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Un nuevo modelo de desarrollo

I. — LA TEORÍA

L,a teoría económica siempre ha tenido dos aspectos: el científico,
cuyo objeto es explicar ciertas formas de las relaciones sociales, y el
político, que se ocupa de atacarlas o defenderlas. En las teorías de
los economistas neoclásicos domina el aspecto político sobre el cien-
tífico, ya que todas -ellas hacen, una apología constante al sistema de
Laissez Faire, que por lo demás ha existido sólo en los libros de
texto de economía elemental.

El propósito de este trabajo es el de llamar la atención de' los
economistas sobre la incapacidad de la teoría neoclásica de enten-
der y explicar los problemas de las economías capitalistas contempo-
ráneas y de elaborar una política que asegure tanto el crecimiento
•del ingreso y el de la ocupación,, como la estabilidad de los precios
y la del tipo de cambio. Esta afirmación es válida tanto para los
países ríeos, como para los que están en diversas etapas de desarrollo
económico.

Es frecuente encontrar en la historia del pensamiento económico
que, cuando la realidad rebasa el instrumental teórico existente,
surgen teorías que se ocupan, de problemas interesantes, pero que
no sirven para explicar qué pasa y qué pasará con la economía;
el análisis se desvía hacía campos secundarios que se tratan con un
alto grado de abstracción y de complejidad. En ellos es difícil dis-
tinguir lo secundario de lo importante y lo científico de lo mera-
mente fascinante e ingenioso. Quienes se ocupan de estos temas,
especialmente de los monetarios, tratan de cultivar la creencia de
que están en contacto con algo oculto que no está al alcance del
•ciudadano común. Esto los coloca en una situación profesional ven-
tajosa y, a veces, bastante lucrativa, pero no deja de ser una forma
elemental de simulación.

Afortunadamente, estas sutilezas, que trabajosamente se enseñan,
se olvidan piadosamente una ve2 que pasa el período de desconcierto

* Conferencia pronunciada en el 2? Congreso Nacional de Economistas Financia-
tniento e Inversión para el Desarrollo, México, D. F., abril de 1977.

[ 5 7 ]



E S T U D I O S I N T E R N A.C 1 O N A L E S

que produce el vacío teórico. Esto ocurrió con los teóricos del equi-
librio y con los de la competencia imperfecta y ocurrirá en un futuro
inmediato con los neoclásicos, ya que la realidad está demostrando
con gran rapidez sus limitaciones. Pero, como dice Galbraith, ló-
malo de los monetaristas no es sólo que no saben qué ocurre, sino
que frecuentemente no saben que no saben, porque si la moneda
no es una causa, tampoco puede ser una solución.

El período que siguió a la Segunda Guerra se identificará en la
historia económica como la edad del crecimiento, porque es incues-
tionable que el crecimiento experimentado por los países desarro-
llados en estos treinta años difícilmente pueda ser igualado 'por el de
algún otro período. Además, este crecimiento se logró sin- que estu-
viera plagado de las crisis profundas que habían caracterizado el
crecimiento económico de otros períodos. Algunos países pobres
también lograron -en estos años un crecimiento económico impor-
tante. Pero esta expansión fue perdiendo dinamismo, hasta entrar en
una verdadera crisis a partir de la década presente.

La euforia de los primeros años impidió que se advirtieran los
vicios de origen del desarrollo que se esta.ba llevando, a cabo. Pronto-
se hace evidente que los resultados alcanzados son fácilmente reversi-
bles, que el crecimiento es cada vez más caro y lento, que produce
mayor desempleo y que ocurre en medio de grandes presiones infla-
cionarias y de balanza de pagos. Para algunos países el balance fue
positivo; lograron incrementar los niveles de ingreso real, aumentar
la ocupación remunerada y consolidar una estructura económica más-
moderna. Con todo, el desarrollo no representó un aumento en los
niveles de vida de toda la población, ni contribuyó a la formación
de una sociedad más igualitaria.

Para los economistas keynesianos, el desarrollo era un problema
de mercado interno, de sustitución de importaciones, de distribu-
ción de ingreso y de la constitución de uri. Estado que llenara el lugar
de la clase empresarial, mientras eme ésta no se desarrollara y pudiera-
hacerse cargo de las responsabilidades que, transitoriamente, asu-
mía el sector público.

En la formulación de estas políticas de .desarrollo, la falla no-
fue de la teoría, sino de quienes la usaron para resolver otros pro-
blemas a los que le habían dado origen. La teoría keynesiana es un
análisis a corto plazo de la generación del empleo y del ingreso; la
teoría del desarrollo tendría los mismos objetivos, pero a largo plazo.
Sin embargo, al ampliar el período del análisis, los parámetros de la
teoría cíclica se convierten en las principales variables de la teoría
del desarrollo; en este caso se encuentran el crecimiento de la pobla-
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ción y de la fuerza de trabajo, el adelanto tecnológico, los cambios
estructurales y en. la distribución del ingreso, entre otros.

Otro error consistió en no distinguir entre el desempleo cíclico
y el estructural. En efecto, el primero es un resultado de la incapa-
cidad de la demanda efectiva. Surge porque hay una producción
excedente y las deficiencias de la demanda hacen que la producción
se contraiga; por ello se crean un. desempleo inicial en la producción
directa de bienes y servicios de consumo, y una desocupación que
resulta proporcionalmente mayor en la industria de bienes de capi-
tal. El problema se reducía a la creación cíe ingresos, y si la gene-
ración de éstos no incidía en la oferta, resultaba mejor, porque así
se lograba más rápidamente una demanda efectiva mayor, capaz de
revertir la contracción económica.

En los países pobres, el desempleo es bastante mayor que el desem-
pleo cíclico y es permanente; ello significa que puede agravarse, pero
no desaparecer. La falta de empleo es una consecuencia de la incapa-
cidad del aparato productivo de absorber a la población desocupada.
Hay desocupación por causa de la insuficiencia en la oferta de bienes
de capital, y no sólo en la demanda efectiva. Por efecto de la poca
capacidad productiva, rápidamente surgen presiones inflacionarias;
esto ocurre' porque, a la corta, el aparato productivo no puede pro-
ducir todos los bienes y servicios que demanda la población que se
incorpora al trabajo. Este exceso de la demanda interna da origen
a nuevas importaciones, por lo que se agrava la situación de la
balanza de pagos. Esta situación impidió que nuestros países sostu-
vieran la paridad cambiada y propició un mayor endeudamiento
externo.

No es de sorprender el fracaso de los modelos keynesianos de
desarrollOj basados en esquemas de gasto pi'iblico en los que no se
tomaron en cuenta el tipo de gasto y su efecto en la producción, y en
programas de sustitución de importaciones de manufacturas a cual-
quier costo. Casi desde su inicio, estos modelos de desarrollo estuvie-
ron plagados de presiones inflacionarias que, además de haber sido
crecientes, lian producido procesos continuos de concentración del
ingreso que detuvieron la economía en niveles muy bajos de produc-
ción y de empleo, por insuficiencia de la demanda efectiva o de la
capacidad de importar.

Tampoco se logró, que el aumento inicial de la ocupación y del
ingreso se difundieran a toda la sociedad, porque se descuidó el sector
primario, y la sustitución de importaciones aceleró el proceso de
concentración, lo cual ocasionó que grupos cáela vea más grandes
de la población quedaran al margen del desarrollo y que se acentuara
el dualismo de la sociedad.
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Toda vez que los modelos de gasto público cíe tipo keynesiano
fomentaron la concentración del ingreso, indujeron al sector privado
a dedicar un alto porcentaje de su inversión a la producción para
las clases de alto ingreso, porque la demanda de éstas era la que
más crecía y la que proporcionaba mayores utilidades. Así se acentuó
el desequilibrio fundamental del desarrollo, manifiesto en las fuertes
presiones inflacionarias, en el desequilibrio externo, en la concen-
tración del ingreso, en el mayor desempleo y en un aumento despro-
porcionado de la dependencia, representado, entre otros factores, por
el endeudamiento externo. Este fue el resultado de lo que en las
Naciones Unidas alegremente llamaron la "década para el desarrollo".

En estos años, hubo varios economistas que señalaron las fallas de
los enfoques en la resolución de los problemas de desarrollo. Entre
los principales, vale la pena citar a Baran, KaleckÍ, Kaldor y la señora
Robinson. Según ellos, el análisis cíclico no presta atención a la im-
portancia que tienen, los cambios en la estructura económica, social
y política, a la distribución de la propiedad rural, a la concentración
del capital y del ingreso, a la dependencia respecto del exterior para
el abastecimiento de bienes de capital y de tecnología, y sobre todo,
al hecho de, que la desocupación, en el desarrollo ocurre por escase/,
de producción, y no por exceso, ya que el aparato productivo y la
elasticidad de la oferta son pequeños.

Estos enfoques fueron poco frecuentes y aislados, puesto que no
encontraron una caja de resonancia ni en los gobiernos, ni en los
organismos internacionales dedicados al estudio de estos problemas.
De los empresarios no había mucho que esperar, pues ellos prefieren
arriesgar todo lo que tienen antes que hacer una concesión en el más
pequeño de sus privilegios.

Una vez que los esquemas keynesianos habían fallado, los viejos
neoclásicos "volvieron por sus fueros. Para ellos, el problema se redu-
cía a una insuficiencia de ahorros. El gobierno debía promover el
ahorro y dar incentivos para que se invierta; con ello se crearían sufi-
cientes ingresos, siempre y cuando los'salarios medios no se alejen del
salario de equilibrio, o sea, el que fijan la oferta y la demanda de em-
pleo. Claro que no deja de ser una pena que, en, los países en desa-
.rrollo, el salario de equilibrio siempre esté por debajo del nivel de
subsistencia.

En cierta época los economistas neoclásicos sobrevivieron a la som-
bra cíe la Revolución Keynesiana, pero sin participar en ella, por
razones más de tipo político que teórico. Por ello no siguieron las
corrientes clásicas, que tanto prometían y que eran el centro de ¡a
atención de los mejores economistas de esa época. En. cierta medida.,
fueron hijos naturales de Keynes, pero como no conocieron bien al
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padre, se refugiaron en la escuela austríaca que, dentro de la co-
rriente neoclásica, fue la más conservadora. La distinguieron siem-
pre la superficialidad de su análisis y el tono dogmático y político
del mismo. Los monc taris tas modernos tienen todos estos puntos
de contacto con los austríacos; se consideran defensores del sistema de
libre empresa, de la estabilidad y del orden, al cual con frecuencia
confunden con el bienestar social. Su confusión entre medios y fines
es patente, y no constuuye.n una escuela de pensamiento económico,
pues no lian añadido nada nuevo a la economía como la dejó Mar-
shall, o a los enfoques monetarios de Von Mises y de Hayek, y aún
de Wicksell.

Una característica común a todos ellos consiste en que, indepen-
dientemente de su origen, piensan y actúan en alemán. Es posible
que esto se deba a que fue el doctor Schacht quien mejor aplicó sus
principios en la Alemania Nazi. También fue el primer monetarista
a quien se premió su éxito con la cárcel. Otros han recibido pre-
mios Nobel.

Al formular sus modelos de estabilidad y crecimiento, la teoría
neoclásica parte de varias falacias; de éstas, las más comunes son las
siguientes:

19}* En su análisis, explícitamente están ligados a algún modelo
de sistema económico de Laissex l'airc. Pero este sistema está liqui-
dado por la interacción de las tendencias liberalistas y por la inter-
vención del Estado; así, el lugar de este sistema lo ocupa una econo-
mía caótica, que es lo que caracteriza a las sociedades capitalistas
modernas. Lo que quedaba de la libre competencia la eliminaron
los grandes monopolios, que son una consecuencia natural del creci-
miento' competitivo entre empresas y de una larga prosperidad.

29) Suponen que el aparato institucional de un sistema social
y político debe ser neutro, cuando en realidad es el elemento básico
de una determinada teoría y política de crecimiento. Para que un
país se desarrolle dentro del sistema capitalista, éste necesita irse
modificando conforme crece" la economía, si no lo hace la estructura
formal del aparato político frena el desarrollo. SÍ el capitalismo se
transforma para facilitar el desarrollo, irá incorporando transfor-
maciones básicas que hagan posible su sobrevivencia fortalecida; de
lo contrario, demostrará que es un sistema inoperante para asegurar
el crecimiento.

39) La identidad entre el interés individual y el de la sociedad.
El objetivo del capitalista individual está expresado en términos
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monetarios y es la acumulación de riquezas financieras; en, cambio,
el objetivo de la sociedad se expresa en mercancías reales y en capa-
cidad de producirlas. En capital real, y no financiero. El individuo
siempre busca una inversión segura, o no la hace; la sociedad, por
el contraigo, necesita un, nivel dado de inversión global. Lo mismo
puede decirse de las utilidades como forma de asignación de recur-
sos: una inversión puede ser buena para el individuo, por las utili-
dades que genera, pero esto no necesariamente la hace buena para
la sociedad. En la práctica, el desarrollo y la estabilidad resultan
problemas demasiado serios para que los resuelvan las fuerzas del
mercado y el albedrío individual.

49) Hay una cierta identificación de la economía individual y la de
la sociedad; de ahí la importancia que adquieren los problemas
de financiamiento. Es curioso que los países subdesarrollados que
tienen un gran problema de empleo cuentan, en su política econó-
mica, con. una política financiera muy avanzada y con una política
de empleo nebulosa y rudimentaria; en los países ricos, en cambio,
el eje de la política económica es el empleo, y todo lo demás es
secundario. Esta diferencia en la política económica podría servir
para establecer la frontera entre subdesarrollo y desarrollo, y tam-
bién entre ecónomos y economistas.

5?) Al igual que los empresarios privados, los mone taris tas se
oponen a la intervención del Estado, cualquiera que ésta sea, sobre
todo cuando toma la forma de inversiones productivas, y no sola-
mente de infraestructura, ya que ésta es una forma de subsidio indi-
recto a las utilidades. Por ello, recomiendan el principio de la
política financiera "sana", con arreglo a la cual el Estado grave lo
menos posible las utilidades, para que no disminuya el incentivo
a invertir, y gaste sólo lo que recibe por ingresbs ordinarios. El défi-
cit público para ellos siempre es inflacionario.

69) Se acusa al Estado de ser mal administrador cuando pierden
las empresas públicas, pero no se tolera que éstas aumenten sus
tarifas y precios. En esta forma, se privatizan las utilidades y se
nacionalizan las pérdidas. Piden la venta cíe empresas públicas.
¿A quién? ¿A un sector privado que no invierte? Es obvio que lo
que no hacen el Estado y los empresarios nativos terminarán por
hacerlo las compañías trasnacionales. ¿Qué pasaría si el Estado
subiera los precios de lo que produce en la misma forma que los
monopolios privados? ¿Cuánto ganaría PEMEX, o las compañías
eléctricas, las de fértil i/¡antes, etc., y a cuánto asciende la protec-
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don arancelaria a la empresa privada? Porque-su importe es una
pérdida social neta que pagan los consumidores cautivos.

Los economistas neoclásicos se enfrentan a una situación mundial
que cada vez es más distinta a "su" concepto de realidad. Primero,
se quejaran de que los hechos no eran, ni se comportaban, como ellos
preveían, y posteriormente llegarán a la. novedosa conclusión de que
el Estado se enfrenta, necesariamente, a la siguiente decisión: ¿cuál-
es el precio que con desempleo está dispuesto a pagar para alcanzar
la estabilidad? Estiman, entonces, que una tasa de inflación de
4% a 6% al año debe considerarse como normal, y que su precio
será entre 5 % y 6 % de desempleo.

Lo más grave es que las deficiencias de la teoría crecen en la me-
dida en que es mayor el subdesarrollo, porque los márgenes de
inflación para nosotros oscilan entre 20 % y 300 % al año, el dese-
quilibrio del tipo de cambio es constante y no tiene límites, y ¿cómo
podríamos aumentar el desempleo, si éste fluctúa entre el 20 % y
el 40 % de la fuerza de trabajo?

Estos hechos permiten cuestionar la validez de la teoría, la saga-
cidad de los economistas que persisten en utilizarla y la justificación
del ejercicio del poder económico por parte de grupos de la comu-
nidad que no vacilan en imponer restricciones y sufrimientos a los
sectores populares, en aras de un objetivo estabilizador que no pasa
de ser un simple espejismo monetario.

La receta- tradicional para resolver los problemas de desequilibrio
y de crecimiento es la austeridad en el gasto público y en el crédito
privado. Con ello, se pretende reducir la inflación y mantener el
empleo en crecimiento. En la práctica, esta política conduce a la
estabilización, pero con un alto nivel del desempleo, y con creci-
miento igual a cero o negativo.

Estos resultados son incompatibles con los objetivos de, la política
económica y social, y plantean a los gobiernos un problema cada
vez; más serio de apoyo popular, sobre todo cuando la realidad de-
muestra que la austeridad no frena la inflación y el desequilibrio
externo, y sí reduce la ocupación y los salarios reales, y conduce al
inmobilismo del sector público. Esto ha ocurrido en Estados Uni-
dos, Inglaterra, Francia, Italia, Suecia, etc. En el caso de América
Latina, los ejemplos son trágicos; van desde Argentina hasta Chile,
pasando por Brasil. Estos países han sido fieles a la ortodoxia de
la estabilidad, han obtenido un mayor desequilibrio sin crecimiento-
y con un, costo adicional: la pérdida de la libertad y de las formas
democráticas de vida.

Para que una política de austeridad funcione, se necesitan dos
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•condiciones: que los salarios y que las utilidades se comporten de
acuerdo con las reglas del juego de la escuela neoclásica, es decir, que
disminuyan en términos monetarios, en la medida en que aumente
la desocupación.

En el caso de los salarios, esto no ha ocurrido, ni es factible que
ocurra, dentro de un régimen democrático de gobierno. Donde exis-
ten sindicatos obreros, por precarios que sean, la reducción de los
salarios monetarios es ya solamente una expresión de los buenos
deseos de los empresarios. En la realidad, los salarios monetarios
pueden mantenerse o incluso crecer, pero el salario real global pue-
de reducirse, si la tasa de crecimiento de los precios de los bienes-
salario es' superior a la tasa combinada de crecimiento de los salarios
monetarios y de la ocupación. Una política de austeridad puede
lograr una disminución del salario real global, bajo la condición de
que no aumente el'empleo y de que persistan ciertas presiones infla-
cionarias, y esto es precisamente lo que se quería eliminar con la
aplicación de dicha política.

Las utilidades no disminuyen cuando se contrae la actividad eco-
nómica y cada vez menos responden a las condiciones de un mer-
cado competitivo, porque los precios son "manipulados" o "maneja-
dos" por los productores, y no son el resultado del libre juego de
la oferta y la demanda.

Si no disminuyen los salarios y las utilidades, en los términos plan-
teados, se pierden los efectos "estabilizadores" de la austeridad, tanto
en el gasto público, como en el crédito bancario. Es más, la contrac-
ción de los salarios se transformará en un aumento de las utilidades,
y la "austeridad" que se logre en el consumo de los trabajadores
se compensará con un aumento en el consumo no necesario que
hacen las clases medias y los capitalistas. Este fenómeno es más
notorio cuando los grupos con alto ingreso tienen una alta propen-
sión a consumir; dicha propensión en el caso de México, es del orden
de 0,6, y en las econorm'as desarrolladas es del 0,3.

En una economía capitalista, las' utilidades sólo se pueden con-
trolar con formas de intervención que no encuadran cabalmente den-
tro del sistema de libre empresa, y que, desde luego, escapan a
cualquier medida de política fiscal tradicional. Por lo demás, la
resistencia a gravar utilidades es muy fuerte, dada la posición polí-
tica de los empresarios que se apoyará, además, en otro principio
básico de los neoclásicos, el que establece que para invertir hay que
disponer de ahorros. En la realidad, la inversión siempre .crea un
volumen equivalente de ahorros; no. hay que olvidar que los obreros
gastan lo que ganan, y los capitalistas ganan lo que gastan. La igual-
dad entre ahorro e inversiones no es un problema complicado y oculto;
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se da en el mismo proceso productivo, pOl'que el salario de los obreros 
nunca es igual al valor que estos agregan al producto final, debido 
a la existencia! de la plusval:ia. 

Estos dos factores no solo disminuyen la efectividad de la auste
ridad, sino' que constituy~n Ia razon de fondo que explica la imposi
bilidad de que las politicas monetaria, crediticia y del gasto publico 
tengan una funcion estabilizadora. Obviamente, la efectividad del 
control de precios es mu)' limitada, en una economia de mercado y 
de escasez. 

II. - LA REALlDAD 

La pol'itica seguida en 1976 en los principales paises sugiere que 
las estructuras comerciales y agricolas, la desigualdad en la distri
bucion del ingreso, el peso de los monopolios, la estructura fiscal y 
la de la oferLa 10n los factores que determinan las diferencias entre 
las tasas de infIaciollj de varios paises con un grado igual 0 con diver-
50S grados de desarrollo, porque no son el adelanto 0 el atraso eco
nomico, ni su mayor 0 menor apego a l~ austeridad y a las buenas 
costumbres, 10 que Lorna a un pais mas vulnerable al desequilibrio, 
sino la naturaleza de sus estructuras econ6micas, la desigualdad so
cial y los privilegios econ6mico5. 

En. el caso de America Latina se confirma esta afirmacion, Son los 
sectores populares los que pagan la impotencia de la politica de 
austeridad, pOl'que se control an ios salario§, pero no las utilidades y, 
por ello, el efeeto del control de precioS] es n.ulo. En la mayor parte 
de estos paises, el precio de la aplicacion de esta politiea no solo fue 
economico, sino que tambien fue alto en termino de libertad indi
vidual. 

5i prevaIecen los mecanismos concentradores de ingreso, cualquier 
reduccion de los salarios reales se ~ransfo=~ en utilidades de los 
capitalistas, y se reduce la eficacia de la congelacion de· los salarios 
monetarios. En consecuencia, el problema de estabilidad y creci
mien to rebasa los limites. estrechos de los "trucos" monetarios. No 
se trata de imponer un nuevo "maquillaje", como sugieren los ceono
rnistas tradicionales, sino de dar una nueva cara a la ·econom'ia. Por 
10 demas, no' deja de ser un sarcasmo tragi co el hecho Ode que cstas 
medidas solo operen en los paises socialistas. En elIos, la austeridad 
del gasto publico y la del privado sl resultari cfeetivas para adecuar 
la demanda excedente a 1a oferta ine1<l.stiea de factores productivos. 
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La politica de austeridad en estos paises si tiene todo! los efectos 
positiv~s que enumCl1an. los monetaristas wando recomiendan su apli. 
eaciem a los paises eapitalistas, con la "cntaja adicional de que 5610 
en los paises socialistas el preeio es un resultado de la oferta y la 
demanda y sirve para adecuar la una a la atra, 

Es logico que medidas que son efectivas en una economia socialista 
no operen en un sistema economico de empresa privada. Esto au
menta la esquizofrenia de los economistas neocl<isicos. Quieren salvar 
el sistema de libre empresa, pero en su almacen teo rico solo hay 
medidas propias para una economia socialista. Este es un caso pate
tico de incongruencia politica, que tiene un alto precio en terminos 
de la verd,adera "confianza", que es la de las mayorias, en un sistema 
econ6mico que no parece tener capacidad de resolver sus mas graves 
problemas~ 

EI panorama que se presenta en el uso actual de la teoria econ6-
mica se vuelve mas oscuro, si se parte solamente de la economia neo
cbisica convencional, porque los problemas de estabilidad y de 
desanollo cada vez resuItan menos convencionales e incIuso se salen 
del cuadra de relaciones de la economia keynesiana; este es el caso 
de los principales problemas no resueltos en la mayoria de los pa'ises, 
y que podrian agruparse de la siguiente manera: 

19) Desempleo 0 inIlacidn 

En casi todos los paises capitalistas, se presentan en la actualidad, en 
fonna simultanea, el desempleo ma,s 0 me)los masivo )'.la in£lacion. 
Los neochisieos creian, hasta tiempos recientes, que el desempleo 
coincidia con precios a'la baja y que estos s610 subian con una OCll

pad6n creciente. Pero, en la realidad, persiste la inflacion, aumenta 
el desempleo, fluctuan los tipos de cambio )', aunque no cabe dud a 
de que las economias. se recuperaran en la medida en que abandonen 
los caminos tradicionales, el prestigio de los econoroistas neocbisicos 
t;n'dara mucho mas en recuperarse, si es que alguna vez 10 hace. 

Poco se ha explorado la in[luencia que tienen los gastos no pro duc
ti""os en las econoroias modernas; ·aun en las desarrolladas. El auge 
de los servicios y de los gastos belicos y el alto porcentaje de la pro
duccion que esto representa para una economia de desperdicio 0 COll

sumista ~celera el consumo necesario, la habitacion y el vestido, cuyos 
precios se mueven con mayor rapidez que el resto, e incluso que lo~ 
salarios. Las clases medias y populares, para mantener los niveles de 
vida, .tienen .que reducir stl gasto en bienes no necesarios a superfluos, 
con 10 que se produce desempleo en, industrias como la de bienes de 
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c;:onsumo durable y la automotriz, y en ciertos sen1cios no necesarios 
y de alto predo; en esta forma coinciden, en el tiempo, inflaci6n y 
desempleo. Hay muchos otros facto res que los agravan 0 los alivian, 
pero que son, invariablemente, de tipo secundario y derivados del 
primero. 

29) Adela.nto tecnologico y salarios 

Los economistas siempre tuvimos una gran confianza en que el ade
lanto tecnologico se daria en todos los paises con un aumento de la 
productividad acelerado y constante; esto permitiria que aumentaran 
los salarios reales pari passu con una mayor acumulacion de capital, 
alejando el fantasma roarxista de 1a depauperizacion progresiva del 
proletariado. Por su parte, el aumento de 1a productividad del tra
ba jo tambien seria un freno (onstante a las presiones inflacio'narias. 

La realidad es que los salarios reales no aumentan con el cred
miento de l~ productividad y no influyen en los precios, porque estos 
son manipula-dos por los productores, y no constituyen el resultado 
del libre juego de la oferta y la demanda. En casi todps los paises, 
los aumentos de salalios estin por abajo de las presiones infIacio
narias; como resultado de ello, las utilidades crecen mas que el salario 
real, a pesar del aumento de Ia productividad, y tarobien bajan la 
inversion privada y el nivel de ocupaci6n. En estas condiciones, un 
ohrero tendria perfecto derecho a preguntarse: adelanto tecno16gico 
y de la productividad, ,para que?, 0 mejor dicho, 2para quien? 

39) Tasa de interes y ahorro 

A pesar de las altas tasas de inflacion, que reducen 0 hacen negativa 
1a tasa de in teres real, el ahorro personal sigue aumentando. Para 
los neocH.sicos la frugalidad y las buenas costumbres en la vida de los 
individuos ha~ian que estos no consumieran la totalidad de su ingre
so, y de que la tasa de interes constituye una recompensa. a 1a absti
nencia. Esto da a 1a acumulaci6n de capital un caracter moral, y 
justifica ei pago por el uso del capital. Asi, en el proceso de creci
mien to, los obreros ganan, P9rque obtienen mayo res salarios, y los 
capitalistas se sacrifican para haeer posibles el ahorro y la inversion. 
No es de extraiiar que este enfoque tenga tantos adeptDS entre los 
capitanes de industria. 

Pero ocurre que la tasa de interes real disminuye, y hasta es nega
tiva, y se sigue ahorrando. En este caSQ, todo el esquema monetal'io 
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de la determinacion del ahorro pierde su base, y el problema queda 
abierto para resolverlo a traves de la inednica de la concentraci6n 
del ingreso. Sobre todo, porquc el problema se agrava cuando aumen
tan las utilidades y disminuye la inversion. Tal vez Keynes tenia 
razon cuando decia en sus Essays in Persuasion, re£iriendose a1 sistema 
capitalista: .( ... no es hermoso, no es justo, no es viTtuoso y no cum
pIe con 10 que promete". 

Aqui nos enfrentamos a 10 que en derecho se llama un vieio de 
origen. Hay fond~s para ahorrar y se ahorra y no se invierte. cEn 
que quedamos? Otra vez la realidad eontradice a la teona. No es 
posible que 1a politiea de austeridad tenga pOl' objetivo no anun· 
ciado la eliminaci6n de una sociedad de empresarios para sustituirla 
por una sociedad de agiotistas, pero, adem as, ,a quien prestarian los 
agioList"as si 1a producci6n no aumcntara y, en consecuencia, ludie 
invierte? 

49) EI deficit fiscal 

La esl:abilidad, segun los neoclasicos, puede lograrse mediante redue· 
ciones en el gasto publico, pero esto contrae la ocupacion y la aeti· 
vidad economica y elimina el incentivo a invertir del sector privado. 
Si para estimularlo se reducen las cargas fiscales, entonces·el deficit 
presupuestal aumenta, y el objetivo de la po1:itica de ausreridad es que 
se redmca. De hecho,- en todos los paises los gobiernos operah con 
deficit, para compensar la disminuci6n de la inversion privada. . 

El comportamiento de las economias subdesarrolladas no se ajusra 
al modelo keynesiano del gaseo pllblico compensador, porque los 
dos obstaeulos mas serios al desarrollo son las presiones inflacionarias 
y el desequilibrio externo; para [ranquearlos, habria que regular cl 
monto y el destino de la inversion l' la eslructura de la. oferta. Esto, 
nos aleja del sistema econ6mico liberal, pues anula las supuestas 
virtudcs del equilibrio presupuestal que debe sustituirse pOI' una n~e
va relaci6n: el equilibrio en tre ahorro e inversion a a'a yeS del gasto 
deficitario !leI sector publico. As!, 1a magnitud del deficit depen. 
dera. del sector pTivado. 

Cuando los negocios estan en franco decaimienLo, los empresarios 
s{ acuden al sector puh1i<;:o para que estimule la econom!ia, aun con 
gastos deficitarios, con tal de que no inviel'ta donde les hace compe
tencia. Pareee ser, sin embargo, que la altemativa del sistema es un 
mayor nivel de ocupacion e ingreso, con inversiones publicas en 
aumento, 0 bien depresi6n cr6nica, con una economia a cargo, basi
camente, de 1a iniciativa privada. Pero ,que tan vigorosa es una 
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iniciativa privada que vive en la incertidumbre de la depresion eeo
nomica?; y en condiciones de presi6n cr6nica, (cminto tiempo podra 
sobrevivir? POl·que,. aunque les parezca curioso a los monetaris tas, 
10 unico a 10 que la gente no puede acostumbrarse es a morir de 
hambre. 

En' realidad los economistas neochisicos nos presentan una imagen 
pobre del empresario, a quien se· supone defienden: nos 10 muestran 
'siempre batiendose en derrota frente al doble problema del desequi
l,ibrio y del desempleo, y con la necesidad peri6dica de que el Estado 
10 ayude creando la inversion que el no puede reali~ar. De hecho 
estan planteando la eutanasia del empresario. wIe resisto a creer 
que, en este momento de nuestro desarrollo, podamos descartarlo. La 
que pasa es que con estos de£ensores, el seCrOt- privado ya no neeesita 
enemigos. 

Creo que, C01110 yo, much os otros economistas no compartiran, el 
pesimismo de los economistas neodasicos respecto' del papel del em
presal'io privado. No podemos quemar etapas en el desaHolIo hist6· 
rico, a menos de que caigamos en una crisis prolongada de: creci
mien to; los problemas de produccion no se solucionan 5610 con un 
cambio de sistema, como parece que se propane el yo pesimista de 
los neoclasicos. Y cuando pensemos en los cambios, tengamos presen
tes dos hechos: el primeI'o, que el debilitamiento de nuestro sistema 
economico conduce mas facilmente al fascismo que al socialismo, 
tal ensefia el ejemplo reciente de America -Latina; y segundo, que 
los problemas del subdesarrollo no desaparecen pOl' el simple cambio. 
Ademas, como decia Paul Ba~an, si el. socialismo se establece en un 
pa.is subdesalTollado, necesariamente sera un socialismo subdesa
rrollado. 

La verdad es que la econom!a neochisica, en el terreno tearico, 
ha privado al capitalismo de formas adecuadas de sobrevivencia, y 
ella misma esta en un callejon tearico del cual no 'hay salida. Ten
dremos que sacar de el a los economistas neoclasicos para que el 
sistema que ellos freneticamente tratan de salvar, no perezca en el 
caos. 'No deja de sel' una ironia politica que 10 que se salve se debeni 
a los economistas que nunca fuimos apologistas del sistema y que 
estamos preocupados porque este no derive necesariamente en el 
fascismo. 

59) Las trasnacionales 

Con ellas, los problemas se complican aun mas, porque destruyen los 
cuatro pilares basicos de liberalismo capitalista: a) la libertad de 
competencia; b) el libre juego de las fuerzas del mercado; c) el pre-
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cia como resultado del juego de la oferta y la demanda; y d) 1a 
igualdad de oportunidades. 

Ultimamente, un grupo de economista:; ha utilizado el problema 
de las empresas trasnacionaIes para satanizarlo y achacarle todns nues· 
tras desgracias, para despues inventar una teoria de 1a dependencia, 
,que escamotea Ia alenci6n de los problemas de fonda y permite' que 
no se tome el compromiso de asumir una actitud teorica y politica. 
'deIinida. 

La importancia de las trasnacionales crece, cuando se analiza su, 
,comportamiento desde un punto de vista de politica economica, ya 
que no corresponde a1 . que los economistas neoc1asicos atribuyen a 
Ia inversion extranjera, Estas variantcs son las siguientes: 1) No pro
mueven necesariarnente las exportaciones, 0 sustituyen importaciones 
tradicionales; 2) A traves de la publicidad, imponen patrones de con
sumo y de comportamiento que nO corresponden al nive1 medio de 
ingresos; 3) Promueven intervenciones en poHtica para asegurar sus 
intereses, y toman decisiones que no sicmpre se ajustan al intef(~s 
nacional. Y es que cuando 1a fuerza es grande, tambien es grande 
la tentacion de usarla para conformar un tipo dado de pais; 4) Pue
den producir movimientos masivos de capital con fines especulativos, 
agravandose asi la inestabilidad monetaria; y 5) Promueven la pro
duccion con un alto uso de capital, cuando no se tiene 1a infraes
tructura social, cultural y econ6mica necesaria para que los adelantos 
tecno16gicos rindan todo su beneficio. 

Las trasnaciona1es, al manipular eI precio y la oferta, crean una 
economia cada vez men os de libre empresa; ademas, el manejo inter
nacional del precio por las trasnacionales significa una Hfiltracion" 
continua de los efectos de Ja politica intema de expansion 0 de 
estabilidad. TodD esto reduce la autonomia y la eficacia de las medi
das de politi~a econornica y con tribuyc, en parte muy irnportante, al 
descredito del sistema de libre empresa y de quienes desde la econo
mla son sus apologistas. 

69) EI nuevo me)"canlilismo 

Tal parece que los paises gran des han "uerro a la idea de, que la 
fortaleza de una economia depende de sus saldos favorables en la 
baJ'anza cornercial. Se ha perdido de vista que, cuando un pais 
gana, otro necesariamellte pierde, y que, para vender, es necesaTio 
comprar, con el fin de dar a los paises un poder adquisitivo que de 
o[ra manera no tendrian. 

No en balde e1 modelo concentrador del ingreso tiene poco exito 
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en su intenlo de mantener 1a estabilidad cambiaria )' la liquidez inter
nacionaL Un sistema de comercio en que cada pais trata de obtener 
un saldo favorable en. cuenta corriente es inevitab1emente deflacio
nario y contraccionista y, eventualmente, produce desempleo en los 
paises afectados 0 mantiene 1a tasa de 'crecimiento por abajo de la 
capacidad real de exponaci6n, porque el supenivit de un pais es, pOl' 

fuerza, el deficit de otro, 
Estos seis hechos de la realidad econ6mica moderna constituyen las 

grandes incognitas de nuestro tiempo y some ten a prueba la validez 
de este tipo de ana.lisis econ6mico. En la medida en que este no sin'e 
)' en que los economistas [0 comprueban, impotentes ante la obstina
ci6n de la realidad, se empiezan a cuestionar, ~ambien, la necesidad 
y la justificaci6n de un sistema econ6mico que ha pei'dido todo su 
dinamismo, y con el, las verdaderas fo rmas eticas de convivencia 
humana. 

Se crea as'! una economia peculiar, que no responde a los trata
mientos de la economia tradidonal para lograr la estabilidad 0 para 
promover la expansion del empleo y del ingreso; pero, aun con to do 
esto, nos resulta e~ colmo de 1a impotencia y del {-ataIismo admitir que 
tendremos que vivir bajo Ia sombra de Ia inflaci6n y del desempleo, 
ya que nadie nos pucde garantizar que, al mismo tiempo, .... iviremos. 
a la sombra de lit estabilidad poHtica y de la democracia. 

Quiza resulte mas efectivo, dentro de este cuadro tan desolador 
que nos ha 9,ejado Ia economia neoclasica, que regresemos a la econo
mia c1asica y encontremos en ella la sal ida del sistema econ6mico en 
que nos toco vivi1'. 

Ill. - EL NUEVO MODELO DE DESARROLLO 

En un analisis realista, en que los problemas se vean con claridad, 
una vel que se corra eJ vela mon.etario, sera mas Hcil percibir que 
el mo"delo concentrador del ingreso ya se ' ago to, y que deberemos 
buscar una salida al subdesanollo basindonos en una politiea eeono
mica en cuyo eje esten las politicas de ocupaci6n. y de produccion. " 

El pensamiento eeonomico se ha ido fortaleciendo al seguir la 
trayectoria de los economistas clisicDs, porque el estudio de la med.
niea del desarrollo tiene que partir del amUisis de la generacion del 
empleo, del ingreso real y de 5U distribuci6n; en esta forma, el ani
!isis se vuelve explici[aroente dinamico y rebasil las limitaciones de. 
las funciones de produccion. 
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El problema de la ocupación debe enfocarse considerando las posi-
ciones distintas de la elasticidad de la oferta de bienes-salario, de
bienes de capital y de tecnología. El empleo deberá examinarse como
tina función tanto, de la demanda efectiva, como de la oferta total, y
el estudio de los factores determinantes de los salarios y de las utili-
dades permitirá que se influya en la distribución del ingreso entre
los factores productivos. No puede separarse el problema de la gene-
ración de! ingreso del de la distribución, porque se pierde toda posi-
bilidad de encontrar las causas de las presiones inflacionarias, del
ritmo de crecimiento de la economía y del. cambio tecnológico, hechos
que, en gran medida, son un resultado de la lucha de clases.

De esta manera, la teoría del desarrollo estará dentro de la tradi-
ción clásica de la ciencia económica; se acerca a Smith, a Ricardo y
a Marx, que se ocuparon de la determinación de> origen de la ri-
queza de las naciones, de su distribución, de los efectos del comercio
internacional y del análisis del trabajo, de los instrumentos del trabajo
y del objeto del trabajo. Este enfoque del desarrollo se ocupará del
proceso de acumulación de capital real, y no sólo financiero, del
carácter dinámico de las funciones producción y, .con Keynes y Ka-
lecki, presentará un,' mundo que no tiende, en forma espontánea, al
equilibrio y a la ocupación plena.

Al apegarnos a la tradición clásica en el estudio del desarrollo,
damos a éste la dimensión social de que carece en los enfoques neo-
clásicos. La ciencia económica se ocupa del estudio de gentes que
viven en sociedad y se organizan, en grupos que no tienen los mismos
intereses, sino en forma excepcional; esto hace que el Estado moder-
no, como prerrequisíto de toda política económica, tenga que decidir
a qué grupo favorece y a quiénes beneficiará el esfuerzo de la socie-
dad, ya que cualquier'decisión, por buena que 'sea, siempre va en
contra de los intereses de algún grupo y en beneficio de los de algún
otro, porque, en economía, lo que un grupo gana, otro grupo nece-
sariamente lo deja de ganar.

El eje de la política de desarrollo tiene que ser la política de ocu-
pación, porque el subempleo, de cualquier tipo que sea, es la forma
más cruel de subutilízación de los recursos humanos y se debe a la
insuficiencia de los demás factores de la producción: capital y ma-
terias primas, en el caso de la industria, y capital y tierra, en el caso
de la agricultura.

En la política económica el problema del empleo, hasta fechas
recientes se lo hab'ía relegado a un lugar secundario. Es muy posible
que esto se deba a que la simplicidad de los problemas financieros
y su similitud con los de la comisión familiar les ha permitido atra-
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par más fácilmente la atención de ciertos economistas y de no pocos*
legos.

Cuando no se enfoca, el desarrollo desde el punto de vista del
empleo, su lugar dentro de la teoría lo toma la distribución del in-
greso, pero ésta sólo beneficia a quienes disponen de una ocupación
remunerada. El problema de la distribución del ingreso no se limita
sólo al incremento de salarios, sino también al del número de los
individuos que los reciben. En esta forma, el aumento de los salarios
promedio lo da el crecimiento de la ocupación, y el alza de los sala-
rios por sectores será una función del adelanto tecnológico y de la
introducción, por parte del Estado, de modalidades monopólicas al
mercado de trabajo, a través de su política laboral, y a la existencia
de sindicatos fuertes.

- No debemos creer en la bondad de una política de empleo, si sus
frutos no benefician a los trabajadores, ni tampoco en los sacrificios
en el presente para obtener beneficios a la larga, porque a la larga
todos estaremos muertos hasta el sistema en que vivimos. Estos sacri-
ficios populares sólo se justifican si los comparten los empresarios; no
se puede enfocar el problema desde el punto de vista de las utilidades
justas, porque éstas, en el capitalismo', son las más altas que se puedan
conseguir en el menor tiempo posible. Lo que sí puede hacerse es-
exigir a los empresarios que inviertan las utilidades y no se las coman,
o las dilapiden, en consumo suntuario. Esto se puede lograr con
impuestos a las utilidades y al gasto, en el cual se materializa la
desigualdad en la. distribución del ingreso, y con incentivos a la inver-
sión en sectores seleccionados.

En toda economía, el crecimiento a largo plazo! del empleo' y del
ingreso real se logra mediante un aumento sostenido en 'el gasto
nacional, en cualquiera de los siguientes sectores:

a) Consumo personal;
b) Inversión bruta;
c) Gastos públicos en bienes y servicios; y
d) Saldo de la balanza de pagos en cuenta corriente.

Estos son los cuatro caminos de que dispone la economía para
inducir el crecimiento del., empleo y del ingreso, los cuatro son los
componentes del gasto nacional total. Al crecer el nivel de ocupa-
ción, como resultado de una expansión en uno o en todos los sectores
del gasto, se genera una corriente equivalente de ingresos privados y
públicos, como resultado de los pagos hechos en la producción de
bienes de consumo, de inversión o de exportaciones en. un período
dado. En el mismo período, estos pagos toman la forma de salarios,
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sueldos, dividendos, rentas, intereses, etc., o los retienen las empresas
como reservas de amortización, o como utilidades no distribuidas, o
bien se pagan al gobierno en la forma de impuestos y derechos.

Hay dos factores que actúan como freno al crecimiento del gasto:
las presiones inflacionarias y el desequilibrio de la balanza de pagos.

En los países subdesarrollados hay una oferta relativamente inelás-
tica .de bienes-salario, especialmente de alimentos; por ello, una
expansión de, la ocupación crea con gran rapidez presiones inflacio-
narias que serán mayores o menores de acuerdo con la mayor o menor
duración del plazo entre el impacto monetario del gasto y su im-
pacto sobre la oferta total. Si la oferta no aumenta su elasticidad, las
presiones inflacionarias reducirán el ingreso real de los sectores popu-
lares; así se inicia un proceso circular y acumulativo de concentración
del ingreso, que detiene el desarrollo por deficiencias de la demanda
efectiva. - .

El problema central que plantean las presiones inflacionarias con-
siste en determinar quién va a pagar por el desarrollo económico. En
condiciones de inflación, son las clases populares las que financian
la inversión con el envilecimiento de sus ingresos reales. Si se desea
evitar que,esto suceda, debe mantenerse la elasticidad de la oferta
de bienes-salario en línea con el crecimiento del P. N. B.; en esta
forma, se logra que el fínanciamientb lo compartan los .asalariados,
•con una parte del aumento de la productividad del trabajo, y los
•capitalistas; con ello, se reducen el consumo suntuario y la inversión
-socialmente mal dirigida, o sea, la que 'no produce bienes-salario,
;ni sustituye importaciones, ni crea exportaciones.

En -una situación en que los salarios reales están bajando y las
^utilidades crecientes no se traducen en un incremento en la inversión,
el ingreso de los capitalistas se destinará a: 1) un aumento del con-
-snmo suntuario; 2) mayor inversión financiera; y 3) un aumento en
Ja fuga de capitales.

El consumo suntuario puede mantener cierto grado de crecimiento,
•pero es muy inestable, y la inversión, financiera y la fuga de capitales
•dan al sistema una liquidez que no tiene defensa y que equivale a
la sustitución de la moneda nacional por divisas. Por eso, los movi-
•mientos de capital son mayores y más erráticos; cuanto menor sea la
tasa de crecimiento de la economía. Los resultados de una política
•redistributiva' del ingreso, ya sea por acción "sobre el nivel de los
salarios o por regulación de las utilidades, serán modestos si hay
tuna producción, escasa.

El desempleo funciona en contra de la fuerza de los trabajadores
«dentro de la lucha de clases, porque siempre habrá gente dispuesta
,a trabajar con salarios aun menores que los existentes y con una
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"gran diseiplina obrera" que garantiza el nivel de utilidades. EIlI 
realidad, los emprcsarios objetan que el gobierno invierta y cree' 
empleos y procure mayores salarios, porque cuando hay empleo· 
"los obreros olvidan el lugar que les corresponde dentro de la so-· 
dedad" y se convierten en fuerzas efectivas de poder y de presioll,. 
y los capitalistas pierden asi una parte del poder politico que: 
tienen. . 

El Estado tiene que apoyar al movimiento 'para que los salarios ' 
sean un resultado de la productividad del trabajo, y no de la oferta 
y la clemanda de este. Los salarios deben fijarse en forma casulstica,. 
y no general; con ello, se eyita la eliminaci6n de ' las fuentes de' 
rrabajo marginales ruientras no hay fuentes alternativas de ocupa-· 
cion. Si 105 aumentos son generales, los capitalistas: 1). reducen· 
costos eliminando trabajadores; 2)' trasladaran el aumento de sala
rio al precio; ° 3) reducid.n el margen de utilidades. Lo que se trata. 
de lograr es esta ultima opci6n, y no las dos primeras. 

Para que los campesinos aumenten su ingreso, es necesario utilizal! 
los preeios de garantia y mantener una relaci6n de preeios . favorable
al campo. Ella s610 se logra, si los ingyesos provenientes del grava
men a las ciudades, especialmente a los intermediarios, pasan par 
el Estado, para que este pueda ofrecer incentivos. en la forma de 
insumos baratos para 1a producci6n rural. 

Hay tres prineipales caminos para alterar el nivel de utilidades·; 
1) los salarios; 2) los impuestos; 3) la competencia del Estado para 
influir en la fijacion de los preeios. Los impuestos todavia tienen 
mucho que gravardentro de la gen.eracion de utilidades; los salarios 
tendran los limites que fija la elasticidad de 1a. oferta,.o sea, la capa
eidad de producir bienes-salario, sobre todo alimentos, para que 
su efeeto no sea inflacionario, porque en la carrera de precios y 
salarios siempre pierden estos ultimos. La participacion estatal en 
la distribucion o[rece grandes posibilidades, pues en ella se mate
rializa 1a mayor parte de las utilidades. Esta participaci6n estatal en 
la distribuci6n tendria una doble finailidad: 1) hacer que los pre
eios no sean especulativos, y reducir las utilidades de los interme
diarios y participar en eHas; 2) favoreccr a los productores sobre: 
los comerciantes, en la distribucion de las utilidades. 

Todas las medidas redistributivas tendran una oposici6n cerrada 
de los hombres de empresfl" que se dirigiran especialmente contra, 
el Estado empresario. E1 fondo es politico, aunque se 10 presente
con un ropaje econ6mieo. Si el Esrado aprende a crear actividad' 
economica y empleo con su gas to, pierde toda su efectividad el "grado' 
de con£ianza" de los empresarios, como determinante de la inver
si6n. A pesar de ello, puede ser que hasta se encuentre 'mas de un; 
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economista, en el sector publico, que este dispuesto a demostrar que 
la intervenci6n estatal no es sana ni democratica y que el sector 
privado siempre puede hacer las cosas mejor que el sector publico. 

Una diferencia sustancial entre el crecimiento de un pais como el 
nuestro y el de 105 paises ricas consiste en que las economias en 
desarrollo, conforme crecen, no producen los bienes de capital, las 
herramientas y la tecnologia de que requieren, sino que se ven obli
gad os a importarlos; por ello, del 40 % al 50 % dOe la formaci6n 
bruta de capital depende de las importaciones, }' en esta forma, el 
crecimiento se torna una funcion de la situaci6n de la balanza de 
pagos. Esta situaci6n se agrava en la medida en que es menor el 
grado de integraci6n industrial y hay que irriportar bienes interme
dios y materias primas. 

EI canicter de importador de bienes de capital lleva implicita la 
necesidad de importar tambien la tecnologfa, ya que la mayor parte 
de las innovaciones tecno16gicas se materializan en los bienes de 
capital. La incapacidad de sustituir en forma masiva las importa
ciones de bienes de capital con produccion nacional, 0 bien de au
mental- las exportaciones en la medida en que 10 requieran las impor
taciones, crea la tendencia cronica al desequilibrio de la balanza de 
pagos, que acompaiia a todo proceso de expansion_ 

Las tendencias permanentes a 1a in£lacion, por la baja capacidad 
productiva interna, y a los desequilibrios de 1a ba1anza de pagos 
seiialan el ritmo y la estructura de la politka de produccion, y tam
bien el de 1a inversi6n bruta. La poHtica de produccion estar:ia 
orientada hacia_la reducci6ni del desempleo, dent'!;o de un marco de 
equilibrio interno y externo. 

Las metas basicas de la politica de produccion sedan: un aumenro 
en la producci6n de bienes·salario con un valor determinado pOl' 
1a elasticidad ingreso del consumo y tamando en cuenta. los aumen
tos de los ingresos monetarios y de la ocupacion; una producci6n de 
alimenros por 10 menDS igual a 1a tasa de crecjmiento demografica; 
el fomento a todos los insumos de csta producci6n; y por otro lado, 
el manejo de todos los instrumentos, directos e indirectos, de esti
mulo a las exportaciones y a la sustituci6n de importaciones tradi
cionales de bienes de capital y de bienes intennedios. La definici6n 
detallada de las metas de producci6n y la prioridad que se les asigne 
constituyen la poHtica economica para el desarrollo, que escapa a los 
limites de este trabcijo. Sin embargo, vale 1a pena destacar que los 
cambios de estructura que requiere esta poHtica economica son mas 
,di£iciles de aceptar que de instrumentar, porque necesariamente 
-rompen con tradiciones bien establecidas en materia econ6mica, pero 
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cuya validcz ten.cmos derecho a cuestionar, en vista de los resultados 
que con la politica tradicional se han obtenido. 

Entre estos cambios esta la necesidad de que el Estado acttie con 
bastante independencia de los grupos de presion; de 10 contrario, 
termina subordinado.a los hombres de emprcsa, que es 10 mas £re
cuente, cuando no se conserva esta objetividad. La politica de ocu
pacion debe tener como objetivos.el mejoramiento del nivel de vida 
de los sectores populares y la consecucion de una mejor distribuci6n 
del ingl'eso, para que el crecimiento de la ocupacion sea permanente. 
Para aIcamar estos objetivos, es necesario que n.o se reproduzca, en 
escala mayor, el modelo de economia existente, con todos sus defectos 
y limitaciones, sino que se Ie introduzcan reformas cualitativas que 
fortaIezcan las instituciones, y en ultima instancia 'el sistema mismo. 

Un modelo de desarrollo basado en una politica de empleo y de 
producci6n. no puede tener exito si descansa en estimulos a la inver
sion privada, ya que esta no £llnciona como Ia economia 10 requiere, 
porque sus decisiones se basan en juicios subjetivos £uertemente 
in£luidos por Ia situacion economica presente, y en proyecciones no 
siempre certeras, pero de todos modos llenas de cautela, 10 que hace 
que se rezaguen respecto de las demandas de. la sociedad. 

E1 gobierno tiene Ia responsabilidad de mantener el crecimiento, 
)' sobre todo, de iniciarlo; para ello, dentro de una economla capi
talista, no dispone sino de tres caminos basicos; 1) Los gastos defici
tarios; 2) Los estimulos a la inversion privada; y 3) La redistribu
ci6n; del ingl'eso. 

EI gasto deficitario del Estado no puede ser ilimitado. Tiene 
dos fronteras: una es la posibilidad de aumental' de inmediato la 
oferta de bienes de consumo popular; eslo determinant la estructura 
del gasto. La otra la dara la diferencia entre el excedenle economico 
privado y la inversi6n privada. Dentm· de estos limiLes debe fijarse 
el monto del deficit, y Ja politica fiscal y Ja crediticia deb en, oden
t-arse hacia la consecucion de este fin. 

La mecanica es bien simple: se pagan las deudas a los inversionis
tas 0 a los proveedores con 'valores 0 con obligaciones del Estado, 
que son des con tables en la banea privada y redesconrables a plazo 
fijo en Ia banca central. El parlicular que recibe el documento del 
gobierno 10 depositara en alglm banco y del monto de sus pagos, 
una parte regresa al sistema bancario y crea depositos atlicionales 
por el mOQLO del multiplicador de los depositos. Si el banco central 
opera como tal, 10 eual no siempre es seguro, pOl' medio del encaje 
retira del sistema bancario foncios de la magnitud necc.saria para 
financial' el documento del gobierno, que podria canjearse pOl' valo
res publicos con un in teres igual a la tasa de redescuen[o. 
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Recha esta operacion con table, hay que ac1arar vario! puntos: 
el gaslo deficitario es, a la corta, expansionista, y presiona, tempo
ralmente los precios al aha, toda vez que el aumento de precio$ 
depende de la diferenciru en ticmpo entre el impacto monetario del 
gasto y su' impacto en la produccion. dicho gasto tiene un multipli
cador temporal, y no indefinido y permanente, como las inversione~ 
no productivas del gobierno 0 del sector privado. La deuda es en 
moneda nacional y al costa que el gobierno fije. No es nl~ mas ni 
menos inflacionario que el gasto en el interior de fondos externos. 
Para combatir efectivamente la infIacion, es necesario pedir que el 
Estado' gastc mejol' en terminos de empleo, de oferta y de balanza 
deJ pagos, y no solamente que gaste menos. Esto no es suficiente y, 
ademas, conduce al estancamiento y a la paralisis de la economia, 
10 que constituye una forma suicida de Tesolver los problemas de 
estabilidad y de crecimiento. Aunque, a. "cces, parece que los monc
taristas prefieren matar al enfermo antes que curarlo. 

Ante un aumento del gasto publico, la reacci6n de los empresarios 
es una "perdida de confianza", y esta se traduce en una disminucion 
de la in.version privada; parece que los objetivos sociales que se quie
ren alcanzar con el desarrollo resultan incompatibles con la tran
quilidad psicologica de los empresarios. En realidad, es una reaccion 
16gica, ya que una politica popular los conduce a una sima cion de 
inferioridad dentro de la Iucha de clases, y su instinto Ies indica 
que defiendan "principios politicos" para no perder su hegemonia 
economica. 

Nunca se objeta el gasto privado financiado con credito; alm mas, 
es una senal de soIvencia economica. En. cambio, cuando eL ESlado 
hace uso del credito, se 10 califica de irresponsable. De nuevo, pa
rece ser que las virtudes privadas se convierten f:icilmente en vicios 
pliblicos. 

El segundo camino para aumentar la ocupacion y el ingreso COll

sistira en estimular las utilidades, no con subsidios directos, que en 
el contexto pOlitico actual quedaD- eliminados, sino con estimul03 
indirectos, que son: a) La tasa de interes; y b) Subsidios a los im
puestos. La tasa de in teres reducida puede 0 no tener un efeclo 
fiscal, pero los subsidios a los impuestos reducen las recaudaciones 
y elevan el deficit presupuestal. Este tipo de deficit DD suscita obje
ciones del sector privado; no asi los subsidios al consumo de los 
traba jadores, que sedan el equivalente, porque la moral del sistema 
exige que cada quien se gane el pan con el sudor de su frente, a 
menos de que sea capitalista. 

La e£ectividad de los estimulos a la inversion privada es limitada, 
porque solo son efectivos en epocas de expansion, que es cuando no 
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se les necesita; porque cuando hay contracción económica, ni las
exenciones fiscales .ni las tasas diferenciales de interés compensan
la disminución de la demanda efectiva. Quizá su uso más racional y
justificado se haga, con el fin de cambiar la estructura de la inversión
privada y de. conseguir cierta, localización geográfica.

Si se las usa para salir de la depresión, se tendría que llegar a una
tasa negativa de interés y a substituir las exenciones fiscales por
subsidios directos a las utilidades. Los "trucos" financieros tienen
poca influencia en la tasa de inversión privada; es por eso que, en la
contracción, hasta los economistas monetarios, y desde luego los em-
presarios, piden cierto volumen de inversión pública, aun cuando
sea deficitaria.

En la medida en que se usa la redistribución del ingreso para
impulsar la economía, sin tomar en cuenta la elasticidad de la oferta
de bienes-salario, se generan presiones inflacionarias que rápida-
mente se traducen en una disminución de los salarios reales. En
realidad, la redistribución del ingreso a través de los salarios bene-
ficia al sector obrero sindicalizado y agrava la situación de los tra-
bajadores marginados y de los campesinos. Esta es una medida que
debe usarse para consolidar la política de ocupación, pero no para
iniciar el proceso de expansión, por causa de las rigideces de la pro-
ducción interna y del peligro de que, eventualmente, la demanda
excedente tenga que satisfacerse con importaciones.

Es natural que la aceptación de un modelo de crecimiento explí-
citamente dinámico1 encuentre una fuerte oposición, porque la iner-
cia de las ideas prevalecientes es muy fuerte. Sin embargo, sería
posible que, tomando en cuenta el efecto de cada tipo de gasto en
el ingreso real de los individuos, se establecieran las prioridades
de la inversión, su monto y su estructura Se pxiede definir la polí-
tica en relación con los salarios y con las utilidades, y con los efectos
que tiene el gasto en los precios internos y en el equilibrio de la
balanza de pagos. En este punto, se estará en posibilidad de esta-
blecer las tasas de crecimiento de la ocupación y del ingreso que
resultan compatibles con el equilibrio, en función de la oferta de
factores productivos.

No es fácil que se acepte que debemos ensayar otros caminos, por-
que los conocidos no tienen salida. Es más, parece ser la única
actitud sensata en la defensa de nuestro marcos institucional. Al no
exponer las instituciones al efecto de una pérdida de confianza de
las mayorías, hacemos su mejor defensa y preservamos lo esencial
de las formas democráticas de vida. En la nueva economía, el eco-
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nomista dejad. de ser el profeta del desastre. Y en cuanto los esque
mas te6ricos de este se yean confirmados por III realidad y porIa 
experiencia, el hombre comlin y corriente, que no es tan mal juel 
como se cree, dara .a la econom'la el grado de aceptacion y de res
peto que concede a otras disciplinas y que hoy, can mucha rawn, 
Ie niega en una forma ohstinada pero real. 
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