escala planetaria, vinculos -de interdependen
cia economica de nuevos tipos. Como siempre ocurre en las ciencias 
sociales, no disponemos de esquemas teoricos para mirar hacia el 
futuro, y cuando la historia se acelera se nos reduce la capacidad para 
comprender el presente. La verdad es que las relaciones economicas 
internacionales, que estan en la base de las teorias que continuamos 
enseiiando, han sido en gran parte sustituidas par un tejido de rela
dones transnacionales que escapan totalmente a nuestros esquemas 
te6ricos. 

Ahora bien, el poder de decision que desanallaron los Estados 
para controlar y disciplinar las relaciones internacionales, frecuente
mente careee de toda eficacia frente a la realidad transnacional. Es 
ese tejido de nuevas relaciones que debemos estudiar en la busqueda 
de nuevas enfoques teoricos, teniendo en cuenta que se trata de un 
proceso de dificil reversion, de importancia historica similar a la 
expansion comercial europea del siglo XVI y a la formacion en el 
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siglo XIX del sistema de divisi6n internacional del trabajo en que 
se formaron nuestras economias nacionales. Nuevas formas de acti
vidad transnacional estan emergiendo en nuestros dias

l 
inclusive 

integrando economias nacionales regidas por sistemas politicos total
mente distintos. 

Otro punto para tener en cuenta es que las relaciones economicas 
tienden a ser de forma creciente, queramos 0 no, relaciones de poder 
como resultado de 1a dimensi6n de las empresas, de las relaciones de 
dependencia que se crean entre estas y como consecuencia de la acci6n 
transnacional de los grupos economicos. Conviene sUbrayar que e] 
poder de las empresas esta directamente ligado a la naturaleza de los 
recursos que controlan. El grado de elasticidad de la demanda, las 
posib-ilidades de sustitucion del producto a mediano plaza, las posi
bilidades de almacenamiento y el costo de esta y otros aspectos simi
lares, dan a un producto mayor 0 menor capacidad de generar poder. 

Deseo referirme en particular a un recurso que ocupa mas que 
cualquier otro la posicion dominante en nuestro sistema de civili· 
zacion. 1,,1e refiero a la tecnica, cuya acumulaci6n esta ligada al poder 
financiero y cuyo avance se vincula al control de la creatividad hu
mana en la ciencia y sus aplicaciones. 

Cualquiera que sea la opci6n poHtica que adoptemos, tendremos 
que continuar maniobrando dentro de un espacio delimitado por un 
horizonte de posibilidades tecnicas, horizonte que se viene despla
zando COn rapidez creciente e independientemente de nuestra vo
luntad. Podemos y debemos influir en el curso de nuestra historia, a 
partir de nuestros ideales de hombres y de las aspiraciones de nues
tros pueblos. Pero nuestras· opciones son ellas mismas fruto de nues~ 
tro sistema de civilizaci6n y este tiene su punto de apoyo en el 
avance de la tecnica, sobre el cual hemos tenido escasa 0 ninguna 
influencia en razon misma de nuestra situacion de dependencia. 

Ahora bien, el avance de la tecnica se subordina, cada vez mas, a 
la logica de los grandes espacios econ6micos, entre los cuales se 
incluyen los espacios transnacionales. Eso no debe sorprendernos si 
tenemos en cuenta que la tecnica de vanguardia responde casi exclu
sivamente a los problemas que plantean las gI·andes empresas y los 
gobiernos de los paises que ejercen su poder en ambito planetario. 
POI' 10 tanto, es al nivel mas alto de las relaciones de poder que se 
situan los factores res pons abies pOl' la orienta cion general del pro
greso tecnico_ 

Esa jerarquia de los recursos que generan poder debe merecer 
atencion detenida en nuestros estudios. No se trata de aislar linos 
recursos de otros, pues la invenci6n tecnica esta ligada a la capacidad 
de movilizar medios financieros, 10 que por su lade no es indepen
diente del control de otros recursos. Se trata de reconocer que la 

[2 I] 



ESTUDIOS INTERNACIONALES 

es1Tuctura de poder que actualmente decide los rumbas de nuestra 
civilizaci6n tiene en su cumbre el control de la creatividad tecnica 
y de los medias de hacerla operacional. 

Cuanto mas desarrollada una economia mas depende de tener 
acceso a la innovaci6n tecnica. Si el pais no produce esa innovaci6n 
(y ningun pais produce actualmente mas que una parte del flujo de 
innovaci6n tecnica que domina la economia mundial) tendra que 
importarla. ExpHcase, asi, que la aceleraci6n del desarrollo ocurrida 
en el ultimo cuarto de siglo en los paises mas industrializados, haya 
asumido la forma de una intensificaci6n de la interdependencia entre 
eUos. Tambien no es otra la raz6n por la eual las economias socialis· 
tas que alcanzaron niveles mas altos de desarrollo! hayan buscado 
creciente cooperaci6n internacional. El problema fundamental que 
se regula es el de saber quienes controlan esa tecnica, quit:nes ejercen 
el pader que ella genera y quienes tienen que pagarla con recursos 
que generan menos poder, particularmente can esa moneda depre
dada que constituye 1a mana de obra barata de los pueblos del 
Tercer l\rIundo. 

Es des de este punta de vista que cump1e co10ear e1 problema del 
control de las actividades productivas y de la pal'ticipaci6n en ese 
control de las empresas transnacionales. No debemos percler de vista 
que tales empl'esas son sistemas dotados de una coherencia interna, 
que no podemos comprender si no conocemos sus objetivos ultimos. 
Como nadie puecle afirmar que exista una compatibilidad a priori 
entre tales objetivos y aquellos del pais de una filial, las relaciones 
entre la empl'esa y los centr~s de decisi6n del estado nacional no 
pueden sel' sino de naturaleza politica, es -decir, el resultado de una 
relaci6n de fuerzas. De ahi no se debe deducir que no existan posi
bilidades de cooperaci6n y aun ocasionales convel'gencias de objeti
vos. Que el control de la tecnica este principalmente en manos de 
poderosos grupos internaciona1es es un hecho del cua1 debemos sacar 
las consecuencias. 

Cuando imaginamos que 1a opci6n a esa situaci6n seria e1 control 
exclusivo de ese patl'imonio tecnico par estados nacionales, en 1a 
mayoria de los casas estados poderosos, nos damos cuenta, sin difieul
tad, que la situaci6n actual no es la peor. EI problema fundamental 
consiste en definir sus propios objetivos y busear en la cooperaci6n 
internacional entre gobiernos los recurSos adicionales de poder. A 
la interdependencia impuesta por una teenica que no controlamos, 
debemos en£rentarla con recursos politicos, que en el mundo actual 
5610 puede general' la cooperaci6n internacional entre paises que 
tienen intereses cornunes. 

La enorme concentraci6n de poder que caraeteriza el mundo con
temponineo, poder que se manifiesta bajo la forma de poderosos 
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estados nacionales y no menos poderosas empresas transnacionales, 
llnos u otros apropiados en inmensos recursos financieros, en el con
trol de 1a tecnica y de 1a informaci6n y en instrumentos de interven
ci6n abierta 0 disfrazada en escala planetaria, coloca a America La
tina en condici6n de flagrante inferioridad, en raz6n del atraso que 
han acumulado sus ecanamias y de las exiguas dimensiones de sus 
mercados nacionales. Dos consecuencias se desprenden directamente 
de esa observaci6n. La primera es que el reencuentro de los pueblos 
latinoamericanos en un destino camlin se impondra cada vez mas 
como una idea-fuerza a todos aquellos que pretendan luchar contra 
el sub desarrollo y 1a dependencia de nuestros paises. La segunda es 
que la idea de reproducir entre nosotros la experiencia de desan'ollo 
econ6mico en el cuadra de instituciones liberales, parecera cada vez 
mas una quimera a todo observador llicido de nuestro proceso his
t6rico. Frente a la transnacionalizaci6n de la economia, 10 opci6n 
del Estado liberal significa hoy dia, en economfas dependientes, re
nunciar a tener objetivos propios, aceptar una progresiva desarticu
laci6n interna, quizi la perdida del propio sentido de identidad na
donal. Esa desarticulaci6n va emparejada con crecientes desigual
dades geognificas dentro de un mismo pais, concentraci6n social del 
ingreso, marginalizaci6n de amplios sectores de poblaci6n, en fin, 
costas sodales en aumento. 

lvIi objetivo al hacer referenda a algunos de esos temas, en forma 
superficial, era tan solamente llamar la atenci6n sobre la dimensi6n 
de las tareas que esran llamados a realizar los investigadores de este 
Instituto. El hecho mismo de que el haya side creado, primera insti
tuci6n del genera en America Latina, es una indicaci6n de que la 
idea-fuerza de la convergencia de los destinos de nuestros pueblos 
esta avanzando. Y que la iniciativa haya surgido en Venezuela, en un 
momenta de colapso de la vida poHtica de tantos paises de la region, 
no nos sorprende a nosotros que admiramos esta tierra de donde 
partieron los peregrinos de la lucha por la libertad de nuestra 
America. 
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